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NU~STRA CARATULA 

E:Jemplo revelador de la profunda fe del imaginero Gspañol 
es el Cri~to de la Sed que presentamos en este nuestro 
número de octubre . 

Su autor, el sevillano Luis Alvare:z Duarte nos muestra en 
esta obra su propia versión de la fa;z: c!ivina. 
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NUEVO INSPECTOR PROVINCIAL DE 
LOS SALESIANOS EN EL ,PERU ·' 

a 

-

Con fecha 5 de agosto el Rvmo . P . Emilio Vallebuona, inspector de los 
salesianos en el Perú, comun icaba lo siguiente: 

A LA FAMILIA SALESIANA 

Queridos Amigos y Hermanos: 

Me comunica el R ector Mayor, Don Luis Ricceri, que el Consejo Supe
rior, en sus sesiones del 12 de Julio p.p. después de detenido estudio y 
oración, ha designado al R.P. JORGE SOSA NVÑEZ como próximo 
Inspector Provincial en el Perú, para el sexenio 1974-1980 . 

El Padre ha dado respuesta a Roma, y ha aceptado su designación. 

Al darles este anuncio, congratulo al Padre Jorge y le expreso nuestro 
agradecimiento por los sacrificios que asume con estas obligaciones en 
actitud de paterno servicio. 

Que Don Bosco viva en él, para bien de nuestra querida Inspectoría. 

El Padre Sosa viajará próximamente a Roma, donde permanecerá un 
tiempo en nuestra Casa Generalicia. A su regreso tomará posesión del 
cargo de Inspector. Hasta ese momento seguiré al frente de la Inspec
toría prestando mi fraterno servicio. 

No puedo terminar esta carta sin hacer manifiesta mi gratitud a todos 
ustedes que han condividido conmigo durante estos años mis no fáci
les responsabilidades. 

Pero sobre todo elevo mi oración agradecida al Señor, a Aquella en 
quien hemos fundado siempre nuestra esperanza, a Don Bosco, nuestro 
Padre y Maestro. 

Recuérdenme siempre en su oración como lo haré cotidianamente por 
ustedes. 
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En Cristo Jesús 

Sac. Emilio Vallebuona 

S.D.B. 
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REVERENDISIMO PADRE 
EMILIO VALLEBUONA 

A princ1p1os del año 1969 era elegido 
como inspector de la inspectoría del Pe
rú, el P . Emilio Vallebuona . Ha gober
nado durante 6 años, entregando lo me
jor de sí a la Familia Salesiana . Un gra
cias sincero brota de todos los que vie 
ron , apreciaron y comprendieron su ac
ción de pastor en los amplios horizontes 
de la vida salesiana . No nos detenemos 
a enumerar méritos y a confrontar tra 
bajos, pero sí le aseguramos al P . Va 
llebuona nuestra plegaria y con ella va 
nuestro augurio de un apostolado fecun 
do, en las mansiones que los superiores 
quieran designarle . 

P. Emilio, muchas grac ias . 

EL NUEVO INSPECTOR 
P . JORGE SOSA NUI\IEZ 

Está avalado por una trayectoria de in
cansable trabajo en la docencia , en la 
pastoral y en el gobierno. Ha sido en 
dos oportunidades vicario del P . Inspec
tor y en la actualidad ejercía conjunta 
mente la Vicaría pastoral en la zona quin
ta de la diócesis de Lima . 

Las Constituciones salesianas en el ar
tículo 167 rezan así: "Al frente de cada 
inspectoría hay un inspector . Asesorado 
por el Consejo, ejerce su servicio, con ca 
ridad y sentido pastoral, con el fin de 
formar una fraterna comunidad inspec
torial" . Y el artículo 169: "El Inspector 
es nombrado por el Rector Mayor, con 
el consentimiento de su Consejo, después 
de consultar ampliamente a la inspecto
ría" . 
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El P. Sosa es arequipeño. Nació el 25 
de noviembre de 1926. Ingresó al no
viciado en Magdalena del Mar el 25 de 
enero de 1944 . 

Toda la secundaria y la filosofía la hizo 
en la casa de formación de Magdalena. 
Allí mismo sacó el título de Normalista . 

Por tres años se ejercitó en las labores 
específicas de la vida salesiana antes de 
comenzar sus estudios en la facultad de 
Teología. 

ESTUDIANTE DE TEOLOGIA Y 
DERECHO CANONICO 

El año 1951 inicia, en la facultad de Teo
logía de la Crocetta, en Turín (Italia), una 
intensa actividad intelectual que conclui
rá en 1957 con la licencia en sagrada 
teología y la graduación en derecho ca
nónico. 

El punto fuerte del P. Jorge fue el De
recho. Consultado por obispos y sacer
dotes se convierte en profesor de la ma
teria en la facultad teológica que tiene 
su sede en el Seminario Santo Toribio de 
Lima. 

En 1958 de regreso a la patria es nom
brado secretario del P. Inspector, car
go en el que se distingue por su asidui
dad y dedicación, sin reserva ni retaceos. 
Es el hombre siempre dispuesto a decir 
que sí, siempre capaz de hacer un fa
vor. 

En esa época ayuda en la Nunciatura 
apostólica, cubriendo un secretariado y 
ejerce un eficiente ministerio en la pa
rroquia de María Auxiliadora atendiendo 
por horas las confesiones de los fieles, 
especialmente los primeros viernes y los 
domingos. 

VICARIO INSPECTORIAL 

En 1966, hacia el fin, el Rvmo. P. Ins
pector Don Carlos Cordero, cumpliendo 
una disposidón del Capítulo general, lo 
nombra su vicario en los asuntos de la 
inspectoría del Perú . 

Por varios años estará facilitando el ma
nejo de los asuntos propios de un supe
rior provincial, sin dejar el ·cargo de se
cretario y cubriendo los trabajos de mi
nisterio en la parroquia de María Auxi-
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La constancia y un horario de permanen
te actividad multiplican el tiempo en la 
jornada del P. Sosa. Nunca conoció va
caciones y ni se preocupó de tomárselas. 
Parecía que el trabajar fuese descanso 
para él. 

En 1969 deja la Vicaría inspectorial y 
pasa a ser párroco de Magdalena del 
Mar. 

VICARIO PASTORAL 

En 1972, el Sr. Arzobispo de Lima, car
denal Landázuri, dispuso que las distin
tas vicarías en que había sido dividida la 
arquidiócesis, presentasen una terna d8 
candidatos y luego él elegiría de entre 
ellos al Vicario. Las elecciones secretas 
se llevaron a cabo en el mes de noviem
bre. 

El P. Sosa obtuvo una cantidad de vo
tos suficientes para ocupar un lugar en 
la terna y fue elegido por el Señor Car
denal como vicario pastoral de la vicaría 
_quinta. Una zona popular, muy de acuer
do con los fines y aspiraciones de la 
Congregación salesiana, brindaron al P. 
Sosa un campo de apostolado al que se 
entregó sin reservas. 

Organizó el trabajo, estructuró la mar
cha de la Vicaría y al finalizar el primer 
año es reelegido por mayoría de vetos 
para estar al frente de la Vicaría quinta, 
durante tres años. 

INSPECTOR SALESIANO DEL PERU 

Sin poder concluir esta misión, y siendo 
por segunda vez vicario del P. Inspec
tor, una disposición de los superiores 
mayores de la Congregación salesiana, 
lo nombra inspector provincial del Perú . 

El artículo 170 de las constituciones de 
los salesianos dice: "El inspector perma
nece seis años en su cargo. . . "Trans
currido el sexenio, ordinariamente deja 
el cargo de Inspector, al menos por un 
año. 

Desde estas páginas le auguramos una 
labor de entendimiento con sus herma
nos para que reine la paz y su trabajo 
sea fecundo en esta zona de la Iglesia 
de Cristo. 
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"María Auxiliadora" 
(Roma, Italia) 

Con motivo de la Asamblea general extraordinaria de la Oficina Interna
cional de la Enseñanza Católica, habéis deseado vivamente hacernos una 
visita . Tened la evidencia que es inmensa nuestra alegría por recibi
ros y por compartir vuestras preocupaciones y vuestras esperanzas . Al 
conocer el programa de vuestra reunión, nos hemos percatado hasta qué 
punto vuestra Oficina Internacional estaba deseosa de expresar de nuevo 
su identidad y su cometido al servicio de todos los organismos de la edu
cación , y particularmente de la Enseñanza Católica , mantenida con su ca
rácter propio. Os felicitamos por la labor realizada durante estas jornadas 
romanas que, indudablemente, producirán sus frutos. 
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En estos breves momentos , y sin . olvidar los prob lemas conc retos y u rgen
tes que se plantean a nte vosotros , desearíamos, sobre todo , afirma r y es
timular vuestras convi cciones. Co n sus millones d e a lumnos, la Enseñanza 
católica presta hoy serv ic ios suficientemente originales para que a parezca 
a los ojos de los c ri s ti a nos, que s u desaparición supo nd r ía una pérdida 
inm ensa . 

¿Por qué dejarse impresionar por la pers istenc ia de frases p ublicitarias u n 
tanto desfazadas acerca de una Enseñanza católica de cl ase social , poco 
cu a l if icada , culpable de mantener las taras de la sociedad? E l rechazo d e 
toda inst it ución c r isti a na repr esenta una vi s ió n quimérica y peligrosa de la 
lg esia d e C r isto . 

¿Es necesario r ep et ir aqu í que a rre c iamos e n s u justo valor el trabajo 
r ea l izado por t a ntos c r isti a nos e n la enseña nza estatal de las d iversa s 
naciones? Pero Nos subrayamos igua l m ente que el plu ral ismo de la educa
ción está en la lógica d el p lura li smo c u ltural d e nuestra c ivilización. P,x 
esta causa , os al entamos vi vamente a trabaja r pa r a que las escuelas cató
licas aparezcan c omo los lugares de encuentro de los q ue qu ieran d a r tes
timonio de los v a lores c ri st ianos en la educac ió n . Una escuela cri st iana 
debe tener profesores c r ist ianos y preoc upa r se d e s u fo r mació n perma 
nente; se trata de un p ro b lema d e honrad ez ante l•.'.>S pad res y ante los 
alumnos . 

Una segunda convi cció n , un ida a la a nterio r , es q u e en n uestros tiempos , 
en los que el humanismo científ ic o corre e l ri esgo d e p r oducir e l v acío 
esp iritual , la finalidad de la e r¡seña nza católi c a d eb e ser m a nten ida co n una 
fidelidad sin fallas . Esta enseñanza ,3s un servic io d e la educación de los 
jóvenes, en toda la dimens ión d e est a pa labra, ten iendo muy presente que 
la fe proyecta una claridad decisiva sobre est a dimen s ió n . La referen 
cia a Jesucristo enseña, en efecto , a descu brir los va lores que hacen a l 
hombre, y los contravalores que lo degradan . El mal de la j uventud ac
tual , en el caos cotid iano de las opin iones, ¿no es, acaso , el n o conoce r 
o el no reconocer los valores su prem o s? Todas su s aspi raciones a la auten 
ticidad , a la libertad , a la j ust ic ia , a l amor, a la aleg ría , ti enen neces idad 
de estar enraizadas en valores s u periores y p er ma nentes, e n e l absoluto 
de Dios . En verdad estamos aq uí en e l corazón del "programa ed uc at ivo " 
de toda enseña nza c atólica, d igna d e este nombre. Con nuestra bend ic ión . 
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O SSERVATORE ROMA N O DEL 9 -6 -7 4 

" Los Exalumnos consti tuyen el fruto de nuestras fatigas, son nuestra 

corona, la razón de nuest ra existencia, puesto que, siendo nosotros una 

Congregación educadora, es evidente que no educamos para el colegio, 

sino para la vida. Ahora bien, la verdadera vida, real, para ellos, co

mienza cuando abandonan nuestra casa". (P. Rinaldi) 
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Murió en olor de sant idad e n su sede 
episccpal el l º de m arzo de 1958, a los 
80 añ os de edad, 58 de prof esión rel igio
sa, 51 de sacerdocio y 37 d e e piscopado. 

La Comun idad Sa les iana del Per ú desea 
comenzar los t r ámites para la introduc
ción de la causa de beatificac :ón de este 
hijo ilustre de Lima y d ignísim o Obispo 
de Chachapoyas . 

Fue una figura preclara del episcopado 
peruano. 

Nació en 1878 e n la capital del Perú y 
apenas llega ren los salesianos en 1891 
concurrió al oratorio , encontrándose con 
el recordado padre P a ne quien fue su 
a m igo y educador. 

En 1893 les sa les ianos abren la escuela 
prof es iona l y Octavio concurre a ella para 
aprender el of ic io de carpintero. Viendo 
en él disposiciones no comunes, lo hacen 
estud iar, y aquí germin a su vocaci ó n sa
lesiana y sacerdotal. 

Eri 1899 recibe la sotana (12 de enero) 
y com ienza el noviciado en el C allao . 
Profesa en la Congregación en 1900 y 
se co nsag ra definitivamente con los vo
tos po r t oda la vida el 24 d e m ayo de 
19 0 2 . Don Albera, entonces v is itador 
extraordinario, recibe su profesión rel i
giosa . 

Ya salesiano continuó en el colegio del 
Ca llao, estudiando y enseñando, desple
gando u n apostolado y una entrega a su 
vocació n de hijo de Don Bosco en un es
p íri t u de perfecta observancia religiosa . 
A a ~í tuvo como al umno al que sería des
p ués Obispo de Ayacucho, Monser'\or 
v {ctor A lvarez. 

En 1906 es env iad o a dirigir la fundación 
de la o b ra en Piura. No se había ordena
do aún de sacerdote y ya merecía de los 
superiores la confianza de organizar y 
orienta r este nuevo ambiente salesiano . 
A cabado el año escolástico 1906 y con 
su teología estudiada entre vigilias y can 
sancios, partió en 1907 a Trujillo, donde 
el Obispo Dr . Ismael Pueyrredón le con
f iere las órdenes anteriores al sacerdocio 
en intervalos de una semana y el 27 de 
enero e l impone las manos para que sea 
sacerdote del Señor . .Siguió viaje a Lima 
y cantó su primera misa el 2 de febrero 
rodeado por el afecto de familiares y sa
lesianos. Era el fruto maduro del trabajo 
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tesonero de los pioneros y la coronac1on 
de su afán por buscar vocaciones . El ·p . 
Ortiz era el primer sacerdote salesiano 
ordenado en esta tierra de Santa Rosa . 

Ocupó en la nueva inspectoría salesiana 
cargos de importancia y siempre resplan 
deció por sus virtudes y dotes de gobier
no . 

Después de su ordenación permaneció 
en Lima ejerciendo el economato de la 
inspectoría . En 1910 vuelve a Piura y 
permanece 6 años regenta.ndo el colegio. 

El terremoto del año 1912 lo sorprendió 
mientras celebraba la santa misa ; redujo 
a pavesas el edificio . El buen director 
no se desalentó y con la ayuda generosa 
de los piuranos habilitó locales, recons
truyó con e,spíritu de sacrificio y trabajo 
lo que el sismo había destruido y volvió 
a dar empuje a todo el mecanismo edu 
cacional que hoy1 es orgullo de la ciudad . 

A él se debe la publicación de la hojita 
"La Campanilla " que ininterrumpida
mente ha continuado hasta nuestros días . 

En el año 1916 es director del colegio 
del Cuzco . La vfda austera, salesiana
mente alegre y envuelta en una atmós
fera sobrenatural, hizo del centro educa
tivo salesiano una verdadera imagen de 
lo que quería Don Sosco de sus obras . 

Sus virtudes y capacidad no comunes de 
gobierno, insinuaban mayores responsa
bilidades . En 1919 vuelve a .su primer 
campo de trabajo: el Callao. Pero por 
muy poco tiempo . 

OBISPO 

La diócesis de Chachapoyas había que
dado vacante por haber sido transferido 
su titular al arzobispado de Lima . Había 
entonces derecho de patronato . 

El Nuncio, Monseñor Lorenzo Lauri , con 
finísimo tacto hizo colocar en la terna el 
nombre del P . Octavio Ortíz Arrieta y 
consiguió que él fuese nominado, no 
prestando oído a ta renuncia del candi 
dato ni a los pedidos del Rector Mayor . 
Hecha la elección el Sr . Presidente pre
sentó el nombre del P . Ortíz y fue pre
conizado el 21 de noviembre de 1921 . 
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Mientras llegaban las bulas, que en ese 
tiempo tardaban bastante, el P . Salave
rry lo nombró Vicario inspectorial duran
te su ausencia . 

CONSAGRACION 

La nueva iglesia de María Auxiliadora se 
vio vestida de gala el 11 de junio de 
1922 . El Nuncio, Monseñor Petrelli le 
impuso las manos y el mismo Presidente 
de la República quiso ser padrino del 
nuevo Obispo, obsequiándole un valioso 
anillo y ofreciéndole una recepción en 
e l Palacio . 

La alegría de la Familia .Salesiana fue 
grande al contemplar al primer sacerdo
te salesiano peruano consagrado Obis
po . Las Cooperadoras le regalaron un 
báculo pastoral recamado en plata . 

DIOCESIS DE CHACHAPOYAS 

La diócesis de Chachapoyas es la anti
gua de " Quijos y Maynas" , erigida en 
1805 y misión de los padres jesuitas . 
Cuando arriba Mons . Ortíz (1922), des
pués de un mes de accidentado viaje , 
abarcaba un territorio de 95 mil kilóme
tros cuadrados, con una población dis
persa y casi toda ind ígena de 250 mil al 
mas . 

La d iócesis había permanecido 5 años 
vacante . Por 37 años ininterrumpidos 
será su patrimonio, su gozo y el crisol 
donde fogueará su espíritu de sacrificio. 
No era una circunscripción misionera 
dependiente de la Sagrada Congrega 
ción de Propaganda Fide (como se la 
llamaba entonces), pero ten ía todas las 
características de misión y Mons . Ortiz 
fue un obispo misionero . 

EL VIAJERO DE DIOS 

Conoció todos los rincones del inmenso 
territorio . Viajaba a pie , en mula, en ca 
noa; por la cordillera, en la floresta y na 
vegando los grandes r íos Marañón , San
tiago, Huallaga y otros de menor impor
tancia . Sólo Dios sabe las penurias que 
soportó este viajero que llevaba el mensa
je de Cristo a las regiones más aparta
das de la amazonia peruana . 
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SU PROGRAMA DE VIAJE 

Era dense: misión al pueblo con los sa
cerdotes que lo acompañaban, catecis
mo, instrucciones, audiencias persona
les, confirmaciones, confesiones intermi
nables. Con frecuencia los sacerdotes 
acompañantes se rendían ante la mole 
de trabajo, pero Mons. Ortíz era incan
sable. Trabajaba de día y de noche,. dor
mía pocas horas para emprender muy 
de madrugada la nueva jornada. 
La gente sencilla lo acogía con muestras 
de gran regocijo; veían en él la imagen 
del Señor porque Monseñor era dueño de 
toda bondad y conquistaba el afecto de 
cualquiera que lo tratase. 

ACCIDENTES QUE PUDIERON 

SER MORTALES 

Hay que cruzar un puente en una altura. 
El puente es endeble. El mulo que 11i10n
ta no quiere obedecer, como barruntan
do una catástrofe. Pasan primero los 
acompañantes. El Obispo castiga al ani
mal y éste no obedece. Entonces des
ciende del mismo Y, lo estimula con fuer
za, pero al iniciar el cruce, mulo y obis
po con toda la carga se precipitan al 
abismo. El animal quedó estropeado, el 
bagaje deshecho, menos la botella de vi
no y las hostias para la misa y el obispo, 
sin un rasguño. Su ángel de la guarda 
lo había protegido. 
Pero a la segunda fue la vencida . Dios 
quiso ·que su siervo bueno y fiel fuese 
modelo de paciencia en el sufrimiento. 
Era el año 1928 y cabalgaba en plena 
cordillera . El sendero bordeaba el abis
mo. 
La mula perdió el equilibrio y jinete y ca
balgadura se precipitaron . Muchas heri
das, varias costillas rotas y la clavícula 
fracturada. Y lo peor que se encontraba 
a 30 kilómetros del primer póblado. En 
camilla improvisada, en agudísimos do
lores, fue conducido al cercarlo pueblo. 
Todo el poblado acudió a recibi;'- al prela
do que llegaba sufriente y sin pronunciar 
un lamento y con un buen humor que 
nunca perdía. 
A los que sentían compasión por él les 
decía: "tengo las costillas rotas y el bra-

zo también, pero la lengua es�á en bue
nas condiciones y quiero predicarles"; y 
sin más comenzó su lección de _ catecis
mo. 

Ya en Chachapoyas fue atendido por los 
médicos, pero debió trasladarse a Lima 
y sufrir una primera operación dolorosí
sima y más tarde una segunda, que al 
viajar a Italia tendrá que hacer repetir 
para remediar algunas fallas. 

En sus dolores se le veía alegre, feliz de 
poder sufrir algo por su querida grey de 
Chachapoyas. 

EL SALESIANO VIRTUOSO Y 

EL OBISPO HEROICO 

Poseyó un admirable equilibrio de hom
bre sobrio y modesto. Fue siempre sa
lesiano modelo, sacerdote ejemplar y 
Obispo consumido por el celo de la gloria 
de Dios. 

Las tareas cumplidas en su larga vida lo 
muestran precisamente en esa dimen
sión, que no fue esporádica ni ocasional, 
sino constante, fruto de una formación 
fraguada en ejercicio de las virtudes re
ligiosas y de un heroísmo nada común. 
Estuvo siempre en el trabnjo y no se dio 
el lujo de tomarse vacaciones propiamen
te dichas en los 37 años que gobernó la 
diócesis. Siempre entre los suyos, siem
pre a disposición de todos, siempre al 
alcance de todos con la sencillez de los 
grandes. 

Los episodios de su vida podrían escri
birse a manera de floreciUas, al esUlo de 
las de San Francisco de Asís. De sus la
bios fluía la gracia y la sabiduría y su 
modo de ser cautivaba por el encanto de 
una sencilla amistad. 

SUS VIRTUDES 

No se sabe por donde empezar. Esboza
mos tímidamente algunos rasgos: 

AMOR A LAS VOCACIONES 

La escasez de clero era alarmante. Nin
guna familia religiosa masculina y sólo 
una comunidad de sacrificadas religiosas 
fundadas por su antecesor, trabajaban 
en la d,iócesis. 
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No había seminario y en la población una 
incomprensión total de la vida sacerdo
tal . La gente no comprendía cómo esos 
muchachos estuviesen tanto tiempo en
cerrados rezando y preparándose para 
una vida de sacrificios . Venció las difi 
cultades y comenzó, anexando un cole
gio para educar a los jóvenes de la re
gión . De ese seminario salieron varios 
sacerdotes que hoy realizan su aposto
lado en la diócesis . 

Cuando ordenaba un sacerdote pasaba 
largo rato en profunda oración , pidiendo 
al Dueño de la mies, opera rios celosos y 
apostólicos . 

El sueldo que recibía lo entregaba com 
pleto al seminario, porque la penuria eco
nómica era como para desesperar a Job . 

A sus sacerdotes los trataba con afecto 
de padre no escatimando las oportunas 
in_dicaciones. 

Celebró con su clero tres Sínodos dioce
sanos (1926, 1936, 1947) . 

AMOR A SU DIOCESIS 

Monseñor Ortíz no quiso ser Obispo . Re
chazó hasta que pudo el honor; lo reci 
bió por obediencia al Papa y para cum 
plir la voluntad de Dios . La vocación sa
lesiana de salvar a los hombres se per
feccionó con el espiscopado . 

Aunque sometido a privaciones no salía 
de la diócesis . Sólo cuando un deber 
más importante lo llamaba, venía a Li 
ma . Amaba con amor de padre a sus 
fieles . Por dos veces se le ofreció una 
diócesis menos difícil y más importante. 
Noblemente declaró que prefería su que
rida Chacha poyas . 

Creó un órgano de difusión de doctrina : 
" El amigo de las familias" y más tarde 
otro: "Acción Católica" que sostuvo con 
dificultades no pequeñas . 

Organizó un Congreso Eucarístico en 
1947 . Lo presidió el Nuncio Apostólico 
Monseñor Luis Arrigoni y al que concu
rrieron varios obispos. Se aprovechó esa 
oportunidad para celebrar los 25 años de 
episcopado de tan abnegado pastor . El 
Santo Padre le envió una hermosa carta 
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y el Presidente de la República le confi 
rió la Orden del Sol en el grado de Gran 
Oficial . 

El Nuncio Apostólico, hombre de extraor
dinaria virtud, quedó profundamente edi 
ficado de las virtudes del Obispo que vi 
vía en una pobreza franciscana . 

AMOR A LA CONGREGACION 

Cuando su oficio pastoral se lo permitía , 
,vivía en comunidad con los salesianós 
que el P. Inspector le enviaba para ayu
darlo . No dejaba el ejercicio mensual de 
la buena muerte y regularmente les hacía 
i;na conferencia con los a·rgumentos que 
le suministraban las Actas del Consejo 
Superior . 

Hubiera querido viajar para la visita " ad 
Limina" y aprovechar en ella la oportun i
dad de ir a Turín a visitar a los Supe
riores . La fama de las virtudes del Obis
po de Chachapoyas corría entre los 
miembros del Consejo Superior y desea 
ban conocerlo . 

Sólo en 1929 , aprovechando la ocasión 
de visitar al Papa porque les tocaba el 
turno a los obispos de América Latina, 
gozó en Turín y en Roma de la solemne 
beatificación de Don Sosco . No es para 
describir la inmensa alegría de este hijo 
que veía al Padre en la gloria del Serni 
ni . 

Los Superiores lo colmaron de atencio
nes y todos lo miraban con veneración . 

Como salesiano tuvo otra alegría: en 
1941 , el 24 de setiembre, consagra la 
iglesia de María Auxiliadora de Lima, en 
la que había sido ordenado de Obispo 19 
años antes . 

Como de paso y para no alargarnos que
remos hacer notar que Monseñor Ortíz 
fue hombre de intensa vida interior . 
Comprendía que ése era el motor que 
debía mover toda su actividad de Obis
po . Podemos afirmar sin equivocarnos 
que vivía, como Don Sosco, en continua 
unión con Dios . Cuando predicaba se 
trasuntaba su unción sacerdotal, fruto 
del amor a Dios que ardía en su alma . 
Esta llenura de Dios hacía que las cosas 
de este mundo no fuesen buscadas por él 
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y su pobreza heroica, hija de esta unión, 

le concedían una libertad de espíritu y 

un desprendimiento absoluto de lo que 

no fuese necesario. 

Podríamos discurrir sobre su amor a los 

hombres, su deseo de salvarlos, su activa 

caridad, su humildad profunda, su senci

llez y su paz imperturbables, su pureza 

CARNET DE IDENTIDAD DE 

DON SOSCO 

Un flash a Don Sosco. Ya está. Es de 

mediana estatura; cara redonda y llena, 

frente espaciosa e inteligente; cabellos 

color castaño oscuro, espesos y ensortija

dos (ligeramente canos en los últimos 

años de su vida); todo el físico de un 

campesino piamontés, fuerte y robusto. 

Tiene una fuerza muscular fabulosa. 

Una noche, en una calle desierta de Tu

rín, un perrazo ladra sin cesar a sus talo

nes; lo agarra por el pescuezo, lo levan

ta en alto y se libera de él. El animal 

huye como alma que lleva el diablo. 

En 1883 -cuando ya tiene 68 años

en casa de unos amigos, a cuya mesa 

está invitado, se divierte cascando nue

ces con dos dedos, nueces que luego se 

disputan los comensales. Un año más 

tarde, estando en cama con fiebre da 

una muestra de su fuerza al médico, que 

se lo ruega. 

-Apréteme la mano, con toda su fuer

za, Don Sosco, no tenga miedo. 

-Doctor, se arrepentirá de ello -res

ponde el enfermo--. Y tomando la 

mano del doctor, se la aprieta tan 

fuerte que al médico le saltan lágri

mas.

de costumbres y su espíritu de oración, 

pero por amor a la brevedad dejamos 

para mejor ocasión y para quien escriba 

su vida los detalles de estas virtudes. 

Anhelamos que pronto se ponga en mar

cha el proceso de beatificación y así el 

Perú tenga otro hijo aureolado con la 

gloria de la santidad. 

AGENTE DE NEGOCIOS DE DIOS 

En él todo parece natural. Nada descubre 

su misión, la profundidad de su alma, su 

santidad. "Un buen párroco piamon

tés", van diciendo los que le conocen. 

Solamente la mirada traiciona el fuego 

que abrasa su corazón. Aquellos sus ojos 

de color pardo-claro penetran e inquie

tan. 

Su voz atenorada tiene un timbre dulce 

y un no se sabe qué de sugestivo. Ha

bla despacio, sin alzar la voz, con un to

no de serenidad que impresiona. 

Cuidadísimo de la persona, impecable en 

la limpieza, no sale de la habitación sin 

antes cepillarse. Sus muchachos, que 

saben de su amor por la limpieza, se 

arreglan la ropa y se limpian el polvo con 

la palma de la mano, antes de entrar en 

su despacho. 

Tiene modales de perfecta cortesía. Aun

que hijo de campesinos, entra en el Va

ticano, en la Corte y en los palacios, sin 

empacho alguno. 

Posee un gran amor propio, hijo de su 

natural ardiente. Con otras palabras: es 

dado al orgullo. Desde niño le cuesta 

muchísimo obedecer. "Si no me hubiera 

hecho sacerdote y religioso -declara un 
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día en la intimidad- hubiera llegado a 
ser un furibundo revolucionario" . 

Goza de una memoria prodigiosa . Su 
fantasía, más que de un poeta, es la de 
un arquitecto . El lo ve todo grandioso, 
inmenso . Su imperturbable optimismo 
le hace crear planes sin medida . Fue, 
en su siglo, como dijo Huysmans, " un 
inaudito agente de negocios de Dios" . 

PERO DEJADLE HACER 

" Don Sosco quiere esta~ siempre a la 
vanguard ia del progreso " , declara él mis
mo a Don Aquiles Ratti , m ás tarde Pío 
XI, mientras v isitaba sus talleres, siendo 
todavía joven sacerdote . 

Tiene voluntad de hierro . A su paso len
to e inc ansable , marcha adelante s in du 
dar y llega siempre a la meta fijada . 
Proyectista inagotable , lleva a cabo em
presas que el mundo llama locuras . 

Es un trabajador empedernido . Sus jor
nadas son apl astantes, crujen de traba
jo, sus noches quedan reducidas a la 
m ínima expresión . Siempre un libro en 
la mano, siempre un proyecto en la ca 
beza , siempre unas pruebas de impren
ta en el bolso, siempre un pensamiento 
de educació n en el alma . Mente, fanta 
s ía y cor azó n s iempre en movimiento . 

" Descanse un poco, haga algún día de va 
cac ió n ", le suplican sus h ijos . " Descan 
saremos en el Paraíso , pero antes no . 
Cuando el- demonio deje de tentar a las 
almas, entonces dejará Don Sosco de 
trabajar por ellas " . En ocasiones, la na
turaleza se dobla ante el esfuerzo: Don 
Sosco se duerme de pie, en la calle o , 
como le sucedió un d ía en Florencia, en 
el despacho del Presidente del Consejo, 
el ministro Lanza . 

" Cuanto m ás le1 estudio menos le entien
do -dice de él San José Cafasso- Es 
sencillo y extraordinario, humilde y 
grande a la vez . No tie ne un cénti 
mo en el bolsillo y su cerebro maquina 
proyectos inmensos, aparentemente irrea 
lizables y que, además, parece que él 
mismo sea incapaz de llevar a cabo . Si 
no e!ituviera seguro de que trabaja por 
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la gloria de Dios, de que no le guía otro 
pensamiento más que Dios y de que 
Dios es el fin al que tienden todos sus 
esfuerzos , yo diría que es un hombre 
pel igroso, m ás por lo que deja traslucir 
que por lo que nos da a conocer . Don 
Sosco es un enigma ... " 

" Pero dejadle hacer" - repite Don Ca 
fasso- quien se alarma de algunas de 
sus actitudes . 

TIENE EL DON DE LA OPORTUNIDAD 

No es un hombre especulativo, un teori 
zante; no quiere de ningún modo exponer 
sus ideas sobre educación , en un tratado . 
Su inteligencia es más práctica que teó
r ica . 

Es un hombre fuera de serie : de memo
ria prodigiosa , de habilidad en los nego
cios, con sentido práctico, humorista y 
capaz de lo imposible . Un hombre su 
perlativamente dotado . 

Tiene el don de la oportunidad . A una 
señora que le pide normas para invertir 
su dinero, le responde extendiéndole las 
dos manos abiertas . Ante dos empeder
n idos jugadores que le piden un número 
para jugar a la lotería, primeramente se 
excusa diciendo que no sabe cantar los 
números; después responde : 

- Jugad al 5 , al 10, al 14 y ganaré is . 

-Muchas gracias - responden aquellos 
dos tipos que se marchan seguros de 
su suerte . 

- Entendámonos - añade Don Sosco- ; 
ganaréis la vida eterna . El que cum
ple los cinco mandamientos de la Igle
sia , y los diez mandamientos de la Ley 
de Dios y las catorce obras de mise
ricordia , se prepara un tesoro en el 
cielo. 

A los hacendados de Lyon, que le piden 
les hable de la cuestión social , les decla 
ra abiertamente: " La salvación de la so
c iedad está en vuestr os bolsillos". 

- No le dejaré hasta que me d é un autó
grafo - insiste un d ía cierta visitante 
inoportuna . Don Sosco escribe en un 
papel, con su costosa escritura , dos 
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líneas bastante definitivas: " Recibo de 
la señora X. . . la cantidad de dos 
mil liras para mis obras. Firmado: 
Juan Sosco, presbítero" . 

EL SECRETO DEL REY 

Es hombre de una suave obstinación . 
Conserva la serena terquedad de los de 
su tierra y, como su contemporáneo Ca
vour, sabe contemporizar; ceder cuando 
conviene , para saltar más alto después, 
como si fuera un muelle . 

Impresiona su perenne igualdad de hu
mor . 

Pero lo que más sobresale en él es la 
bondad de s.u corazó n . Conserva un 
agradecimiento sin límites para sus bien
hechores. Recuerda conmovido la moneda 
de cincuenta céntimos que se le ha da
do . Su pluma no olvida ningún aniver
sario de amigos y cooperadores . 

Un fuego interior arde en él y comunica 
energía a toda su vida apostólica . En su 
¡¡lma hay un fondo secreto, el " secreto 
del Rey' '. 

De su persona, de su trato, de su pala
bra parece que se escapa una virtud mis
teriosa que contagia las almas . Hasta en 
el modo de tomar la mano de un niño, o 
de poner la suya sobre su cabez a , se ad 
mira el respeto infinito que tiene al cuer
po bautizado . A ciertos corazones muy 
combatidos por el pecado, les basta estar 
a su lado para sentirse libres de la ten 
tación . 

Don Sosco da los juicios modestos de sí 
mismo. Dice, por ejemplo, " Si el Señor 
hubiese encontrado para sus obras un 
instrumento más mezquino, ciertamente 
lo hubiera preferido a él , y hubiera que
dado mejor servido" . 

A la vuelta de los días triunfales de uno 
de sus viajes a París, saca a relucir la 

humildad de su origen frente a todos los 
honores recibidos: "¿Te acuerdas -dice 
a Don Rúa- de aquella colina , a la de
recha del camino de Sutigliera? En aque
lla colina hay una casita muy pobre con 
un prado . Es la casa de mi madre y 
aquél es el prado donde yo llevaba a 
pastar dos vaquillas . Todos esos gr;;in 
des señores que me han colmado de 
atenciones, no pensaban que se los t ri
butaban a un pobre campesino". 

-¿Qué es lo mejor que has visto en tu 
vida? -pregunta un día a un much.i 

' cho- . 

-¡A Don Sosco! -responde sin reparo 
el muchacho-. 

-Hombre, me recuerdas a un campesi
no que visitaba la exposición de obje
tos de nuestra última tómbola . Mien
tras unos y otros andaban admirados 
de una a otra obra de arte, él estaba 
parado frente a un enorme salchichón . 

Para él no había nada mejor - comen
taba Don Sosco- . Inigualable humil 
dad . 

Su confianza en Dios es inmensa . 

Las más duras humillaciones, las m ás 
pesadas fatigas , las más amargas desi
lusiones, las m ás fuertes oposiciones le 
hallaban con la sonrisa en los labios. 

" Vivía como en continua contemplación 
- decían sus m ás íntimos- . 

" Teníamos la impresión de que salía de 
un coloquio con Dios, cuando nos daba1 
el consejo que le pedíamos". 

Se adivina la inhabitación de Dios en su 
alma . No cesa nunca en la contempla 
ció n de Dios; de la mañana a la noche 
y de la noche a la mañana . Cuando se 
est á con é l parece que haya un tesoro 
invisible : Jesús . Conversa siempre con 
Dios y dialoga con su Madre celestiaf . 
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'RABAJO 
CINCUENT, 

BREVE TRAYECTORIA DE SU VIDA 

Debemos decir, como entrada, que el se
ñor Mosto estuvo siempre vinculado con 
la Obra salesiana . Un hijo suyo, Mario, 
es hoy sacerdote salesiano. Educó a to
dos sus hijos en el colegio de la avenida 
Brasil y él forma parte de los Coopera
dores de la obra de Don Sosco . 

Don Vittorio es de trato abierto y cordial, 
siempre d ispuesto a servir y es por eso 
que fácilmente se capta la simpatía de 
todos . 

.... 

Es un incansable trabajador y ésta es la 
mejor herencia que deja a sus hijos, ade
más de una posición social y económica 
espectable. Supo sobreponerse a los ine
vitables tropiezos y obstáculos que se en 
cuentran en el trabajo comercial y en
frentó la lucha con dinamismo construc
tor. 

Nació en Italia y llegó al Perú en 1914. 
Era un muchacho soñador . Desde el pri
mer momento se dio cuenta que no era 
fácil hacer la América y sin vacilar se en 
tregó de inmed iato a la tarea de buscar 
ocupnción . 

El señor Vittorio Mosto con su esposa la señora Margarita, hijos y amigos. 
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EN LA BREGA 

La firma comercial Queirolo-Pinasco lo 
aceptó entre sus empleados . Era una 
empresa de crédito y seria. Su asidui
dad, el empeño en el quehacer de cada 
día lo hizo sosbresalir en poco tiempo en 
las labores de su competencia y don Juan 
Pinasco, tío carnal suyo, hermano de su 
madre, lo asoció a la empresa . 

En 1934 se independiza y se instala en la 
avenida Arenales . El mismo dirige su ne
gocio y desde horas muy tempranas ya 
está detrás del mostrador atendiendo la 
clientela que aumenta día a día , viendo 
la seriedad y la honradez que Vittorio 
pone en todo su proceder . 

La rectitud insobornable lo acreditó an 
te la banca y el comercio y así pudo en 
contrar siempre las puertas abiertas en 
las operaciones del ramo . 

El señor Vittorio Mosto 
con su familic1 

( LA FAMILIA MOSTO-QUIEIROLO 

Contrajo matrimonio con la distinguida se
ñorita Margarita Queirolo Jarpa y de ese 
hogar modelo, nacieron 7 hijos: Alfredo, 
hoy al frente del negocio de la avenida 
Arenales; Angela casada con el señor Sil
vio Garcés; Victorio, muerto en un acci
dente de aviación; Mario, sacerdote sa
lesiano y hoy director del colegio de la 
avenida Brasil; hábil, dinámico y exce
lente religioso; Alberto, muerto en- el ac
cidente de aviación en el que pereció Vic
toria; Carmen casada con el Dr . Luis Ve
lasco y Bruno funcionario de una firma 
comercial. 

LA SEÑORA MARGARITA 

De origen ital iano, nacida en Chorrillos, 
dama distinguida, vivió para sus hijos a 
quienes educó con exquisito amor de 
madre . 

Podemos afirmar de la señora Margarita, 
fue el ángel custodio de su hogar . 

Mientras don Vittorio incrementaba el 
monto del negocio, ella encendía el fue
go del amor hogareño en el corazón de 
sus hijos y así hizo de ellos, hombres y 
mujeres capaces de enfrentarse con la 
vida y ocupar el lugar que les correspon
de en la sociedad, con dignidad . 

Eminentemente hogareña, dada a los 
quehaceres de todos los días, sacrificada 
y acogedora, buena ama de casa, es hoy 
la señora Margarita un símbolo de la tra
dición de las mujeres de antaño, y un 
modelo siempre eficaz para las genera
ciones jóvenes . 

La tragedia de sus hijos muertos en un 
violento accidente de aviación no la ami
lanó . Dejó sí, marcada en su rostro 
la huella del dolor pero la valentía de 
cristiana la animó a sobreponerse y se
guir el ritmo de la vida acompañando a 
su esposo y demás hijos en el bregar 
cotidiano . 

A estos esposos, dignos, cristianos, lle
guen estas líneas del Boletín salesiano 
como un mensaje de cariño y un augurio 
de felicidad . 
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1 CURSO LATINOAMERICANO-. DE PASTORAL JUVENH~ 

1.-Lugar: 

- "Villa Marista" de Chosica ~ Lima. 

2. -Participantes: 

- 62 Salesianos y 1 Sacerdote del Clero Diocesano de Argentina . 

3. -lnspectorías Salesianas participantes: 

De México: . 
De las Antillas : 
De Colombia: 
De Venezuela: 
De Brasil: 

Del Perú: 
De Chile: 
De Bolivia: 
De Argentina: 

De Uruguay 
De Paraguay: 

Las 
La 
Las 
La 
Las 

La 
La 
La 
Las 

La 
La 

lnspectorías de México y Guadalajara. 
lnspectoría de Santo Domingo 
lnspectorías de Bogotá y Medellín. 
lnspectoría de Caracas. . 
lnspectorías de Belo Horizonte, Cam
po Grande, Manaos, Porto Alegre, 
Recite y Sao Paulo. 
lnspectoría Santa Rosa. 
lnspectoría de Santiago. 
lnspectoría de La Paz. 
lnspectorías de Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Córdoba, La Plata y Rosario. 
lnspectoría de Montevideo. 
lnspectoría de Asunción . 

4 . -Duración del Curso: 

(. 

16 

3 semanas , del 5 al 24 de Agosto. 
- 8 horas diarias de clases y reflexión por grupos. 

111-1 e ·{ 1 

~::# 

"Villa 
Marista'' 
donde se 
realizó el 
cursillo 
(Chosica) 
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5 . -Profesores y materias que han tratado: 

P. José Nicolussi Dalpiaz S DB (Dr. en Teología) , profesor de la 
Universidad Católica de Chile ; dictó los cursos de: " Educación 
Liberadora" y " Teología Pastoral". 

P . Juvenal Dho SDB (Dr. en Psicología) ; dictó el curso de : " Me
todología y Orientación Educativa". 

P : José Gonzalves SDB (Dr. en Filosofía y Sociología) , profesor 
de la Facultad Salesiana de Filosofía , Ciencias y Letras de Lore
na-Sao Paulo; dictó el curso de: "Sociología " . 

P . Antonio Da Silva Ferreira SDB (Dr. en Didácti ca y Geografía) , 
profesor de la Facultad Sale s iann de Filosofía , Ciencias y Letras 
de Lorena-Sao Paulo; dictó el curso de: "Programación Educati 
vo Pastoral" . 

P. Wolfgang Gruen SDB (espec ialista en Catequésis) , profesor de 
la Facultad Don Sosco de Sao Joao Del Rei , colaborador de la re
vista "'Catequesis Latinoamericana" ; dictó los cursos de : " Cate
quesis" , "Educación a la Fe" y " Estudio de la Situación" . 

P . Campos SDS (especialista en " Dinámica grupal", Argentino) ; 
dictó los cursos de: " Psicología del Cambio" e " lnicíación a la 
Guía de Grupos" . 

6. -Responsables y Organizadores: 

R.P. Juvenal Dho SOS, miembro del Consejo Superior de la So-
ciedad Salesiana . . 
R.P. Antonio Da Silva Ferrei ra SOS, de la lnspectoría de Sao Pau
lo. 

7 . -Colaboración y Servicios: 
- lnspectoría Santa Rosa de Lima - Perú . 

El R.P. 
Camp,os 
dicta una 
clase sobr·e 
psicología de 
grupo 
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8 . -Algunas conclusiones: 

18 

a) En primer lugar, es de notar el paso muy importante que la Con
gregación Salesiana realiza con este evento a nivel de base. Los 
Salesianos de América Latina toman conciencia de su misión en 
forma comunitaria, reflexionan juntos muchos hermanos de diver
sas lnspectorías, aportando cada uno sus experiencias, lo cual ha 
constituido una gran riqueza . 

A lo largo de todo el curso se ha notado un ambiente muy Salesia
no vibrando todos con una sola inquietud juvenil : comprender lo 
mejor posible al joven con quien se trabaja , para hacerle descu
brir los grandes valores que lleva, sobre todo el llamado personal 
de Dios en su situación para una acción transformadora. 

Han sido pues, días de una toma de conciencia de la grandeza de 
la vocación salesiana en América Latina , al mismo tiempo de la 
gran responsabilidad de nuestra acción como comunidad frente a 
los jóvenes. 

Los diversos cursos que se han desarrollado han llevado a una 
mayor concientización, a un refrescar muchos conocimientos so
bre todo en diálogo contínuo con las experiencias que cada uno 
vivía . 

Fueron días de fraternidad y diálogo, hacia una apertura de nue
vos horizontes. Días de encuentro con el Señor en los hermanos 
y en las experiencias. 

b) En segundo lugar, para terminar, saco un pensamiento del P. 
Dho, respecto a nuestra actitud de educadores: ' 'Respeto, con
fianza y diálogo". Una reflexión más concreta que abarque las 
diferentes situaciones educativas, debe partir de la realidad viva 
de cada joven o grupo de jóvenes. 

Nuestra caridad pastoral , nuestra cordialidad , nuestra confianza y 
aceptación tienen que ser percibidas efectivamente por los jóve
nes; tienen que tener una re•sonancia en la vivencia de ellos , pero 
antes, debe pertenecer real mente a la vivencia profunda del edu: 
cador y hallar una expresión adecuada para comunicarlas. Es aquí 
en donde se presenta la condición más importante. Ninguna ex
presión , manifestación o actitud externa puede engañar a los jó
venes , sino está en plena congruencia con nuestros sentimientos 
y actitudes profundas. 

No es el mantener un rol o abandonarlo so pretexto de camara
dería o de igualdad que modificará la percepción de los jóvenes, 
sino la autenticidad interior, la armonía entre nuestro lenguaje, el 
mensaje que queremos comunicar y nuestra experiencia profunda. 

Jaime Payano Pérez SDB 

Magdalena del Mar, 28-Vlll-74 
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11 CURSO 
LATINOAMERICANO 
DE 
PASTORAL JUVENIL 

Peruanos participantes 
al cursillo. 

Participantes de 
ll naciones americanas 
al cursillo. 
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MATRIMONIO 'l ~ FAMILIA 

La familia, escuela de amor 

El amor tiene un lug ar capital en la vida . 
El hogar debe encenderlo, educarlo y 
ayudar a que madure en todos los sen
tidos . 

¿Qué es el amor? Mejor que defin irlo es 
contemplarlo . El ejemplo viviente de e s
posos que se aman·, se respetan y traba
jan unidos es la lecció n más vital . El que 
vive en una famil ia donde todo se hace 
por amor, desde la infancia hasta la ma
durez, formará luego un hogar semejan 
te o será religioso o sacerdote entregado 
al amor del prójimo . El hogar donde rei 
na el amor s incero es la mejor escuela 
de la vida . Nadie ni nada la puede suplir 
o suplantar . Enseñar a amar es ir ha-

Cada muchacho, un misterio 

20 

ciendo del pequeño egoísta , que es el 
niño , un adulto generoso y consagrado, 
capaz de orientar la vida en la vocación 
que Dios le dio . 

;;.QUIEN ES RESPONSABLE DE 
ENSEÑAR A AMAR? 

No hay duda que la escuela tiene un lu
gar prominente en este campo . Ella pue
de hacer mucho para favorecer un equi 
librio en el dominio de la conciencia . 
Puede dar una formación de principios 
de hones~idad, de trabajo, de altruismo; 
conceptos psicológicos elementales (co
nocimiento del alma, del carácter); edu
cación de la voluntad , hábitos, atencio
nes, emociones, pasiones, etc . 

La escuela también es capaz de ambien
tar al educando en las etapas por las que 
va pasando al crecer y así dar un cono
cimiento general , diré generalísimo, de 
la sexualidad , en la enseñanza primaria. 

LOS PADRES 

Pero los niños son frutos del amor de los 
padres y por lo tanto ellos son los maes
tros naturales y más autorizados en este 
menester de crear un ambiente de amor . 
Sin embargo es una escuela que no se 
improvisa . Requiere un conocimiento del 
niño, una presencia activa junto a él y 
una vida familiar equilibrada, sin disto
n ías, sin gritos, sin amenazas inútiles, 
sin castigos desproporcionados . Así la 
iniciación se va forjando, sin sobresaltos, 
en un clima conveniente, con naturali 
dad . 

El padre y la madre se completan el uno 
al otro en su manera de obrar y de ha 
blar . Es importante para el nifio que 
papá y mamá nunca se peleen, que estén 
de acuerdo en las cosas fundamentales, 
que el papá aproveche cualquier oportu
nidad para elogiar a la mamá y vicever
sa . 
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En este ambiente será luego fácil hablar 
de temas más delicados cuando asome 
la pubertad y cuando despierten las pa 
siones. 

El hogar debe dar una iniciación sexual 
y ésta es fácil hasta antes de la puber
tad, pero luego no es tan hacedera y hay 
padres que dudan , no se atreven, temen . 
En este caso deberían darles a leer un 
librito elemental como el del P . Pereyra : 
"Quién nos dirá la verdad " (tiene uno pa
ra los chicos y otro para las chicas) o 
acercarlos a un sacerdote o persona sen 
sata que les vaya abriendo un panorama 
claro de los misterios de la vida, de las 
reacciones del organismo, de los fenóme
nos naturales que necesariamente vienen 
con el crecimiento. 

En un clima de amor todo es posible, pero 
si en el hogar no hay amor, no habrá con 
fianza entre padres e hijos y entonces el 
muchacho o la chica buscarán en otras 
fuentes, quizá no rectas, la solución a sus 
inquietudes . Y no digamos que basta 
dejar hacer a la naturaleza , porque todos 
estos problemas son instintivos . Es fal 
so . El instinto es sufiente para el animal 
no para el hombre . 

Tampoco pueden excusarse los padres 

con decir: "antes no se daba esta instruc
ción y los hombres se comportaban me
jor que ahora " . También antes se cocían 
habas, pero dejando el antes pensemos 
que ahora es deber vivir en presente y 
no en pasado . 

No olvidemos que no había T.V., radio , 
imágenes de publicidad provocativas . La 
educación era más cerrada, las ciudades 
más pequeñas, la vida más calma, y tal 
vez más sana . 

Ahora sabemos que los chicos son más 
precoces por los motivos antedichos y 
por otros más y por lo tanto los padres 
están obligados en conciencia a habilitar
se para ser los primeros maestros en 
estos asuntos de tanta importancia. 

No queremos en este acápite descender 
'a detalles porque puede ser objeto de 
otros artículos, pero insistimos en que el 
amor paterno y materno deben intensifi
carse en los hogares si se quiere que 
sean instrumentos capaces de orientar a 
los hijos . No bastan los principios; hay 
que aprender a transfundirles en los hi
con amor generoso . 

Miremos al amor como Dios lo ha crea 
do . El es el verdadero modelo de amor . 

EL BOLETIN SALESIANO DE DISTRIBUYE GRATUITAMENTE ENTRE 

LOS COOPERADORES Y AMIGOS DE LA OBRA SALESIANA. 

SU COSTO ES ALTO. PERO CONTAMOS CON LA COOPERACION GENE
ROSA DE LOS QUE LO RECIBEN PARA PODER SEGUIR EDITANDOLO . 

SI UD . DESEA HACERNOS LLEGAR, CUALQUIER OBOLO, AUNQUE SEA 

PEQUE~O, HAGALO DIRECTAMENTE AL REVMO. PADRE INSPECTOR, 

AVDA . BRASIL 210 - LIMA . 

DIOS, MARIA AUX ILIADORA Y DON BOSCO, SE LO AGRADECERAN . 
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SE LES APARECIO EN EL CAMINO 

"Mientras conversaban y discutían, el mismo 
Jesús se acercó y siguió caminando con ~llos . 
Pero algo impedía que sus ojos lo reconocie
ran., . . Los ojos de los discí9ulos se abrieron 
y lo , reconocieron, pero él había desaparecido 
de ~u vista . Y se decían: ¿No ardía nuestro 
corazón, mientras nos hablaba en el camino?" 

UN VIAJERO SIN NOMBRE 
Y SIN FECHA 

Es corriente comparar la vida del hombre 
a un camino . Toda nuestra vida es, en 
realidad, un camino, un camino que rea
nudamos cada día. 

Los caminos tienen un no sé qué de su 
gerente, de mágico, de misterioso . Por 
algo la música y la poesía les han consa
grado muchos versos y muchas cancio
nes . En los caminos ocurren las cosas. 
Vamos de viaje y quizá nos toca hacerlo 
junto a alguien con quien entablamos 
conversación y a veces una entrañable 
amistad . Y no es infrecuente que un 
hombre y una mujer unan sus vidas a 
raíz de haber sido compañeros de viaje . 

Algo similar puede ocurrirnos con Jesu 
cristo. Vamos andando por esos mun- 
dos de Dios . De pronto, un viajero sale 
de alguna puerta o asoma de cualquier 
esquina, comienza a andar y nos sigue 
hasta ponerse a la par de nosotros. No es 
un viajero como los demás . Es un viajero 
sin nombre y sin fecha . Es el eterno via
jero que acompaña al hombre. ¿Por qué, 
para qué se hizo hombre Jesucristo sino 
para estar con nosotros, para caminar 
junto a nosotros, para codearse y depar
tir con nosotros? Desde que Cristo entró 

22 

(Le . 24, 15-32) 

en la historia humana, nuestra vida es 
un trayecto que recorremos en compa
ñía de El . 

El no se nos aparece con la figura de 
siempre, la que tenía antes de su parti
da , porque después de su glorificación, 
pertenece a un mundo trascendente. To
ma un rostro o un ropaje cualquiera , a 
veces el más desusado . 

No nos dice que es El porque es más 
genial que lo descubramos nosotros. 
Pero nos incita a que lo descubramos: 
camina a nuestro lado, se nos cruza, se 
nos va adelante, nos viene de frente, nos 
choca , nos pisa los talones .. . 

Y nosotros a menudo tardamos en dar
nos cuenta de que es El, como les pasó 
a Cleofás y a su compañero . 

EL RELATO DE SAN LUCAS 

Uno no puede leer sin conmoverse el 
relato de los discípulos que iban de Je
rusalén a Emaús, descrito por ese na
rrador maravilloso que es san Lucas, de 
cuyo Evangelio decía Ernesto Renán que 
es el l ibro más bello del mundo . 

Emaús ha quedado en la simbología cris 
tiana como el refugio de la desespera
ción y del desaliento total , la hora en la 
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que, bajo el horizonte recargado de ti
nieblas, se abre inesperadamente una 
luz imposible de esperanza . 

Fue realmente singular el modo de ma
nifestarse Cristo en el camino. Allí esta
ba El, el Aparecido, sin que ellos se die
ran cuenta . Algo impedía que sus ojos lo 
reconocieran . Conversaron sobre el Pro
feta, poderoso en obras y palabras, a 
quien los jefes del pueblo habían entrega
do a la muerte . Cleofás, uno de los dos, 
casi se irritó con el viajero cuando este 
les preguntó sobre la razón de su triste
za . Entonces El los reprendió . Los lla
mó "duros de entendederas". Y se puso 
a explicarles los pasajes de Moisés y de 
los profetas tocantes a E l . 

El corazón de los dos discípulos comenzó 
a arder mientras El les hablaba . No le 
permitieron seguir su camino . Y allí, so
bre la mesa familiar, en el instante de la 
partición del pan, se les dio a conocer, 
dejándoles en la retina del alma, al tiem
po que desaparecía, la seguridad indes
criptible de que había sido El . 

LAS GENIALIDADES DEL VIAJERO 

Jesús se había aparecido a los dos discí
pulos en la forma más impensada y des
prevenida . 

Había mucho de irritante en aquella ma
nifestación: al principio, que El no supie
ra lo ocurrido en Jerusalén, luego que los 
llamara duros de cabeza, y finalmente 
que desapareciera justo en el momento 
en que se les daba a conocer . 

De seguro que si , hoy, nos ocurriera a 
nosotros algo asi, terminaríamos por de
cirle a Cristo: "No acepto que te me ha
yas aparecido de ese modo" . 

Y, sin embargo, ese es el modo que elige 
Cristo a menudo . Uno se da cuenta de 
que El se .apareció, después que ha pasa 
do mucho tiempo . Entonces recapacita y 
se dice: "Ah, sí, era El, no cabe duda . 
Qué idiotez no haberme dado cuenta" . 

Ojalá tengamos siempre el alma lo bas
tante suspicaz para no perdernos las su 
_tiles genialidades de ese Viajero impre
visible . 

· de "DIDASCALLA" 

LA PAZ TAMBIEN DEPENDE DE TU ORACION 

Señor, Tú que nos amas tanto, ayúdanos a soportar las penas de la vida; 
Tú que hiciste la naturaleza tan bella, el sol esplendoroso, el cielo azul; que 
nos das la inteligencia, la bondad, el amor, no nos abandones nunca. Se
ñor, ayúdanos, ayúdanos a creer en Ti, a amarte, porque hay momentos en 
la vida en que todo es confuso, nada se entiende. Haz que el mundo un día 
tenga la paz, entonces todo será más fácil . Todo el mundo te reconocerá 
como a su Dios . Entonces nos llevarás a la gloria eterna . 

Señor, es tan dulce entre los amigos cantar y rezar al son de la guitarra; 
todas las penas se olvidan, la vida se hace un paraíso dulce, agradable, por
que Tú estás con nosotros. 

Seífor, te hago una súplica por todos los que han muerto, a fin de que se 
reúnan en tu Reino, en tu amor; por los miembros de nuestras familias, por 
quienes conozco y por los desconocidos; por los que en otros países han 
muerto a causa de la guerra. Señor, llévalos a tu Reino. 

Señor, haz que los que se amaron puedan estar unidos, sin separaciones do
lorosas, y que logren el triunfo del amor sobre el odio. 
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.CORDEM 

DON FELIX BURGER O. 

A la avanzada edad de 93 años, dejó de 
existir el 25 de julio de este año 1974, 
el Salesiano coadjutor D. Félix Burger . 
Murió en Lima, en la casa central de los 
salesianos . 

Muchos lo conocieron durante su larga 
permanencia en el Perú (la mayor parte 
de su vida) . 

Había nacido en Polonia el 29 de agos
to de 1881 . Sus padres eran católicos 
de fe robusta como suelen serlo la ma
yoría de los polacos . Profesó en la Con
eregación salesiana en Italia , en 1908, 
después de haber hec ho el novic iado en 
San Ben igno (población italiana). Obtu 
vo el t ítulo de maestro en ebanistería y 
carpintería en Polonia y lue¡¡o enrumbó 
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OS-,. MUERTOS 

para estas tierras donde permanec10 sin 
interrupción desde 1911 hasta su muerte. 
Trabajó en las distintas casas salesianas 
como dirigente del taller de carpintería y 
como profesor de historia de la que era 
profundo• conocedor . 

En 1912, Lima lo tiene como jefe del ta 
ller hasta 1935 . Del 35 al 38 ejercita el 
magisterio en Piura , en 1939 en el Cuz
co y desde el 40 al 43 en Huancayo, fe
cha en que regresa a Lima para no salir 
de la capital hasta que Dios lo llamó a 
su seno . 

En la basílica de María Auxiliadora de Li
ma hay un rastro de su paso: el púlpito, 
·obra de arte admirada por los entendi 
dos, que da al templo un aire de majes
tuosa visión de historia; precisión de es
tilo y filigrama de ejecución, nos recuer
lda los púlpitos de las viejas catedrales 
románicas . 

ARTE Y ESTUDIO 

Fue lector y estudioso de la historia uni 
versal y de la Iglesia . Leyó todos los to
mos de la historia de los Papas de Von 
Pastor, joya de la literatura histórica de 
principios de siglo y aun hoy cotizada 
corno obra maestra ; y enriqueció su in
teligencia con una asidua lectura de tra 
bajos de toda especie, estando al día en 
los movimientos de intelectualidad m ás 
destacados . 

Dominaba el alemán, el polaco, el italia 
no y el castellano . Los hablaba corrien 
temente y recibía revistas escritas en 
estos idiomas que aguzaban constante
mente su ansia de lector insaciable . 

Era un raro intelectual que asociaba al 
arte manual, un espíritu de investigador. 
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Todo este acervo forjó una estampa de Srta . MARIA TEOFILA ROMERO 
hombre bien definido, de ideas claras y VILLAVICENCIO 
de principios seguros . 

Pero Don Félix, además de ser carpinte
do de profesión, incursionó en los cam
pos de la música . 

El órgano no tenía secretos para él y en 
las funciones y solemnidades de la Igle
sia de María Auxiliadora y en la Cripta, 
daba realce a la liturgia . 

RELIG IOSO M ODELO Y 
H OMBRE DE ORACION 

Pero lo que más valió en su existencia 
fue la comprensión total de su consagra
ción a Dios y de su entrega a los herma
nos . 

Trabajador incansable, dio todo lo que 
pudo y supo mientras las fuerzas lo ayu 
daron y cuando el cuerpo se rindió por 
el peso de los años, se recogió en una 
humilde y fervorosa plegaria . 

Trabajador y hombre de oración . Bino
mio salesiano que es herencia del Padre 
para todos sus hijos . 

La vida de comunidad con los hermanos 
le agradaba y parecería que le era indis
pensable hasta en los postreros años . 

Nunca se quejaba de sus males , no era 
exigente, agradecía siempre los peque
ños favores y trataba de participar en los 
actos de vida común . 

Una ancianidad envidiable, en la posesión 
completa de sus facultades intelectuales 
y de sus sentidos . Hubo quien al estar 
con él llegó a decir: así vale la pena lle
gar a viejo . 

En él atardecer de sus años, cuando ya 
no podía ser útil en otro menester, con 

,taba las monedas que los fieles deposi 
taban en las c1lcancías o en las oblacio
nes voluntarias de los domingos . 

Ha dejado una herencia preciosa que va 
le mucho más que el oro : el ejemplo de 
una vida plenamente vivida en el servicio 
del Señor en la Congregación salesiana . 

Por su alma, una plegaria fervorosa . 

"Abrió sus manos i:,ara socorrer al pobre 
y extendió sus brazos para amparar al 
necesita do'' 
(Prov . XXXI - 20) 

Estas palabras de los Proverbios bien 
podemos aplicarlas en póstumo home
naje de gratitud imperecedera a la ilus
tre dama ayacuchana, Srta . María Teó
fila Romero Villavicencio, desaparecida 
repentinamente del escenario de esta vi 
da el primero del presente mes, en su 
hogar sito en la Avenida Arenales de esta 
capital . 

A la respetable edad de 82 años, un ar
tero ataque cardiaco cortó el hilo de su 
benéfica existencia . 

Numeroso y selecto acompañamiento de 
sus parientes y amistades formó el cor
tejo fúnebre rumbo al Cementerio Gene
ral " Presbítero Matías Maestro" . Allí los 
Padres José Safarik, Bruno Secco y Cal 
deró n rezaron los respectivos responsos 
en sufragio de su alma . El P . Guillermo 
Salas, que oportunamente llegó por la 
mañana de Ayacucho, por vía aérea , le 
dio la suprema y última despedida con 
palabras llenas de emoción y gratitud 
por las grandes benemerencias que ella 
tiene con la Congregación Salesiana en 
el Perú . 
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Había nacido en la !.eñorial y colonial 
Huamanga el 28 de Diciembre de 1892 . 

Sus progenitores fueron: Dn . Andrés 
Avelino Romero y Dña . Paula Villav icen

cio . 
Su n iñez y su juventud las pasó en su 
ciudad natal rec ibiendo esmerada y cris
tiana educación . Sus padres, dueños de 
holgada posición económica no le hicie
ron faltar nada , lo mismo que a sus her
manos y hermanas . 

Cuando en 1941 la ciudad de Ayacucho 
brindó apoteósica recepc1on al nuevo 
Obispo, Mons . Víctor Alvarez, la Srta . 
Romero estuvo presente en ella y colabo
ró muy de cerca con su prestigio y su 
fervor por la causa de Dios en el aposto
lado pastoral del nuevo prelado d iocesa 
no . 

t::n 1943 el que estos renglones escribe 
se hizo cargo de la dirección de la Es
cuela San Juan Sosco, fundada un año 
antes por Mons . Alvarez y cuyo primer 
Director fue el P . Nicolás Soto . La " Es
cuelita" funcionaba en los bajos del Se 
minario San Cristóbal. Las aulas eran 
sumamente incómodas por su falta de 
luz y ventilación y porque además estor
baban el funcionamiento del Seminario 
en el piso superior por la diversidad de los 
horarios y las recreaciones . Por tales 
razones ya desde entonces se pensó en 
buscar un local más aparente. 

A principios de 1944, las Mcidres Domi
nicas que regentaban el Colegio Nacional 
de Mujeres de Ayacucho, abandonaban 
la casa de la Srta . Romero en busca de 
otra más amplia . La ocasión era propi
cia y había que aprovecharla . Las ges
tiones en ese sentido fueron avanzando 
poco a poco, porque la propietaria no co
nocía bien la Obra Salesiana . Pero al fin 
el Señor se compadeció de los pequeños 
"bosquitos" y movió el corazón de la fi 
nada que se resolvió a brindarnos su 
casa . 

A mediados de 1944, se realizó el masivo 
traslado de la Escuela a su nuevo y am
plio local . Trescientos niños jadeantes y 
sudorosos llevando mil cosas en sus es
paldas y en sus brazos y al son de su 
banda de guerra " invadieron " literalmen
te la nueva casa . Al ingresar la turba -
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multa infantil en el patio que entonces 
estaba empedrado, nos esperaban llenos 
de simpatía y cariño, el Señor Obispo y 
la Srta . María . Los niños los saludaron 
con atronadores aplausos . En seguida 
vinieron los cantos y los d iscursos de sa
lutación y de grat itud. El Director termi 
naba el suyo con estas palabras: "Que
ridos alumnos: ah í tenéis a vuestra ma
dre que os ha abierto su noble corazón 
y os ha franqueado las puertas de su ca 
sa de par en par" . 

Ya desde entonces los bulliciosos "bos
quitos" quedaron dueños de la casona . 
En 1952, por la obra incansable del re 
cordado P . Luis Fassio, la Escuelita se 
transforma en Colegio Secundario y la 
Srta . Romero dona el local med iante 
documento público . 

Pero faltaba completar la obra . Los 
alumnos eran cada vez más numerosos 
y demandaban mayor espacio. Algún sa
lesiano " pedigüeño " iba influyendo en el 
ánimo de Dña . María en el sentido de 
que se desprendiera también de su casa 
que da a la calle Asamblea a fin de que 
la Obra de Don Sosco quedara definitiva 
mente establecida en Huamanga para 
bien de la juventud . De acuerdo con el 
P . Inspector Dn . Emilio Vallebuona M. , 
el P . Guillermo Salas tomó en sus ma
nos el asunto . Y a principios de este año 
se llegó a darle feliz culminación . 

Los jóvenes y niños ayacuchanos bende
cirán mil veces el nombre de la noble da 
ma que con su generosidad ha hecho po
sible que ellos reciban esmerada y cris
tiana educación en el hogar donado por 
ella y deshojarán la flor de sus plegarias 
por el descanso eterno de su bendita 
alma . 

A sus queridos familiares: señores, Au
gusto y David Romero Ronceros; Blanca 
y Carmen Romero Arca; Sra . Elena An
chorena de Giráldez; y a los fieles Pan
cho Aronés y Nicolasa Valencia que la 
asistieron en los últimos momentos de 
su existencia y cerraron sus ojos para 
abrirlos en la Eternidad: nuestra senti 
da condolencia de parte de los agradeci 
dos hijos de Don Sosco del Perú y la 
promesa de sus plegarias para el des
canso en el seno de Dios de su bella 
alma . 

P . Cirilo Calderón 
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PREMIAN A LOS EX-ALUMNO$ 
SALESIANOS DE MAGDALENA 
DEL MAR 

Con motivo de la conmemoración del 153 
aniversario de nuestra Independencia, el 
Concejo Municipal de Magdalena del 
Mar, premió con Diploma de Honor a los 
ex-alumnos salesianos de Magdalena del 
Mar, por su magnífica labor social en 
bien de la juventud del distrito, en la 
persona de su Presidente Sr . José Puli 
do C . 

Es de destacar que este centro de ex
alumnos salesianos está trabajando in
cansablemente en bien de nuestros her
manos menores: los Oratorianos . 

Figuran en la foto de izquierda a dere
cha: Conrado Baldovino , Ricardo Mora 
les, Enrique Florez, Hugo Zevallos, Ge
rardo Lagos, César Llave, Manuel C há
vez, Juan Camargo, el Teniente Alcalde 
del Municipio de M agdalena ex-alumno 
salesiano Osear Collado, el Rvdo . Padre 
José Gurruchaga, José Pulido y M anuel 
Galván. 

NUEVO VICARIO PASTORAL DE LA 
VICARIA 5>J. DE LA ARQUIDIOCESIS 
DE LIMA 

El R . P . Jorge Sosa ha sido nombrado 
Inspector de los salesianos del Perú . 

Fue vicario pastoral por varios años y le 
cupo la posibilidad de organizar, con be
neplácito de todos, la vicaría en esta 
zona populosa de la gran Lima . 

Para que otro ocupara su lugar en tan 
eficiente labor hubo una asamblea de 
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos . 
Concurrieron 180 delegados y en el pri
mer escrutinio obtuvo mayoría absoluta 
de votos el R.P. José Gurruchaga, párro
co de la parroquia Sagrado Corazón de 
Magdalena del Mar . 

Había que presentar tres candidatos al 
Señor Cardenal para que él luego esco
giese a quien le parecía conveniente . 

Los otros dos candidatos, el P . Cordero 
párroco de María Auxiliadora y el R . P. 
Ferrer párroco de la Santísima Cruz de 
Barranco, también obtuvieron mayoría 

Grupo de ex-alum
nos del Oratorio Sa
lesiano Magdalena 
del Mar con el R.P. 
Párroco y ahora 
Vicario pastoral ¡ 

P. José •3urruchaga. 
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absoluta en el prime r escrutini o , para 2 • 
y 3er. puesto . 

El Señor Cardenal ha creído bien , en vis
ta de la elección , nombrar vicario pasto
ral al R . P . José Gurruchaga , salesiano, 
por el trienio 1974, 1975 y 1976 . 

El P . Gurruchaga es joven, d iná m ico, 
orador elocuente, profesor cotizado en 
la Facultad de Teología y actualmente 
ocupa también el cargo de párroco del 
Sagrado Corazón de Jesús de Magdale
na del Mar . 

Fue por 9 años Director d e la Casa de 
Formación Filosófic a y Magisterial de 
Chosica y más tarde vicario inspectoria l 
del Perú . 

El Boletín Salesiano le augura una labor 
intensa en este nuevo campo . 

UN SALESIANO JAPONES 
SUBSECRETARIO DEL SECRETARIADO 
PARA LOS NO-CRISTIANOS 

Roma : Un sacerdote salesiano japonés, 
Don Juan Sosco Shirieda , ha sido nom
brado por el Papa , Subsecretario para 
el Secretariado de los No-Cristianos . El 
P . Shirieda , que cuenta 42 años de edad, 
era hasta los 16 años un fervoroso bu
dista . 

Se ordenó de sacerdote en 1963 . C on 
esta designación , Japón se ve represen 
tado, por vez pr imera , en un alto orga 
nismo romano . 

EL P. OLIVARES COMUNICA SUS 
IMPRESIONES DE COLOMBIA 
El Sr . Néstor Cavero, Anton io Picco y 
un servidor viajamos al Congreso de 
Coadjutores a Bogotá . El resultado del 
evento, creo , que será informado oportu 
namente por nuestros delegados oficia 
les . Les comunico, por mi parte, algunas 
impresiones personales . 

Cuatro obras me llamaron la atención 
por su carácter original al serv icio de la 
Iglesia Hoy: " Agua de Dios"; Bosconia , 
1 PLAJ y Viva la Gente 

AGUA DE DIOS : 

La población de los lepr osos , monumen
to a la disponibilidad de los salesianos y 
al servicio de los m ás pobres y abando-
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nados . T odo " A gua d e D ios " es salesia 
no: lazaretos, escuelas, hogar de niños, 
internados . Una obra es exigencia de 
una necesidad y las otras son exigencia 
de la primera para dar soluc ión integral 
al problema . Colaboran con los salesia
nos en estrecha un ión de misión y espí 
r itu las " Negritas", fundación de Don 
Var iara . Para los enfermos "Salesianos" 
es símbolo d e optimismo, de alegría , de 
superació n , de trabajo, de un dolor, sí, 
pero con un sentido profundamente pas
cual . 

BOSCONIA: 

S ímbolo de la crea t ividad salesiana en 
su afá n de búsqueda de la juventud de
samparada . Trabaja D . Nicoló, hombre 
de mucha intu ici ó n . Es una obra de edu 
cación liberadora para los GAMINES (en 
nuestro lenguaje, los pájaros fruteros) . 
Una organizació n al servicio de la for
mación a la responsabiildad plena .. Co
laboran con los salesianos 4 comunida 
des religiosas femeninas . El centro es
t á implantado en el Barrio Rojo de Bo
gotá . 

A los que tienen posibilidades se les tra 
ta de reintegrar al hogar . A los demás 
se les toma como internos en un am
biente de autoformación . Luego pasan a 
la Florida (Ciudad de Niños) donde fre 
cuentan la Escuela Públ ica . Actualmen 
te van construyendo un centro de talle
res para tecnif ica r los . El trabajo se rea
liza con la ayuda del Gobierno . Prácti 
camente para toda esta obra cuentan con 
sólo 4 sales ianos y , por supuesto, mu 
chos laicos comprometidos . El Rector 
Mayor habla de ellos en el ACS N • 275, 
pág . 14: " Entre los chicos de la calle". 

IPLAJ: 

Instituto Pastoral Lat ino Americano de 
Juventud . Los PP . Jesuitas, los PP . Sa
lesianos, las Hermanas de la Presenta
c ión han aunado fuerzas para hacer efec
t ivo un esfuerzo que aporte un dinamis
mo nuevo a la juventud de América La
t ina tan exigente de c ambio, de encar
nación de grupos . 

El Instituto es un centro a n ivel Univer
sitar io para prepa rar animadores, multi -
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plicadores, asesores de los jóvenes a fin 
de que, mediante grupos de acción , los 
jóvenes se eduquen en una fe compro
metida en el proceso histórico de la li 
beración de América Latina . 

Para alcanzar dicho objetivo el IPLAJ 
tiene 4 planes generales: 

a) Dar principios para conoce r, inter
pretar y transformar la realidad La 
tinoamericana . 

b) Impartir una metodología para le 
Educació n de la Fe . 

c) Intentar en el Instituto la formación 
de una comunidad de v ida tal que 
propicie una conversión evangélica y 
ayude a reestructurar a la persona . 

d) Propiciar y fomentar modelos de Pas-
toral Juvenil en América Latina . 

A nivel académico el Instituto es un pro
grama de la Facultad de Ciencias de 
Educación de la Universidad Javeriana . 
La Universidad concede al final de la 
carrera , títulos oficiales de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con especia 
lidad en Teología Pastoral, para quienes 

c umplan los requ isitos académicos de la 
Facultad . El curso completo es de dos 
a ños . El año 973 contó con 103 alum
nos de 22 nacionalidades diferentes . 

VIVA LA G ENTE: 

Grupo juvenil que ha hecho de la alegría 
y de los medios de comunicación social 
" su apostolado " . Viva la gente es un 
grupo de jóvenes que mediante la can 
ción pretende llevar un mensaje de ale 
gría , sinceridad y optimismo . Ah ... algo 
más, aunque parezca rid ículo y fuera de 
moda , lo dicen ellos, " también hablamos 
de amor, paz, desinterés y honestidad " . 

Ellos quieren trasmitir al mundo entero 
su experiencia de vida vivida en unión, 
sinceridad y amor, a través de un lengua
je más apropiado para ellos: la juventud . 

Agradezco a los Hermanos del Perú este 
viaje . A los Hermanos de Colombia , por 
estos ejemplos de disponibilidad, de 
creatividad , de alegría y de entrega ple 
na al servicio de la Iglesia hoy en Amé
rica Latina . 

P. Juan Olivares 

El Rector Mayor: " pienso que el vastísimo apostolado ent re los Ex

alumnos, bien entendido y mejor realizado en un ambiente de autén
tica y constructiva r enovación, puede ser un elemento, no ciertamente 

secundario, de esta aportación nuestra a las necesidades de la Iglesia 

y de la sociedad en el día de hoy". 
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EXPRESA FELICITACION POR BUENA PRESENTACION DEL DESFILE 
ESCOLAR DE FIESTAS PATRIAS 

Carta enviada por el Director de la Zona de Educación N • 71, Sr . Guillermo 
V illanueva Zegarra: 

Puno, 1? de Agosto de 1974 
Of. N? 1808 - VII RE - DZE 71 - UC/ 

Señor 
R .P . Director del Complejo Educativo "San Juan Bosco" 
Salcedo (Puno) 

En vista de la buena presentación del alumnado de los diferentes 
niveles de su jurisdicción en el Desfile Escolar realizado el día 28 de julio 
ppdo. como homenaje a nuestra Independencia Nacional y como reafirma
ción de peruanidad del pueblo, en que han lucido buena presentación y relie
vado su marcialidad y amor a la Patria, la Dirección de nú cargo se com
place en expresar a Ud. su calurosa felicitación. 

Con esta oportunidad renuevo a Ud . los sentimientos de mi conside
ración más distinguida. 

Dios guarde a Ud. 

GUILLERMO VILLANUEV A ZEGARRA 

'Director de la Zona de Educación N? 71 

AGRADECIMIENTO POR LA COLABOR ACION CON EL SENAMHI 

Carta enviada por el Jefe del Centro Regional de Meteorología e Hidrología de 
Puno, Sr . Eleodoro Aquize Jaén: 

Of . N? 215 - CRMH/ - PUNO 

Señor: R .P. Juan Schoutens Stoy 

Puno, 12 de Agosto de 1974 

Nos es muy grato dirigirnos por su intermedio a la Congregación 
Salesiana, por su valiosa colaboración durante el funcionamiento de la Es
tación Meteorológica de Salcedo. De igual manera rendimos tributo a la 
Memoria del que fue en vida R .P. José Agustaytis Baltrusaitis, que ha sido 
uno de los pioneros de la Meteorología en el Perú y que gracias a su dedica
ción, podemos contar con una valiosa información para el Perú y toda la re
gión del Altiplano. 

Con esta ocasión nos sentimos muy comprometidos en su Institu
ción, motivo por el cual estamos a sus gratas órdenes. 
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Atentamente 

ELEODORO AQUIZE JAEN 

· Jefe del Centro Regional de Meteorolo
gía e Hidrología de Puno 
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CAMPO: Colegio Salesiano de Lima 
Av . Brasil 328 . 

PLANTELES PARTICIPANTES: 

Colegio Salesiano de Lima 
Escuela Rosenthal De La Puente de 
Magdalena del Mar . 
Escuela parroquial " María Auxiliadora" 

Tomaron parte los Mini -menores (9 años 
y 11 meses como máximo) . 

Menores - 12 años y 11 meses hasta el 
1 e de noviembre . 

FECHAS DE LOS MINI-MENORES 

10 y 11 de agosto - Horas: 9 . 30 

PRIMERA FECHA: 

1-Eliminatoria de 50 metros planos . 
2-Postas (4 x 50) . 
3-Eliminatorias de salto alto . 
4-Semifinales de 50 metros planos . 
5-Elim inatorias de 300 metros planos . 

SEGUNDA FECHA: 

1-Finales de 50 metros . 
2-Finales de salto largo . 
3-Finales de la posta 
4-Finales de 300 metros planos . 

MENORES 

Los colegios participantes . 
La edad de los concursantes tiene que 
ser de 12 años y 11 meses como máxi

· mo, a cumplirse el 1° de noviembre . 
Fechas : 16 y 17 de agosto . 

PRIMERA FECHA: 

Hora: 15 . 30 

1-Eliminatorias de 80 metros planos . 
2-Eliminatorias de postas (4 x 80) . 
3-Eliminatorias de salto largo . 
4 - Semifinales de 80 metros planos . 

SEGUNDA FECHA: 

Hora: 9 . 30 
17 de Agosto 

1-Final de 80 metros planos . 
2-Finales de salto largo . 
3-Finales de las postas . 
4-Finales de 400 metros planos . 

CONDICIONES GENERALES PARA AM
BAS COMPETICIONES (Mini-menores, 
menores): 

- Cada atleta podrá actuar en una sola 
prueba y cada . plantel podrá inscribir 
8 atletas por prueba . 

GANADORES DE LA SECCION MENO
RES (Los Mini -menores aparecen ya en 
la crónica fotográfica) . 

-Final de 80 metros planos . 

1-Electo Sosa - Colegio Salesiano. 

2-Alberto Haro - Colegio Salesiano . 
3-Juan Quintana - Ese. Parroquial . 

-Final de los 400 metros planos: 

1-Adolfo Peralta - Ese. R. de la Puente . 
2-Miguel Gonzales - Ese . Parroquial . 
3-Pedro Cavero - Escuela Parroquial . 

-Final de las postas de 4 x 80: 

1-Colegio Salesiano 

-Arturo Vela Galesí - Col. Salesiano 
- Miguel Farías Aseng - Col. Salesiano 
-Marco Antonio Z. - Col. Salesiano 
-Electo Sosa - Col. Salesiano 

2- Escuela Rosenthal de la Puente . 
3-Escuela Parroquial " María Auxiliado• 

ra" de varones . 

-Final de salto largo: 

1-Electo Sosa - Colegio Salesiano. 
2-Juan Quintana L. - Ese. Parroquial 
3-Arturo Quiñonez F . - Col. Salesiano 
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Equipo total del Colegio Salesiano 

Posta del Colegio Salesiano (Serie eliminatoria) 
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Campeón de serie 
en postas. 

Llegada 50 metros planos 

Los campeones 
de 300 metros planos. 
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Monseñor Agustín Mayer, Arzobispo y 
Secretario de la Sagrada Congregación 
para los religosos e institutos seculares, 
benedictino, expone con admirable sen
cillez y claridad algunas ideas fundamen
tales sobre el tema . 

NO DESANIMARSE NUNCA 
NI SER PESIMISTA: 

" Respecto a las vocaciones religiosas no 
debemos dejarnos dominar por el pesi
mismo e insatisfacción, sino que hemos 
de tener una verdadera confianza. En el 
Congreso del año pasado (1973) , no
viembre, sobre la educación católica en 
el mundo, se veían relaciones confortan
tes e iniciativas admirables que hacen 
mirar con optimismo el problema voca
cional". Y hablando a los religosos con
tinúa: 

EN PRIMER LUGAR 

Hay que creer en nuestra vocación y dar 
gracias a Dios por habérnosla dado, no 
mirarla como un simple contrato sino co 
mo una realidad viva, espiritual, que he
mos de actualizar cada día; además he
mos de tener una gran fortaleza y sere
nidad en los momentos de prueba, tan 
to en la vida pastoral como en la perso
nal. Los jóvenes deben notar que nos 
sentimos felices en nuestro estado y en
tonces se sentirán atraídos y desearán 
seguir nuestros pasos . 

Cuando los jóvenes vean que nuestra vi
da, aunque sea dura , es vivida con ale
gría, no dudarán (muchos entre ellos) 
de hacerse religiosos. Todos esto no sig
nifica que debamos ocultar al candida 
to las dificultades y momentos arduos de 
la vocación; hay que mostrárselos clara 
mente. No escondamos la cruz. 

Recuerdo que en cierta ocasión, sigue 
monseñor Mayer, en una reunión tenida 
con Religiosas, una de ellas , ilustrando el 
argumento con diapositivas, presentaba 
la vida religiosa antigua y la actual. La 
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p_arte antigua era toda oscuridad y la 
parte actual toda luz, toda alegría. Había 
cosas buenas en la conferencia, pero en 
ningún momento se oyó las palabras: re 
nuncia , sacrificio, cruz. Al conversar 
luego con la re ligiosa que dictó la confe 
rencia le dije que había tenido cosas 
muy positivas, pero que me extrañaba, 
que siendo ella franciscana, no había 
mencionada las palabras: cruz, sacrificio, 
siendo que San Francisco pone todo el 
secreto de su alegre espiritualidad en 
abrazar una vida similar a la de Cristo 
trucificado. La religiosa contestó: " es 
' ,erdad, monseñor, no podemos engañar 

·· los jóvenes, que son muy generosos y 
ue gustan y saborean las cosas difíci-

SEGUNDO LUGAR: 
:A.SER PEDIR INSISTENTEMENTE 
:¡o 
anta Mónica pidió durante 18 años la 

conversión de su hijo Agustín. Hemos 
de pedir vocaciones no sólo para nues
tras congregaciones, sino vocaciones pa
ra toda la Iglesia, vocaciones para que 
nuestra comunidad pueda encontrar me
jor a Dios. Recuerdo que un cardenal 
de una gran ciudad me decía que ahora 
como siempre hay vocaciones: que a los 
jóvenes hay que ayudarlos con la ora
ción en el encuentro con Cristo, con 
Cristo sufriente, con el Cristo crucifica
do. Pero nuestras comunidades deben 
co laborar en d esperta r estas vivencias en 
los jóvenes. 

EN TERCER LUGAR: 
AYUDAR A LOS JOVENES 
A DESCUBRIR SU VOCACION 

A veces somos demasiados discretos y 
tímidos . Un obispo holandés me decía 
que había visto un joven hippy, de lar
gos cabellos, que iba a la ig lesia mu
chas veces a orar; se acercó a él y no
tó que aquel joven tenía una vida inten
sa de oración. Era a lgo admirable . 
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Le preguntó si había pensado alguna vez 
en hacerse sacerdote y el joven hippy le 
contestó que s í pero que nunca se atre
vió a proponerlo, porque creía que era 
una idea i lusa . Entró a un seminario y 
está muy contento preparándose para 
ser sacerdote . 

cultades no cabe el desaliento sino que 
hay que multiplicar el trabajo, redupl i
car los medios para descubrir y cultivar 
las v ocaciones que Dios siembra en e l 
corazó n- de los jóvenes . 

El -Señor t rabaja siempre y qu iere q ue 
nosotros trabajemos con El . 

Causa un poco de pena mirar las es
tadísticas vocacionales de ciertas nacio
nes . Pero por grandes que sean las difi -

Estas ideas están extractadas de un ar
t ículo del " Osservatore romano". 

ORACION 
DEL 
BUEN HUMOR 

Concédeme, Señor, una buena digestión 
y también ,algo que digerir. 

Concédeme la salud del cuerpo, 
con el buen humor necesario, 
para mantenerla. 

Dame, Señor, un alma santa 
que sepa aprovechar 
lo que es bueno y puro, 
para que no se asuste ante el pecado, 
sino que encuentre el modo 
de poner las cosas de nuevo en orden. 

Concédeme un alma que no conozca 
el aburrimiento, las murmuraciones, 
los suspiros y los lamentos 
y no permitas que sufra excesivamente 
por ese ser tan dominante 
que se llama: YO 

Dame, Señor, el sentido del humor 
concédeme la gracia 
de comprender las bromas, 
para que conozca en la vida 
un poco de alegría 
y pueda comunicársela a los demás 
Así sea. 

--------- Oración de Santo Tomás Moro 

.Canciller de Inglaterra y mártir de la fe. 
(1478 - 1535) Fiesta: 6 de Julio. 
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LAS EDITORIALES SALESIANAS 
En el mundo hay 25 editoriales salesianas. Todas están dedicada a la buena 
prensa, a d ifundir el reino de Cristo. 

EN QUE NACIONES FUNCIONAN: 
Cuatro en Italia, 4 en España. 2 en la Argentina, 2 en la India. Tienen una edi
torial: Bolivia , Brasil, Chile, Ecuador, Ale .mania , Japón, Hong Kong, M éj ico, Para 
guay, Perú, Portugal, Estados Unidos y Venezuela. 

PRODUCCION EN 1972 
Libros: 988 títulos (372 nuevos, 616 reeditados); Volúmenes: 5,346.100 Revistas: 
36 de varias categorías, para la juventud y de teología, pedagogía etc. Audiovisivos: 
5 editoriales producen filminas; 2, füms escol ares; 2 discos. 

Filiales 
Son 20, pertenecen a 3 editoriales; 11 a la SEi de Turín; 9 a la LDC de Turín . 

Tipografías 
Cerca de la mitad de las editoras tienen tipografía propia, que con frecuencia son 
al mismo tiempo escuela para a!umnos. 

PERSONAL 
Personas empleadas: 1118, de las cuales 110 son dirigentes, 824 dependientes y 
184 alumnos tipógrafos. 
Además hay personal de librerías y de las editoriales que no pertenecen a la 
imprenta, sumando una cantidad de 1121. Salesianos en las editoriales: 126; 82 
son dirigentes. 

EDITORIAL MAS ANTIGUA DE LA CONGREGACION 
L a de Barcelona en España, fundada en 1884, mientras vivía Don Bosco. 

ALGUNAS PARTICULARIDADES 
Falta mucho por hacer. Hay deficiencias y no podemos darnos por satisfechos. 
Hay mucha disparidad entre una editorial y otra. 
La SEi de Turín publicó en 1972, 2,601.103 volúmenes y varias editoriales "me
dias" con menos de 200 mil volúmenes al año son unas 8 ó 9 y 6 grandes que 
superan los 200,000. 

EDAD DE LAS EDITORIALES 
Las grandes y mediana son de fundación antigua, dotadas de personal suficiente y 
bien preparado. La última encuesta nos hizo ver esta realidad: al principio las edi 
toriales estaban anexas a una casa salesiana, como parte de la casa misma; aho
ra prefieren ser casas cJutónomas o ubicarse en las inspectorías . En la opción pre
va lece cada vez más lo pastoral sobre lo escolástico. 

Es un campo aun difícil y para muchos por descubrir. En general no se ha toma
do conciencia del valor de la prensa en en la hora actual. Faltan especializados 
y debe agregarse, que salvo honrosas excepciones son relativamente pocos los 
que aspii-an entre los salesianos, a este apostolado y ni siquiera se cotiza y apre
cia a los que sacrificadamente, en silencio, dedican las horas de sus días a pro
yectar un rayito de luz con la palabra escrita. 
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LIMOSNAS PARA LAS OBRAS SALESIANAS 

P . de Giannoni .. 

Carmen R. Iglesias 

Inés Conroy . . . 

Fundación Arenas 

N.N . . .. . 

Exalumno de Piurn . 

Alcancía Don Bosco 

PARA LAS VOCACIONES 

P . Francisco Mazzocchio . . 

PARA EL BOLETIN SALESIANO 

N.N. 

N . N . 

Samuel Llanos .. 

Saturnino Segura 

S/ . 

S/ . 

S/. 

800 . 00 

50.00 

500 . 00 

450.00 

500 . 00 

900 . 00 

4,3G5 . 00 

4 ,238.00 

100 . 00 

450.00 

150 . 00 

500.00 

Ud . p uede ayudar a formar sacerdotes salesianos: 
con su sacrificio 

con su limosna 
con su oración 

Para toda consulta dirigirse si Rvmo. P. Inspector ele 

los S a les ianos o a su secretario - Avda. Brasil 210 -
Teléfono 31-7890 - Casilla de Correo 999 - Lima. 

BOLETIN SALESIANO 
SETIEMBRE - OCTUBRE 1974 
Dirección y Administración: 

Av. EJrasil 210 -1-ima - Perú 
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ALGUNOS CAMPOS DE TRABAJO 
EN LA COMUN MISION 

Las reflexiones que hicimos nos llevan a señalorles 
algunos campos de la misión salesiana que hem•JS 
de compartir de forma cada vez más orgánica, si 
bien específicamente diversa: 

1 . El compromiso en los sectores y problemas en 
que la juventud de hoy siente mayor necesidad 
espiritual y social (GS. 7 ; AA. 12 Regl. 187G 
IV, 4). 

2. La preocupación por los problemas referentes 
a la familia en general y en especiol a la educa
ción de los hijos y a la preparación de los jóve
nes para el matrimonio (GS. 52; AA. 11; FE. 3). 

3. Un serio trabajo de catequesis en las formas 
actuales y con medios adecuados a las exigen
cias de nuestra sociedad secularizada (LG. 3!3; 
GS. 62; CD. 30; AA. 10; Regl. 1876, IV, 1). 

4. Búsqueda y promoción de vocaciones sacerdo
tales, religiosas y laicales, especialmente misio
neras (PO. ll;!llOT. 2; 1876, IV, 2) . 

5. El compromiso por la justicia en el mundo, 
oportunamente actuado en las diversas tormos 
política y socialmente posibles (LG. 36; GS. 75, 
88, 90; AA. 13). 

6. Plena inserción en los movimientos apostólicos 
mundiales, especialmente en aquellos · que tie 
nen como fin la promoción de la juventud. 

7. La promoción y valoración cristiana de lo::; me
dios de comunicación social (IM. 3; Regl. 1876, 
IV, 3). 

Todos estos cometidos y otros que surg,rnn, nin 
duda, a medida de las necesidades, en diversos lu
gares y tiempos los podrán Uds. llevar a cabo ya 
en el mismo campo de las obras educativas de la 
Congregación, ya en obras y ambientes que no se~n 
propiamente salesianos. 

Por lo demás, una de nuestras más importanteo 
preocupaciones será la de insertarlos más de lleno, 
en nuestras obras educativas y estudiar el modo de 
confiarles otras obras apostólicas más conformeo 
con su carácter de laicos. 
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