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NUESTRA CARATULA 

Una alegoría para Navidad, en la que el artista nos muestra 
un grupo de palomas, que simbolizan almas, dirigiéndose 
confiadas en busca de paz, a la cruz que emerge en las al 
turas . Por el misterio encerrado en aquella primera Navi
dad lejana, la cruz, instrumento de dolor y tortura, se con
virtió en fuente inagotable de paz y regocijo para los hombres 
de todos los tiempos . 
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efa~ta det & 1t1no. f!l/xd')(e fnyteclot 

a toda la jl:vnitlia JateJiana 

Estando por finalizar el Año Santo 1974 infornw a todos los miem
bros de la FAM.ILIA SALESIANA, Salesianos, Hijas de María Auxilia
l!ora, Cooperadores, Exalumnos, algunas cosas de familia y cjue son de 
interés para todos nosotros. 

1 . Visita de Super"iores del Consejo Superior y de Inspectores . 
El 20 de abril tuvimos entre nosotros al Revmo. Rector ·Mayor Don LUIS 
RICCERI, sucesor de Don Bosco, en. su viaje de Quito a Buenos Aires. 
Su breve estadía fue una grande alegria para todos nosotros que reci
bimos su bendición y su palabra orientadora. 

Del 29 de octubre al 9 de noviembre estuvo en el Perú el Revmo. P. 
CAYETANO SCRIVO, Vicario del Rector Mayor y su mejor intérprete. 
Vino para participar a la reunión anual de -los Inspectores Salesianos 
del Grupo Pacífico-Caribe. Pudo visitar las obras de Arequipa, · Cuzco . 
y Lima. 

Más breve fue la visita del Revmo. P. RUGGIERO PILLA, Ecónomo 
General de la Congregación que se encontró en Lima con los Inspecto
res y se dirigió a Quito para presidir una reunión continental salesiana. 

Nos visitaron también los Inspectores Salesianos de México, Centro , 
América y Panamá, Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Chile. Al frente de este grupo de 11 Inspectorías está el P. JOSE HEN
RJQUEZ, miembro del Consejo Superior. Ellos tuvieron su reunión 
anual en el Perú para tratar asuntos salesianos. · 

El día 9 de Noviembre todos ellos con los Superiores del Consejo y 
otros salesianos, concelebramos la Misa en el Altar de Santa Rosa de 
Lima, donde están las reliquias de nuestros santos peruanos. En esa 
misa sentimos el fuerte temblor que a todos ,asustó. 

Esta visita ha · sido muy beneficiosa para· todos nosotros y esperamos 
que sus frutos perduren. 

11. Hijas de María Auxiliadora 

Dos hechos muy significativos han sucedido para ellas: 

1. LA CELEBRACION DE SU CAPITULO INSPECTOR/AL en setiem
bre último para estudiar su aporte al próximo Capítulo General de 
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abril 1975. Como Delegada de la Inspectoría salió elegida SOR MATIL
DE NEVARES, actual Maestra de Novicias. 

2. CAMBIO DE INSPECTORA. Fue anticipado en vista del proxrmo 
Capítulo General. Ha sido nombrada la Revma. Madre SOR MARIA 
LUCIA BECCALOSSI, que llegó de Roma el día 11 de noviembre. A 
ella le damos la mas cordial bienvenida y el augurio de una fecunda 
labor salesiana en, el Perú. 

LA MADRE LUCIA POTESTA ha sido llamada a Roma por la Madre 
General para colaborar en la preparación del Capítulo General. A ella 
también el agradecimiento por su servicio en estos últimos seis años. 

111 . Salesiarios 

J. Con fecha 12 de julio el suscrito fue nombrado Inspector y se hizo 
cargo de la Inspectoría al volver de Italia el día 2 de octubre. 

Aprovecho esta ocasión para presentar mi saludo salesiano a todos los 
miembros de la FAMILIA SALESIANA, especialmente a toda la legión 
de los Amigos de la Obra de Don Basca, y pedir también su colabora
ción para cumplir la común misión salesiana que nos compete realizar 
en el Perú. 

EL P. EMILIO VALLEBUONA viajará en estos días a Roma, llamado 
por el Rector Mayor para colaborar en algunos trabajos en bien de 
nuestro grupo de Inspectorías del Pacífico - Caribe. A él el agradeci
miento por su servicio salesiano en estos seis años. 

2. ORDENACION DE UN NOVEL SACERDOTE SALESIANO 
J;,N EL JAPON. En los primeros días de octubre fue ordenado el P. 
LUIS OSHIRO, nacido aquí en Lima, alumno del Colegio Salesiano de 
Breña, Salesiano de esta Inspectoría que quiso ir de misionero al Ja
pón. Viajó en 1964 y allí siguió sus estudios y formación hasta orde
narse sacerdote. Nuestra felicitación a él y a su familia, y el augurio 
que pueda regresar temporalmente a visitarnos. 

3. EL TERREMOTO DEL 3 DE OCTUBRE. Al agradecer al Señor su 
protección sobre las personas, ,tenemos que constatar y afrontar algu
nos daños materiales. 

LA BASILICA DE MARIA AUXILIADORA ha sufrido especialmente en 
las bóvedas de las naves laterales, que están siendo examinadas para 
medir el daño sufrido. A los devotos de María Auxiliadora les pedimos 
su colaboración para restaurar debidamente la casa de nuestra Madre 

EL TEMPLO DE DON BOSCO EN EL CALLAO ha sufrido daños gra
ves especialmente en algunos altares laterales y en la torre, que quedó 
quebrada. L,a reparación será costosa y pedimos ayuda a todos los ami
gos de Don Bosco. 
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COLEGIO DON BOSCO DEL CALLAO es el que ha sufrido fos daños 
más graves, especialmente en un edificio de aulas. La mitad de este 
pabellón ha sido herido mortalmente en sus estructuras anulando ocho 
aulas. Su reparación o demolición será muy costosa. Por ahora el colegio 
se ha visto obligado a funcionar en dos turnos. 

EN MAGDALENA DEL MAR el Aspirantado sufrió algunos daños en el 
edificio viejo. En la Iglesia Parroquial cayó la estatua de María Auxi
liadora y se rompió. 

EN BREÑA los edificios nuevos han resistido, pero hubo también da
ños en muchas paredes y algunas vigas. 

EN CHOSICA nuestra casa ha sufrido también las consecuencias del 
terremoto. Quedaron destruidos los colegios nacionales y los alumnos 
invadieron nuestra casa. Fueron desalojados porque esa no es la ma
nera de proceder. El Director ele la Zonal 05 de Lima trató con la Con
gregación Salesiana y le fueron cedidos algunos locales ele nuestra casa 
para el Colegio Pablo Patrón de Chosica, con el compromiso de devol
verlos el 31 de diciembre de 1974. 

Esto crea una situación difícil para la casa salesiana de Chosica desti
nada a Parroquia Don Bosco y también a Casa de la Familia Salesiana 
para retiros, reuniones, actividades formativas, etc. 

La situación de tantos centros escolares destruidos crea una situación 
difícil para el año escolar 1975 y un problema para nosotros. 

4. NUEVO VICARIO PASTORAL EN LIMA. Habiendo renunciado a 
este cargo para asumir el de Inspector Salesiano, el Señor Cardenal 
Arzobispo dispuso una consulta a la Vicaría N? 5. Participaron 180 per
sonas y la terna formada al primer escrutino fue: P. José Gurruchaga, 
P. Carlos Cordero, y P. Víctor Ferrer. 

El SeFwr Cardenal nombró al P. José Gurruchaga, Párroco del Sagrado 
Corazón de Magdalena del Mar. 

Esto ha sido un acto de confianza y aprecio tanto por parte del Señor 
Cardenal como por parte de los Agentes Pastorales de la Vicaría 
Quinta. 

5. CENTRO CATEQVISTICO SALESIANO. Funciona ya tres años y 
está a cargo de los Padres ENNIO LEONARDI y MARINO DE PRA. Su 
servicio catequístico ya es conocido ampliamente en todo el Perú. Han 
trabajado especialmente en cursos a los maestros de primaria y secun
daria ofreciéndoles unas guías prácticas para la catequesis escolar. Igual
mente contribuyen a los cursos de profundización cristiana en Lima y 
en Chincha. 

La Congregación Salesiana quiere dar mucho desarrollo a esta actividad 
de Evangelización. Esperamos que este centro siga prestando eficiente 
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servzcw y que con ayuda generosa de otros miembros de la familia sa
lesiana pueda alcanzar a mayor número de personas. 

6 . REFORMA EDUCATIVA . La adaptación de nuestros centros edu
cativos a la Reforma es una tarea que enfrenta la Congregación y que 
es compleja. 

Como ejemplo de esta complejidad presentamif,s el caso del Politécnico 
Salesiano de Lima. La Educación Secundaria Técnica que impartía no 
tiene cabida en la Reforma. La Educación Básica Regular es común 
para todos. Los talleres son demasiado para la Básica Regular. Se im
pone por necesidad entrar en la calificación profesional extraordinaria 
con variedad de especialidades y programas más cortos y rápidos para 
capacitar jóvenes obreros. 

Todo esto trae consigo una serie de adaptaciones en la estructura tra
dicional de nuestra escuela salesiana. S e impone un arduo trabajo y 
una comprensión ta1nbién de parte de la comunidad educativa. 

7 . PROFESORES LAICOS DE NUESTROS COLEGIOS. Nuestros co
legios se han mantenido siempre abiertos a la niñez y juventud más 
necesitada. Por ello sus pensiones han sido siempre mínimas, para 
cubrir el pago de profesores y gastos de manutención. 

El profes orado laico, muy numeroso, es una valiosa ayuda para la mar
cha de nuestros colegios. Muchos tienen una antiguedad notable . 

Debido a las bajas pensiones los sueldos de los profes ores correspon
den a las categorías C y D. El Estado, por medio de la Oficina de Edu
cación Católica, ayuda con algunas plaza,s y horas, pero es muy poco. 

EL PAGO DE LOS PROFESORES es un problema agudo de nuestros 
planteles y no lo podemos resolver nosotros con simple alza de pensio
nes, pues ello impediría a los alumnos más necesitados la educación sa
lesiana. De otra parte el reclamo de los profesors es justo para un au
m ento y para una igualdad con los profesores estatales. Señalo esta 
grave dificultad para hacerla presente a toda la Familia Salesiana. 

8. PERDIDA DE DOS GRANDES SALESIANOS. En este año 1974 
hemos sufrido la pérdida de dos grandes salesianos que con su trabajo 
y con su virtud honraron nuestra lnspectoría. 

PADRE JOSE AUGUSTAITIS. Era lituano y trascurrió su vida casi to
da en las Casas del Cuzco, Yucay y Puno. Es muy recordado por las le
giones de exalumnos que pasaron por estos centros educativos. El S e-
11.or se lo llevó a la edad de 88 a11.0s. 

COADJUTOR FELIX BURGER, maestro de banda y maestro de carpin
tería en Lima. Las puertas de la Basílica de María Auxiliadora así com.o 
las bancas, el majestuoso púlpito, etc. son obra de nuestro Coadjutor. 
Al dejar la carpintería trabajó en muchas otras actividades. Su ejem-
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piar paciencia y su constante vida de oración revelahan en él un alma 
que vivía para Dios y para sus hermanos. 

El Señor los tenga en su gloria. 

9. BOLETIN SALESIANO. Desde 1969 hasta todo este año 1974 ha 
tenido a su cargo el Boletín Salesiano el P. GERARDO JUGE, logrando 
sacar cada dos meses una edición. 

Atendiendo a las sugerencias del Consejero de la Pastoral de Adultos 
del Consejo Superior, de quien depende toda la actividad de medios 
de comunicación social, queremos formar un COMITE DE REDACCION 
formado por miembros de la FAMILIA SALESIANA, ya que es órgano 
de ella. 

Agradecemos al P. Juge su ardua y constante labor en estos seis años y 
daremos a otros la oportunidad de colaborar en esta revista de la Fa
milia Sal.esiana. 

IV. Cooperadores Salesianos 

En abril de este año el Rector Mayor ha promulgado el nuevo REGLA
MENTO que es un tesoro. La meta está trazada. Ahora toca a nosotros 
poner en práctica este camino para la movilización del laicado salesiano. 

Ya tenemos alguna actividad, pero hay que programar tanto la forma
ción como la difusión de este movimiento. 

Una actividad apostólica encomedada a los Cooperadores ha sido la 
preparación al Sacramento de la Confirmación en la Catedral de Lima 
en este año. Todos los sábados a las 4.00 de la tarde, el Padre José Kas
perczak con su equipo atendía este trabajo tan consolador. 

V . Exalumnos Salesianos 

La Federación Nacional, cuyo-asesor es el P. Mario Mosto, se ha aboca
do a la organización de un Congreso Nacional. 

Las uniones locale,s también tienen entusiasmo. 

La Congregación Salesiana espera mucho de los exalumnos para dar 
vida a los Centros Juveniles, nuestros antiguos oratorios, en bien ele 
tanta juventud. 

Termino invocando la Bendición de María Auxiliadora sobre todos los 
miembros de la Familia Salesiana al final de este AÑO SANTO, que a 
todos debe habernos traído el mensaje de la Conversión y Reconcilia
ción. 

Jorge Sosa Núñez, SDB. 
Inspector 

Lima, Diciembre de 1974 
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CONVERSION, RECONCILIACION, EVANGELIZACION 

El Rector Mayor de los salesianos, P . Luis Ricceri, renovando una 
simpática iniciativa de Don Sosco, que la llamó "aguinaldo", también 
este año ha dirigido a la Familia Salesiana un "mensaje espiritual" 
para el año de gracia 1975 

He aquí el texto: 

En el marco del Centenario de las Misiones Salesianas, la Familia 
de Don Bosco respondiendo con sentido filial a la llamada del Papa 
para el Año Santo, se compromete a vivir intensamente el 1975 
como año de: CONVERSION A DIOS, redescubriendo los valores 
de la vocación cristiana y salesiana; RECONCILIACION CON LOS 
HERMANOS, en comunión de fe , de amor y de acción apostólica; 
EV ANGELIZACION, inspirándose en el "proyecto misionero" in

dicado por María Auxiliadora a Don Bosco. 
P. Luis Ricceri 

El mensaje ha recogido los motivos que nos sugieren los dos aconteci
mientos fundamentales para la Familia Salesiana en el año 1975: 
Centenario de las misiones salesianas y Año Santo, y lo ha sintetizado 
en las tres palabras claves: "Conversión, Reconciliación y Evangeliza
ción", ricas de contenido teológico y de inagotables implicancias prác
ticas . 

Es tradición en la Familia Salesiana, publicar el mensaje del Padre en 
todos los órganos de comunicación social y religiosa, para invitar a los 
Salesianos, Cooperadores, Exalumnos y amigos, a una reflexión pro
funda; hacerlp objeto de charlas y conferencias; tomarlo como tema 
de retiros espirituales . 

Se convertirá de esta forma en un elemento de cohesión para los 
h.ijos espirituales de Don Sosco, instrumento de animación en las co
munidades y grupos, y más aun, una ocasión de injertarnos cada vez 
más vitalmente y con hechos en la realidad de la Iglesia, hoy . 
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ALGUNOS PARRAFOS DE LA CARTA DEL 
RECTOR MAYOR A LA FAMILIA SALESIANA 

Roma, Octubre de 1974 

Queridos hermanos e hijos: 

Al examinar situaciones que interesan la vida de la Congregació n , me ha 
parecido oportuno y obligado hoy llamar vuestra atención sobre un fenó 
meno vario y complejo cuyas manifestaciones, implicaciones y consecuen 
cias tocan nuestra vocación; se llama "aburguesamiento " . 

Precisamente por ser un fenómeno que pone en crisis muchos valores s:ci
lesianos, valores que antes ·de ser salesianos, son ya religiosos y cristianos, 
el CGE ha declarado " una lucha decidida contra el aburguesamiento", e 
invita a todos " a renovarse en el espíritu de trabajo asiduo y emprendedor 
que Don Sosco nos enseñó " . 

En otras palabras, se trata de un fuerte toque de atención a fin de que 
actuemos nuestra inaplazable renovació n en el espíritu de " trabajo y tem 
planza " que Don Sosco dejó como lema en preciosa herencia a la Congr e• 
gación , y como condición necesaria para SLI crecimiento y supervivencia . 

Frente al clima que las ideas y actitudes del mundo de hoy van creando, 
incluso entre nosotros (al menos en ciertos ambientes) , comprendo toda la 
clarividencia que ha tenido el CGE, al hacer este llamamiento, y la impo r 
tancia vital que tiene este argumento con que pienso entreteneros . Deten 
gámonos juntos haciendo alg unas reflexiones en clave salesiana, que espe 
ro servirán para esclarecer y puntualizar valores a los cuales está insepa
rablemente ligada\ -en estos momentos de cambio y de incertidumbre-
11uestra vida de consagrados y de hijos de Don Sosco, y para individuar 
ideas y actitudes que la amenazan en sus mismas ra íces . 

Trabajo y templanza, binomio inseparable 

Para comprender el . contenido de nuestra tradició n espiritual encerrado en 
el binomio "trabajo y templanza " dado por Don Sosco como lema , como 
estilo de vida de nuestra Congregación , debemos ante todo destacar que, 
según su pensamiento, no se trata de dos virtudes separadas o separables; 
se trata de un todo inseparable . 

La expresión " antiaburguesamiento" -con todo lo que ello supone 
de rechazo radical de toda forma m ás o menos larvada de naturalismo y d e 
enervante hedonismo, de vida según el espíritu del mundo y obedeciend o 
a sus presiones consumísticas que apa g an toda visió n de ideales- me pa· 
rece que puede servir para definir el aspecto negativo de ese " todo inse
parable" . El aspecto positivo consiste esencialmente en una entrega sin 
reservas, continua y concreta al propio trabajo apostó lico y a ' ia propia 
misión . 

" El Salesiano no busca la penitencia en sí misma . .. Es toda su vLda la que 
es mortificada y penitente, identificándose en él, ascetismo y acción . Su 
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ascesis es el mismo amor a los demás en su aspecto exigente, porque no 
hay amor sin sacrificio" . El buscar una v ida cómoda es señal y síntoma de 
que se atenúa el sentido de su misión en quien vocacionalmente es "un 
individuo consagrado al bien de sus alumnos", y que "por eso debe estar 
dispuesto a afrontar toda molestia, toda fatiga . .. ". Una vida según el es
píritu de la propia comodidad denuncia el enfriamiento del celo de la car i
dad apostólica en quien debería estar pronto a "soportar el calor y el frío, 
el hambre y la sed, los trabajos y desprecios siempre que se trate de la glo
ria de Dios y de la salvación de las almas". 

Nada de extraño tiene entonces, que Don Sosco, formidable trabajador de 
la viña del Señor, que, del trabajo cumplido por amor y con amor, ha sabi
do hacer una ascesis, una mística , una pedagogía, un medio eficaz de 
apostolado, haya creado una Congregación que tiene por lema el trabnjo . 

''Remangados y modelos de frugalidad" 

" De la misma manera que Don Bosco, hijo del pueblo, por afinidad natural 
fue a los muchachos para dignificarlos, así la Congregación Salesiana, por 
su misma naturaleza y por las mismas instancias, tendía a inserirse en el 
ceto popular y en toda la sociedad, para contribuir al progreso y a la justicia 
social ". 

Dentro de este cuadro podemos comprender el intento de Don Sosco de 
fundar una Congregación de religiosos "remangados" y que fueran "mode
los de frugalidad" . Su vocación popular exigía de ellos, como testimon io 
un estilo de vida, que los asemejase a él, viviendo frugalmente y ganándose 
el pan con el sudor de la frente Si el lema de la Congregación, trabajo V 
templanza, era para cada socio una llamada al com1:>romiso ascético indi
vidual , ante la opinión pública asumía el significado de testimonio y de
mostración apostólica . 

El trabajo, una pedagogía y una espiritualidad 

La vida alegremente austera y enteramente laboriosa, según el pensamiento 
de Don Sosco debe ca racterizar a su Congregación no sólo " ad extra", es 
decir, no tiene sólo valor de testimonio exterior. 

No queremos con esto minimizar el valor de testimonio del trab·ajo . El Con
cilio Vaticano II ha cons iderado el testimonio del trabajo en el ámbito de la 
pobreza religiosa, y lo ha propuesto como tal para todos los religiosos, los 
cuales en el cumplimiento de sus ocupaciones deben considerarse como 
" obedeciendo a la común ley del trabajo", y son invitados a procurarse con 
él " lo necesario para su propio sustento y la conservación de sus obras" . 
Quiero subrayar que para Don Bosco es algo más . Don Sosco ha hecho del 
trabajo no sólo un testimonio , sino una pedagogía y una espiritualidad . 

"La vida es deber, trabajo, misión" 

Don Sosco, el santo ele la alegría sin límites, que a sus jóvenes señala el 
camino de la , santidad "en estar muy alegres", no es un santo que busca la 
buena vida . Tiene un concepto muy serio de la misma, madurado en la 
pobreza de la casita de los Becchi, en la escuela de su incomparable ma
dre, en una infancia y adolescencia que se enfrentaron precozmente con la 
dureza de la vida. La vida para Don Sosco no es un pasatiempo, ni una 
diversión , sino un compromiso serio; es un "deber", con todo lo que de 
sagrado entrar'ía el concepto de tal expresión . 
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El entiende por trabajo " el cumplimiento de los deberes del propio estado , 
sean de estudio, de arte o de oficio" . El trabajo es un compromiso, una 
misión que Dios ha confiado al hombre; por eso es un " deber" . Hablando 
a los jóvenes, dice: " El hombre ha nacido para trabajar" ; " el que no tra
baja , no tiene derecho a comer" y "roba a Dios y a sus superiores" . 

Un poco por temperamento y otro poco por profunda convicción, Don Sosco 
detesta a los vagos, a los parásitos; detesta el ocio considerándolo " fuente 
funesta de todos los vicios " ; y considera " ocio" todo lo que es evasión del 
propio deber. Quiere que los jóvenes se habitúen pronto a trabajar, porque 
-suele repetir- " quien no se habitúa al trabajo en su juventud , general 
mente será un holgazán hasta la vejez, con deshonra . . . y daño para su 
alma" . 

"No descansaba y no dejaba descansar" 

Para los Salesianos, las recomendaciones de Don Sosco acerca del trabajo 
ofrecen una perspectiva nueva . No se trata sólo del cumplimiento de un 
"deber" , sino de realizar una misión de salvación recibida de Dios: es "co
laborar" con El en la obra de la Redención , es ponerse en sintonía con El , 
con su incesante acción en el mundo; es sentirse continuamente apoyados 
por su caridad . 

Con razón Don Ceria escribía : " Inflamado de celo, Don Sosco no reposaba 
nunca ni dejaba reposar". " Nosotros - decía Don Sosco- no nos paramos 
nunca; siempre una cosa empuja a otra . . . Desde el momento en que nos 
parásemos, la Congregación comenzaría a decaer" . 

" Esta preocupación - afirma Don Ceria- la tenía hasta en el lecho de 
muerte . Decía el 24 de Diciembre de 1887 a Mons. Cagliero: " Te recomien
do digas a todos los Salesianos que trabajen con celo . Trabajo! Trabajo!" 
Y seis días más tarde, a Don Rúa : " Dirás a los Salesianos que les reco
miendo el trabajo, el trabajo! ". 
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~LAS MISIONES SALESIANAS CUMPLEN 100 AROS 

El 29 de enero de 1875, Don Sosco hace 
prep.arar el estudio de los alumnos en 
Valdocco con adornos de fiesta ; un pal
co., guirnaldas, banderas. Hay aire de 
festividad . Nadie sabe por qué. Entran 
luego los alumnos y detrás de ellos los 
salesianos, directores de las casas y 
otros superiores de la Congregación . 

Algo extraordinario está por suceder. Por 
último v iene Don Sosco acompañando a 
un señor de barba larga a quien demues
tra respeto . Su vestido es de parada: es
pada, seis grandes medallas y una gran 
distinción en su proceder. 

¿Quién será? Se preguntan todos. Nad ie 
chista. 

Las autoridades van ocupando sus asien 
tos y el personaje ocupa el centro. Los 
muchachos contemplan en silencio, alar
gan el cuello y afinando los oídos tratan 
de captar cualquier palabra que les des
cifre el misterio . 

A una señal, el señor de la barba larga, 
se pone de pie (es el comendador Juan 
Gazzolo) y comienza a hablar: "Soy Cón
sul General de la República Argentina y 
traigo dos cartas de mucha importancia; 
una es del Arzobispo de Buenos Aires y 
la otra de las autoridades civiles de l.;1 
misma ciudad . Ambas invitan a Don Sos
co a enviar a sus hijos como misioneros 
a las tierras patagónicas". 

Don Sosco y el Comendador Juan Gazzolo con los miembros de la primern 
expedición misionera salesiana a la Patagonia. 
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Term inado su mensaje se sienta , y se le
vanta Don Bosco. Agradece. Asegu r a al 
señor Cónsul que está de acuerdo y q ue 
cuando tenga el permiso del Papa proce
derá de inmediato a mandar misioneros 
a la República Argentina. 

El efecto fue de bomba, la sor presa in 
contenib le, los aplausos rompen los tím
panos, la idea de las misiones enciende 
las fantasías y enardece los corazones . 
P a rti r a t ierras lejanas; salvar almas; 
adentrarse en lo desconocido; ver salvn 
jes, atravesar ríos caudalosos, cruzar 
pampas a caba llo ... quizá el martir io ... 
es un enjambre de lucubraciones que 
pululan en las mentes juveniles y en las 
que no son tan jóvenes. 

UNA NUEVA HISTORIA 

"Para la Familia salesiana, d i r á .'Don Ce
ria, comienza una nueva historia". Pero 
esta vuelta del camino no vino al acaso 
ni de improviso. Don Bosco la había pre
parado con previsión , sin descuidar de
talles. 

Antes de convertirse en proyecto inmi
nente para los suyos, el ideal misionero 
lo había contagiado pues cuando joven 
sacerdote proyectó partir con los Obla
tos de María . 

Don Rúa recuerda que en alguna opor
tunidad jugaba con un pañuelo y decía: 
"Si tuviese 12 jóvenes de los que pudie
se disponer como dispongo de este pa-
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Un misionero envi.:ido 
por Don Bosco, cum
pliendo su labor a¡::;o.:, 
t011ca e!'! las pamp::s 
del sur argentino. 

ri u e lo, llevaría el nombre de Cristo no so
lo a Europa s ino hasta los últimos con
fines de la tierra". 

EL SUEÑO DE LOS SALVAJES 
GIGANTES 

Tuvo un sueño por el año 18 72 . . . : "Vi 
en llanuras inmensas, turbas d e hom
b res semidesnudos, de gran estatura, de 
aspecto feroz, de co lor bronceado . .. 
Algunos corrían tras anima les sa lvajes, 
otros traían en las puntas de sus lanzas 
trozos de carne sanguinolenta. El cam 
po estaba cubierto de cadáveres y en un 
momento dado aparecieron misioneros 
de distintas órdenes religioséls; se acer
caban para predicarles y los sa lvajes los 
devoraron con furor diabólico. Me dije 
entonces ¿cómo convertir gente t an bru
tal? Entretanto vi en lontananza otro gru 
po de misioneros que se acercaba. Iban 
precedidos de muchos jóvenes. Me acer
qué y los reconocí : eran mis salesianos . 

Quise hacerl os volver pero me di cuenta 
que s u presencia produjo alegria entre 
los salvajes. B ajaban las armas y depo
ní,m su f erocidad ". 

Por va rios días anduvo pensativo y preo
cupado. Quería descubrir a qué región 
pertenecían esas tribus. Buscó Atlas, ur
gó libros y geografía, leyó descripciones 
d e viajeros. ¿Eran africanos? de Hong 
K ong? ¿de Australia? No. La respuest a 
era siempre negativa. Pero Don Sosco, 
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que como ,buen piamontés no se rendía 
coh facilidad ante ias dificuitades, Cbn
tinUo buscar'ldo, hasta qué él éónsUI ar
gentino de tupida barba lo puso en onda: 
eran los patagones. 

Estamos en las vísperas del afio 1874. 
Las cartas comenzaron a surcar el 
océano. 

El Arzobispo de Buenos Aires hacía de 
puente entre Don Bosco y las autorida
des. 

Surgió de este carteo la propuesta de 
abrir una casa en Buenos Aires y otra 
en las fronteras con los salvajes . Lo de
más vendría luego. 

El 22 de diciembre de 1874, los Superio
res de la Congregación, convocados por 
Don Bosco aprobaron el proyecto. Un 
mes después la decisión era de dominio 
público. EJ P . Juan Cagliero aceptabu ser 
jefe de la expedición y quedarse con ellos 
unos tres meses (quedó treinta años e.n 
tierras argentinas hasta que ta Santa Se
de lo ornó con la pú.rpu.ra c.&rd.e.n.aJi.cja). 
Y los primeros diez salesianos se rnult.i
plicaron tanto que hoy hay cinco inspec
torías en tierra argentina . 

Al_gunos aiios más tarde vin ieron a Amé
rica Jas Hijas de Ma.ría Auxiliadora y su 
m_isión fue proficua en tierras del Plata 
y en lo ancho y largo de todo el conti 
nente americano. 

EL ENTUSIASMO AUMENTA 

En 1877, confesaba Don Bosco, "si les 
diese libertad, todos los salesianos parti
rían hacia Buenos Aires" . Esto explica la 

frase de Don Ceria: "las vocaciones al 
estado eclesiástico se multiplicaron; au
mentaron ios pedidos de inscripción en 
la Congregación y un ardor y entusiasmo 
nuevo de apostolado corrió por los ámbi 
tos de las casas salesianas". 

Esta constatación de Don Ceria, historia
dor de la Congregación, es de actualidad; 
ciertas crisis de hoy ¿no podrían ser ex
plicadas por una carencia de capacidad 
de entusiasmarse por los ideales nobles, 
tanto de parte de los jóvenes como d e 
los menos jóvenes? 

Las antiguas constituciones salesianas 
rezaban: "entre los jóvenes merecen es
pecial compasión aquellos que, con sus 
familias y pueblos no han sido aun ilu-

'1 minados con la luz del evangelio" y estos 
jóvenes, con sus familias y pueblos pue
blan innumerables regiones de la tierra, 
en toda la superficie del planeta. Una 
juventud que aumenta día a día, espe-
cialmente en el tercer mundo, vive sin 
conocer a Cristo, desconoce su rostro y 
su doctrina. 

La Patagonia hacía _soiiar a Don Bosco y 
le urgía el envío de sus hijos. Esto hace 
100 años. ¿Y hoy? Llega con la misma 
insistencia el clamor de miles de jóvenes 
que quisieran la acción de los salesianos, 
entregados a tiempo completo a ellos sin 
buscar compensaciones o evasiones. 

¿Responderá la Familia salesisna con la 
misma garra, el mismo entusiasmo1 la 
misma consagración en los tiempos que 
avanzan? Será tan atrevida como fue 
Don Bosco, para romper moldes de abur
guesamiento y echar a andar con un 
abandono sin límites en la Providencia? 

_El Boletín 

Salesiana 

Año pleno 

a toda Salesiano desea 

una Navidad muy feliz y 

bendiciones del cielo. 

la 

un 

Familia 

Nuevo 

de 
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., 
ANECDOTARIO DE DON BOSCO 

SACERDOTE SIEMPRE 
Y EN TODAS PARTES 

Don Sosco solía decir: "Un sacerdote es 
siempre sacerdote, y debe manifestar se 
en su r¡,anera de hablar. Ser sacerdote 
quiere decir obrar siempre en vista a los 
grandes intereses de Dios, esto es, la sal
vación de las almas. Un sacerdote no 
debe permitir que quien se acerque a él, 
se marche sin haber oído una palabra 
que manifieste el deseo de la salvació n 
de su alma". 

Uno de sus alumnos escribe: "Todo era 
ordinario en Don Sosco, y sin embargo, 
nos llevaba a donde quería . Era Dios mis
mo quien hablaba por él y nos encadena 
ba a su persona". 

DOS FAMILIAS ELEGANTES 

Un día se encuentra Don Sosco en cas.a 
de una familia modelo, en la sala de vis.i
tas; en esto oyó que un niño de cinco 
ai'ios, enfadado porque se le había vol
cado el caballito de madera, pronuncia 
con rabia el nombre de Cristo. Don Sos
co le llama con dulzura, le invita a reci
tar los diez mandamientos y, al llegar 
al segundo, le interrumpe: 

-Sabes lo que quiere decir: " No toma
rás el nombre de Dios en vano? " Quiere 
decir, mi querido amigo, que no debe
mos nunca nombrar a Dios, que tanto 
nos quiere, s:,1 una razón y sin devoción; 
de lo contrario pecamos, esto es, disgus
tamos a D ios. Y esto, especialmente 
cuando proferimos su santo nombre con 
rabia, como acabas de hacer tú ahora 
mismo. 

-El niño baja los ojos mortificado y 
replica: 

-Papá lo dice siempre! 

Al oir estar palabras la mamá palidece , 
el padre se ruboriza, pero dice dirigién
dose al niño y acariándole: 
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-Es verdad, perdóname. . . He hecho 
mal; desde hoy no lo volveré a decir y 
quiero que también sea la última vez que 
tú lo dices. ¿Estamos de acuerdo? 

Invitado a comer por una bienhechora 
que, para honrarle, había invitado a mu 
chas personas, ve Don Sosco a dos de 
las señoras que han acudido, deseosas 
de hablarle, aguardándole a la entrada. 
Van b.:istc nte escotadas, con los brazos 
al aire . Don Sosco baja los ojos: 

-Perdonen, me he equivocado de puer
ta: creía entrar en una casa y se ve que 
he entrado en otra . E in icia la salida . 

-No, Don Sosco -replican-, no se 
ha equivocado; es aquí donde le esperan. 

-No puede ser -repite Don Sosco-, 
a donde yo he sido invitado, puede en
trar tranquilamente un sacerdote ... 

Se ruborizan y, avergozadas, corren a 
echarse un chal . AJ i_nstante vuelven y 
suplican a Don Sosco, que ya t:>aja por 
la escaler a, les perdone y vuelva atrás. 

UN GENERAL Y UN ABOGADO 

Don Bosco es huésped de los condes de 
Camburzano . Entre los invitados se ha
lla un general retirado. Las cuest iones de 
la fe no han turbada nunca al viejo gene
ral, un tanto descuidado en las prácticas 
religiosas. Don Sosco se va p retirar des
pués do haber charlado largo rato con e l 
conde , la condesa y el general. De im
proviso e.l general, que durante toda la 
comida no le ha quitado los ojos de enci 
ma , impresionado por su manera de 
obrar, se le a.cen~a: 

-Dígame una palabra, corno recuerdo 
de su encuentro. 

-Oh, señor general -responde Don 
Gaseo--, ruegue por mí, rueguE; pa ra 
que el pobre Don Sosco salve su 'a1.r:1a! 

-¿Que yo ruegue por usted? -replica 
el general, sacudido por la , inesperada 
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recomendación-. Mejor será c¡ue me d é 
usted un buen consejo. 

Don Sosco duda un momento; después, 
marcando las palabras, le dice: 

-Señor general, recuerde que todavía 
ha de ganar una gran batalla; y, si la 
gana, será felicísimo. 

-¿Qué batalla? 

-Mi general, la de la salvación de su 
alma. 

Se miran los unos a los otros, y el gene
ral, golpeando con el puño la palma de 
la otra mano, declara: 

-Nadie más que Don Sosco era capaz 
de hablarme con tanta franqueza. 

En el año 1884 va a visitar a Don Sosco 
un extranjero que le entretiene largo ra 
to contándole las obras buenas que él 
realiza en su patria . Es un abogado bri
llante, apasionado defensor de la liber
tad de enseñanza, condecorado por el 
Papa con la insignia de comendador. 

Don Sosco le escucha atentamente; de 
pronto le interrumpe: 

-Señor, ¿y usted practica la religión 
que tan honorablemente defiende? 

El nbogado, un poco ruborizado, pregun
ta: 
-¿Por qué me dice eso? 
-Porque usted me trata con tanta fa . 
miliaridad y cortesía, que creería faltar 

El pintor Borell ido, de Barcelona, fijó en este cuadro un sueño que ·~uvo 
Don Bosco en 1886. Un grupo de niños lo rodean en la cima de un cerro, 
gritándole: "Te hemos esperado tanto. . . pero ya estás con noso'i:ro::." . 
Después una pastorcita le mostró mares, montes y regiones inte,m:nables 
de todos los continentes donde Don Sosco v io a sus misioneros. 
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c1 mi deber · si no correspondiese con pa
labras de amistad y confianza. 

Intenta el abogado cambiar de conver
ssción, pero Don Sosco insiste en su 
pregunta, mientras sujeta una mano del 
abogado entre las suyas. ET abogado 
quiere soltarse: 

-¿Por qué me tiene así sujeto? 

-¿Y por qué quiere que le suelte? Res-
ponds a mi pregunta: ¿practica usted la 
religión que púbricamente defiende con 
tanto brío? 

-¡Ah, Don Sosco! Usted ha leído en mi 
corazón ¿no es cierto? -y se lleva las 
manos de Don Bosco a sus lc1bios, las 
besa y las riega con sus lágrimas-, si 
Don Sosco, lo confieso: nunca he cum
plido; es más, no creo en la confesión! 

-Pues bien, prométame que, a partir 
de hoy 19 practicará, y la primera vez 
que nos volvamos a ver, usted me ciara 
la mano y me d"irá: "He mantenido mi 
palabra". 

-Sí, se lo prometo; apenas llegue a mi 
t ierra, me confes.aré y se lo comunicaré. 

· Pc1labra de honor. Ah, Don Sosco, si to
dos los curas fueran como usted! . 

TAMSIEN LOS MINISTROS 
TIENEN ALMA 

El ministro Urbano Ratazzi, que tiene 
confbnza con Don Sosco, le pregunta 
en una audiencia s·i ha incurrido en exco
munión con todo lo que ha hecho como 
ministro de Estado. Don Sosco le pide 
tres días de tiempo: "En cosas tan gra
ves, quiero pensar y meditar". 

-Excelencia -le dice-, he exE1minado 
la cuestión, he buscado y estudiado todo 
para poderle decir que no había incurri
do en censuras, pero no lo he consegui
do. 

Su franqueza agrada al ministro, el cual 
responde: 

-Estaba seguro de que Don Sosco no 
me engañaría, y por esto se lo pregunté. 
Estoy satisfecho de su franqueza: venga 
a mí siempre que necesite ayuda para 
sus muchachos. 

Con motivo de la iJ1auguración del ferro
carril Turín-Cirié-Lanzo, e! gobernador de 
Turín pide que el vino de honor para los 
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invitados se sirva en el colegio salesiano 
de Lanzo. Don Sosco acepta, tanto más 
cuanto que debía presidir la ceremonia 
el príncipe Amadeo de Sabaya¡ se cree 
en la obr-igac1ón de acudir también ét a 
Lanzo. 

La inauguración se celebra el 6 de agos-
. to de 1876; asisten los ministros Depre
tis . Nicotera y Zanardelrl, en representa
ción del rey, y un séquito de cuatrocfen
tos Invitados. 

Don Sosco espera al cortejo en el umbral 
del colegio, saluda a los ministros y, 
d espués del vino de honor, se sienta con 
ellos en un rincón del jardfn, en derre
dor de una mesa de piedra. 

··--- ... 
Depretis inicia la conversación con una 
ocurrencia: 

-Don Sosco, usted que lee en l.as con 
ciencias: díganos, quién es más grande 
pecador: Nicotera o Zanardeíri? 

-Díganos: ¿cree usted que nos salvare
mos? - le preguntan aquellos señores 
con una mezcla de curiosidad y de chan
za. 

-Así quiero esperarlo -responde Don 
Sosco-, ya que la misericordia del Se
ñor es tan grande .. . 

-Pero nosotros no deseamos conver
tirnos tan de prisa. 

-i Lo cual quiere decir que desearían 
convertirse! -concluye Don Sosco. 

Algunos otros senadores y diputados for
man co_rro en derredor de Don Sosco, el 
cual tiene una buena palabra para to
dos; luego los ministros abandonan el 
jardín, seguidos de todos los demás. Don 
Sosco acompaña a Nicotera y a Zé)nar
delli. Depretis va detrás. Bajan hasta los 
pórticos, se acercan a unas si-Iras, obli
gan a Don Sosco a sentarse en el medio 
y reanudan la conversación. 

Al despedirse, declara abiertamente Ni
cotera: 

-He experimentado una grandísima 
alegría; sí señores, una satisfacción co
mo, tal vez, no se experi'menta más que 
una vez en la vida. 

Cuando se hubieron ido los ministros, di
ce Don Bosco a varios sacerdotes y cié-
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Imagino que hace mucho tiempo que es
tos ministros y diputados no oyeron tan
tos sermones como los que hoy han oído 
en Lanzo. 

Por un lado, son dignos de compas1on , 
puesto que no oyen nunca una palabra 
salida del corazón o una verdad mani
festada de forma que no les molesta . Yo 
les he recibido cordialmente y les he di -

MATRIMONIO - FAMILIA 

¿Qué es educar? 

Educar un hijo es prepararlo para la vi 
da, para el gobierno de si mismo, es de
cir ayudarlo a desarronar su personali 
dad y a escoger un estado y una profe
sión conforme a sus aptitudes y para 
servicio de la sociedad. 

El medio familiar y social es el verdadero 
responsable de la formación del hombre. 
La acción y la influencia de los padres y 
de los educadores son decisivas en este 
menester. 

Los educadores: 

Operan como educadores en esta tarea 
formativa: 

1) Los padres son, en pleno derecho, los 
primeros y más influyentes en el pro
ceso de la educación. Son padre y ma
dre no solo del cuerpo, sino también 
del corazón y del alma. Esta es la 
principal preocupación y el deber fun
damental de los padres. 

2) Otros numerosos colaboradores: la es
cuela, la Iglesia, los movimientos ju
veniles, etc. Nada debe ser despre
ciado ni descartado de la empresa di
fícil de la educación. Todo lo que en 

cho, con el corazón en la mano, lo que 
la ocasión me brindaba; y ciertas verda
des que no habría podido decir sin ofen
derles, las he dicho• de la manera más 
candorosa. 

Don Bosco posee un atractivo, un encan
to especial. No se le escapa nadie ni na
da, porque con él se vive cara a cara. La 
caridad salta de sus ojos y se desborda . 
Para no ser inflamados por ella, precisa 
no tener dentro de sí ni una chispa de 
amor. 

la vida es positivo debe ser aprove
chado para lograr formar un hombre. 

3) El mismo niño, se olvida con frecuen
cia, que é l debe autoeducarse, que él 
es su educador. En efecto, nada se 
puede hacer sin su colaboración. Pa 
d r es y maestros son como jardineros; 
remueven la tierra, riegan y podan . . . 
Pero la planta humana se desarrolla 
por si misma, gracias a sus fuerzas y 
recursos interiores y usando su buena 
voluntad. Educar consiste, sencilla
mente, en dirigir este crecimiento. 
Educar un niño es ayudarlo a educar
se por si mismo. 

¿Métodos? 

La educación es un problema discutido. 
Cada época tiene sus corrientes . Los 
métodos cambian también de una fami
lia a otra . Hay que desconfiar de las fór
mulas, de los modos pasajeros y de cier
tos sistemas superficiales. 

El siglo 20 ha hecho grandes progresos 
en el conocimiento de la psicología del 
niño y del adolescente. La lectura de 
una buena obra de pedagogía moderna 
es siempre útil. No deberíamos descui 
dar las diferentes etapas o edades del 
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hijo , las horas de sueño que necesita, los 
momentos de intimidad en el hogar, el 
trabajo escolar, las diversiones, los com
pañeros, los amigos, etc. Todo debe ser 
tenido en cuenta por los educadores. Y 
además es importante saber que cada ni 
ño o joven es diferente. Se pueden tra
zar líneas generales pero no podemos 
aplicar un método a todos ni usar las 
mismas normas para todas las edades. 

Por otra parte el modo c omo has sido 
educado " tú" , no es necesariamente e l 
bueno. Puede serlo, como puede no ser
lo. No es el caso de imitarlo con esclav i 
tud . 

Los tiempos, las generaciones cambian 
y los métodos deben ir variando en lo ac
cidental. Aferrarse a una trad ición que 
ya no tiene razón de ser, no es sensato. 
La educación, por otra parte, es lenta y 
exige tiempo. Dar tiempo al tiempo. El 
tiempo es un gran maestro. La dedica 
ción amorosa a los h ijos o alumnos, v i
vir con ellos, escucharlos, participar en 
sus juegos, tomarlos en serio , es funda 
mental en la obra educativa . Padres de
masiados comprometidos socia lmente o 
en los negocios, hacen peligrar la educa
ción. El niño t iene necesidad de sus pa 
dres, los necesita presentes en su vida . 
La casa no puede ser un hotel en la que 
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Las des madr es q ue 
recibieron los pi-c zer:
tes de la Unión de 
Exulumnos Salesianos, 
con motivo del Día do 
la Madre. 

se está de a rat itos, para pasarse la ma 
yor parte del tiempo fuera . 

El padre, la madre les son necesarios al 
niño . Decadencia de la presencia pater
na o materna en el hogar, es causa de 
una deplorable decadencia en la educa
ción familiar. Llega , a veces, a ser irre
mediable . 

Formar un hombre no es asunto fácil . 
Sin embargo no hay que desanimarse . 
Amor y un m ínimo de competencia son 
factores indispensables en la obra edu 
cat iva . Amor no egoísta , no sentimen
ta l, no exclusivo. Amor de entrega g.ene 
rosa, reflejo del que Dios tiene a sus 
criaturas. 

Un m ínimo de competenc ia, es decir , de 
conocimientos, es igualmente necesario. 
Hay que saber algo de pedagogia que es 
el arte de guiar al niño y un poco de psi 
cología ; conocer el alma del ni fí o. 

De aquí la necesidad de tener una mo
desta biblioteca y leer con frecuencia , en 
los momentos de tranqu il idad , alguna 
obra que vaya i lustrando al padre y a la 
madre en el arte de educar. 

Lo dicho, envuelto en una atmósfera de 
vida religiosa serena y de u.na ejemplar 
conducta , irán madurando la personali -
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dad del hijo y paulatinamente, como sin 
darse cuenta, se encontrará poseyendo 
las riquezas de una "personaiidad" que 
le brindará grandes satisfacciones y le 
dará fuerzas para no dejarse abatir ante 
las inevitables pruebas de la existencia. 

Terminamos estas cuartillas con un pen 
camiento del Dr. Goust: "No basta dar 
la vida . Es necesario permitirle un lento 

EDUQUEMOS PARA EL CINE 

Con el nuevo enfoque dado por la ley ge
neral de educación sobre el empleo de 
los medios de comunicación social en lé' 
enseñanza , parece ser un hecho el que 
se pueda llevar a la práctica ei deseo de 
poder educar "por" y " para" ei cine. S í 
logramos qué la enseñanza audiovisual 
llegue a ser un auxiliar de la educación y 
un servidor del hombre en su esfuerzo 
de liberación y desarrollo, se habrá lle
gado a lo que Pío XII decía: " El cine es 
la meíor escuela de formación personal" 
pero cabría agregar que no solamente 
podemos y debemús educar " por" los 
medios de comunicacíon sino " ·para" 
ellos, que es algo d:iferente y. que consi
deramos de capital i:mportanci·a. De ahí 
la heces.idad de una e(jucación "parn" 
el c ine , teniendo c·om'O marco referen
cial la po·s'ibilidad qué nm: brinda la nue
va ley y la experi'enci'a de qui·enes vienen 
trabajando en este campo desde hace 
algunos años. 

También la Iglesia se ha pronunciado en 
favor de una posible educación cinema
tográfica. Ya desde 1945 Pío XII llama
do e·1 " Pontífice de las cosas modernas" 
tuvo un i'mportante encuentro con los re- · 
presentante·s de la industria cinemato
gráfica, en el que pronunció un célebre 
discurso sobre. el " Fifrl'.l Ideal" y esta
bleció una co.rnjsi9n p_ontifici.a para e] ci
ne, Iª radio y la T . V . y que más tarde 
impulsara notablemente Juan XXIII. 

acceso a la madurez. No es obra de un 
año. Es trabajo de paciencia, de cons
tnncia y de reflexión. Es una lobor de 
conc iencia y de amor. 

El despertar de un niño inconciente y su 
evolución futura depende ante todo del 
g rado de concienci'a de todos los qué lo 
rodean y de la calidad del amor de sus 
padres". 

Los debates del Congreso Internaciona l 
del cine (Viena, 1960) confirman un gran 
número de argumentos referentes a la 
educación cinematográfica . El Tema de 
las jornadas de estudió ''Cine, juventud 
y censura" en una de sus recomendacio
nes dice: "No menos importante es la 
educación cinematográfica de la juven
tud, para ayudarla a comprender el len
guaje del cine y aprovechar los valores 
positivos tanto educativos como estéti 
cos y recreativos de un film, a reaccio
nar sanamente contra sus elementos no
civos. Para ello es necesario introducir 
en los programas de enseñanza pr ima
ria como secundaria, un número deter
minado de horas en que se enseñe a los 
niños y jóvenes los rudimentos de. la his
toria 'I las té·cnicas del cine, hacerles 
sentir al misma tiempo la parte de res
ponsabiildad que incumbe a cada espec
tador para consigo mismo, para con los 
demás, así como para con el propio sé
timo arte y su desarrollo futuro" . 

Los programas de estudio P.arecen estar 
ya tan sobrecargados que toda propues
ta para añadir la educación cinemato
crófica como asignatura corre el riesgo 
de SEYr acogida pocb favorablemente; sin 
embargo, no es necesario que haya pro
fe:::orns e.xclusivos de cinematografía. 

Los a_spe9.to!? funqqm~nta]e$ d~ esta 
educc,lción, tje}n~n . en qfe}<;:to, tantos ele 
mentos comunes con las disciplinas es-

19 

A
rc

hi
vo

 H
ist

ór
ic

o 
Sa

le
sia

no
 d

el
 P

er
ú



colares existentes que pueden agregar
se a ellas con bastante facilidad, lo que 
redundaría tanto en beneficio de la pro
pia asignatura como de la educación ci
nematográfica. 

El cine ha llegado a la madurez de 
manifestación artística sustantiva, a pe
sar de su corta historia; prueba de ello 
es la importancia, cada día más elevada 
que está adquiriendo en los programas 
escolares de no pocas naciones, tanto en 
la enseñanza primaria como secundaria , 
en el ámbito de la investigación superior 
y de la Universidad. El signo masivo que, 
por otra parte, caracteriza al cine de 
nuestra sociedad pide una urgente aten
c ión para encauzar a la que ya frecuen 
temente denominamos "cultura de la 
imagen" o "civilización de la imagen" . 

La educación cinematográfica hace que 
el joven aprenda a desarrollar su sentido 
crítico por la afinación del gusto y la ele-

vac1ón de la cultura y a deducir a través 
del lenguaje cinematográfico mejor com
prendido, la verdadera proyección del 
film tanto desde el punto de vista estéti
co como intelectual y moral . A medida 
que nuestros adolescentes sepan meíor 
" ver cine" exigirán mejores películas, 
verdaderos exponentes de arte y no sólo 
de comercio .. 

Trabajemos para que el universo que 
abre el cine sea accesible a todos . Esta 
es nuestra labor como educadores, for
mar en nuestros alumnos el gusto por el 
" buen cine" ya que es maravillosa la in
fluencia tan sana y tan profunda que de
ja esta actividad bien orientada, donde 
el joven se habitúa a ejercer su espíritu 
crítico y a juzgar sobre mil casos de la 
vida diaria . Visto así, el cine se convier
te en agente activo del proceso de trans
formación cuando se pone al servicio de 
una auténtica educación integral. 

Sor Herminia lgartua 

LA TENTACION MAS GRAVE DE NUESTRO TIEMPO 
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Es la de reducir nuestra complacencia a la esfera "horizontal" 
(horizontalismo) como ahora se dice, descuidando, olvidando y 
finalmente negando la esfera "vertical" (verticalismo); con otras 
palabras, fijar nuestro interés en el campo visible, experimental , 
temporal, humano, abdicando de nuestra vocación para el reino 
de Dios, invisible, inefable, eterno y sobrehumano. 

En esta opción, exclusivamente positiva ante las cosas de este 
rnundo , y radicalmente negativa para las cosas religiosas y es
pecíficamente cristianas, tiene su origen más seductor y mils 
peligroso el ateísmo moderno. 

Paulo V! (17 - 7 - 74) 

0 1? 
o 
Sd 
c 

p~ 
dq 
e 

E 
p\i 
de 
p 
e~ 
a 
te 
tiq 

y 

Je 
~e 

la 
m A

rc
hi

vo
 H

ist
ór

ic
o 

Sa
le

sia
no

 d
el

 P
er

ú



r a través 
ejor com
cción del 
;ta estét1-
~ medida 
;a n mejor 
películas, 
y no sólo 

•erso que 
los . Esta 
Jres, far
.to por el 
Jsa la in-
3 que de-. 
a, donde 
1 espíritu 
;os dé la 

convier
de trans
rvi cio de 
11. 

lgartua 

al" 

".) y 

::al. 
o 

.- e 

es
-ts 

74) 

"USTEDES OREN DE ESTA MANERA: PADRE NUESTRO ... 

"Cuando oren, no hablen mucho como lo ha
cen los paganos: ellos creen que diciendo mu
chas palabras, serán escuchados. 

No hagan como ellos, porque el Padre que 
está en el Cielo sabe bien qué es lo que les 
hace falta, antes de que se lo !)idan. Ustedc3 
oren de esta manera: Padre nuestro . . . " 

ORIGINALIDAD DE LA 
ORACION DE JESUS 

Son evidentes la intención y el énfasis 
con que dice Jesús al enseñar a los 
apóstoies el padrenuestro: "Ustedes 
oren de esta manera" (Mt. 6, 9), " Cuan
do oren, d·igan'; (Le. i 1, 2). Jesús quiere 
distinguir su forma de orar de fa de !os 
paganos e ihél'üso éle la de ofr'os adora
dores que tenía éi Padré en él momento 
en que cu·mplía su misión. 

El pad renuestro es, pues, la oración pro
pia de Jesús. Si bien se dan semejanzas 
de forma entré fas sreté peticiones y las 
preces corr'ien'fes ent"re lbs fudfos, no por 
eso deja dé sel' la de Jesú's u-na creación 
altamente orig-fr1aJ como expresrón oran, 
te de cuantd nos enseñó E.I en el evange
iÍo. 

Y es que, por lo demás, en los labíos de 
Jesús, todas las palabras adquirieron un 
sentido nuevo,, qae E.!' sé trajo del Padre 
y que cornunicd a lbs hombres "en plen i
tud de grácia y d'é veYc'fad'., (Jn. 1, 14). 
Del padrenu'estr6 puede decirse que ''si 
la le.t{é} egª1:2_~ }'.,s} e[! e_l k\pt~uq "(e.;st!'l.· 
m8nt9, la m4s1ca, en cambio, es total
mente del Nuevo". 

(Mt. 6, 7-13) 

INTENCIONES CONCRETAS DE JESUS 
AL DICTARNOS SU ORACION 

Del texto y del contexto del padrenuestro 
se deduce que Jesús, al dictarnos su 
oración, q uiso enseñarnos particular
mente tres cosas: 

- -La si mplicidad y espontane idad d e l 
ora r frente al palabrerío sofocante de 
los paganos. 

-Un cuadro de los grandes objetivos y 
aspiraciones a que debe tender el cris
tiano en su vivir y quehacer diario. 

- Un emplazamiento y vivencia espiri
tual de confiada filiación ante el Pa
dre cuando nos dirigimos a El para 
suplicarle. 

ESTRUCTURA DE .LA ORACION 
DE JESUS 

La oración de Jesús incluye una invoca
ción in idal y siete peticiones de las cua
les las tres primeras se refieren a Dios 
y las restantes a los hombres. 

Las " tres primeras" expresan ansia por 
l.p g!oJi~ 'í eJ reinq el~ Oios . "~e hallan 
íntimamente vinculadas en su sentido: 
Se p ide primeramente la gloria de Dios . 
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Dicha gloria crecerá si el mismo Dios 
rnina sobre los hombr·es. Y Dios reinará 
sobre los hombres cuando se cumpla en 
todos y por todos su voluntad" (Van 
Steenkistej. 

De ias ''cuatro peticiones" que se refie
ren a los hombres, una guarda reiación 
con él orden mate-r"iai, y ias otras con ei 
espirituai . Estas ultimas tres revisten 
forma negativa en oposición a ia redac
ción positiva de las tres primeras, alu
diendo sucesivamente a los varios ene
migos que tienen ei Reino de Dios y la 
realización de su plan entre los hombres. 

UNO FORMULA INSPIRADORA 

El padrenuestro no es una fórmula fija e 
inalterable. El hecho mismo dé que la 
oraéión del Señor nos haya llegado én · 
dos v.ers"iones distintas -bastante dis
tintas para lo breve que es- nos esfo 
diciendo algo al respectó. 

Quien no sé decidiera a construir, sobre 
el módulo del padrenuestro, otra ora
ción diferente, espontanea y propia , de-

1 
mostraría que no ha captado el sentido 
y el motivo de la oración que nos enseñó 
Jesus, es dedr, ia iección dé espontanei 
dad, simplicidad, é infini"ta apertura a 
Dios que Crísto nos qüi'so dat<. 

El padrenuestro es, pues, un modelo pa
ra rnspirar nuestra oración personal': Je
sús no quiso ense·ñ·arnos palabras sino 
cu.gerirn.os J.as vi:venci:a.s, aspiraciones y 
m.od_aHda.d.es nu.c.le.are.s de l.<;1 ora<;ión . 
Po,r e.so, debe ~stimul.arnos <;t c;.rear, en 
tónica esplritugl con Cri.sto, con su co-

Cooperador Salesiano: 

rnzón y su alma, nuestra propia oración 
personal, original, irrepetible. 

APRENDER DE NUEVO EL 
PADRENUESTRO 

¿Cómo rezamos ia oración que nos ense
ñó éÍ Señor? ¿La comprendemos de ver
dad? ¿La sentimos en ei corazón? 

Una de esas personas senci"llas de las 
que habla con admiración el Evangelio, 
se presentó una vez a un sacerdote y le 
confió que no podía hacer oración por 
mucho que se lo propusiera. 

A ia pregunta dei sacerdote, se explicó: 
Cuando comienzo a decir el padrenues
tro y pronuncio las primeras palabras: 
"Padrenuestro que estás en los cielos", 
se me ñaolan íos ojos y se me cierra la 
garganta hasta el punto que ya no pue
do seguir adelante con esa oración. 

Naturalmente ei sacerdote que escuchó 
la d esusada confesión de ese feligrés, se 
cuidó mucho de decirie que cambiara su 
modo de rezar. 

La mayoría de los cristianos no sentimos 
demasida emoción cuando recitamos la 
oración dei Señor. Nos ocurre que, a 
fuerza de rezarla todos los días , no lo 
prestamos atención y apenas si la enten 
demos. Deberí"amos, después de haber! ;:: 
rezado tantas veces, aprenderla de nue
vo, y comenzar a rezarla por primera 
vez , con otro corazón y otra a lma. L a 
verdad f=!S que el padrenuestro es um1 
oración que deberíamos pronunciar con 
l_ágrLmé!S en los ojos . 

de "Didasca!ia" 

Acuérdate de la importancia que tiene tu contri
bución a los gastos que demanda la bue1ia prensa. 
El Boletín Salesiano necesita tu ayuda para se,guir 
hctci(3ndo $U lab9r de ap9stplad9 escrito. 
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LOS SALESIANOS EN MANGAS DE CAMISA ... 

El Coadjutor Salesiano es una creaC!o n 
genial de D , Bos.c,o-. 6 .é trata él.l:l. a.o r..eU, 
gioso compror.r:is{ido ~o 1;:i ~aq,s:§ éle! 
Dios, vinculé!dO con lps '1oto? religios9s y 
con iguales derechos de sus hermanos 
sacerdotes. 

Son elementos " esenciales" de ta Con
gregación Salesiana,, vale de.cjr,: que sin 
ellos no existiría la Institución que está 
integrada por sacerdotes y !aicos. 

" En ciertos momentos y en c;leterrnim_i
dos ambientes, pan(I 9 1gLJn9s act_iv[d 9c;les 
y en miles de ocasiones, es más eficien
te una chaquet? g~~ · ~n~ sot~n~ ; ·que 
hc ce m ás el Qr(s<;Jnjz9dor de empresas 
humanistas que el ;:idm,inistrador de Sa
cramentos" (Pedro Braido). 

"Hay cosas que na ,las puede.n hace_r. l_os, ¡~ 
sacerdotes y los tlérigo.s, i lsis 'baréi,s wo
·cotros"., d ijo Don Sosco a po grupo de 
Novicios para coadjutor es en 1883. 

" El coad jutor es un crist iano que respon
de a una vocación divine! orig,ina.[ : 19 de 
vivir una consagración reljgios9 !a.Jca_l é!I 
servicio de la misma sociedad" (Const i
tuciones Renovadas - A_rt . 37) . 

Los primeros coadjutores salesianos l_os 
suscitó y formó el i:nisr:no Don Sosco que 
fue el primer Maestro como fue el ·pri 
mer M aestro de sus clérigos. 

Comenzó la serie Antonio Buzzetti, e l 
primer maestro de obra del Oratori o de 
Va ldocco. Siguieron lu(;lg9 otros de dis
tintos o fi cios, a medida que estos iban 
sie nd o establecidos en torno de la Casita 
Pinardi. 

"El coadjutor salesiano es el amigo de 
cus alumnos, hasta el punto que para 
evitarles peligros físicos y morales, jue
ga con ellos en el pat,io , los acompaña en 
los paseos y excursiones. El coadjutor 
s.:i lesiano arrastra con su (;ljemplo a !os 
jóvenes a la v jc;l?.1 <;:rjs\iana, pues, junto 
a ellos reza , junto 9 ellos se confiesa y 
junto a ellos comulga . 

1-:q <;Jqu_í e.l sec_reto c;le Los éxitos de las 
EscJ:JeJas Sale.s.i.a:nas•. He aqu.í uno d:e los 
fl e.sforllo s ger.ir.atés del gé.nral Don Sosco: 
el Condjutor Salesi·ano". (Del Boletín 
Salesiano, Madrid 1944). 

El primer coadjutor saJesi.ano que pisó 
tierra peruana fue Ju.an Sciolli, que lle 
gó a Lima con ta prlr.ner-a expedición de 
los hi jos de Do.n Bos.cq para funda_r la 
Obra Sales,iana en n1;1~stro país. Venía 
!:!n el grupo jefatLJr9c;lo por el P, Cé!rlos 
Pane e integrado por ~I P. Gu_ido Ter
zuelo y nueve Hijas de María Auxiliado
ra. 

1:::1 Sr , Sc_iol!i antes de veni_r aJ Perú , ya 
hab_í9 ~stado en Qu_ito, de P.roveedor. 

En 1895,. vuelve 9 ltaUa por motivas do 
snluc;l. E::n eJ Necrol.oglo salesiano l'.I.Q fi
gura su nombre. lo cu-al hace suponeY 
q ue haya dejado la Congregación. 

l::sta lnspectoría no fue fecunda en voca
ciones, menos aun en coadjutores. 

Como grato t,orne.naje a sus que.rldas 
memor ias en estos años en que, tie.nen 
luga r Congresos Q nivel mundial sobr~ el 
tema, apuntamos aqu,í para el Boletín 
Salesiano, los si guientes nombres, de los 
ya faJlecidos , lncluj mos en la nóminc;i a 
Los ~oadjutores de Bol.ivia que hasta 
1963, for m aba con el Perú una sola lns
pectoría. 

1-Arrig hini Domingo t en La Paz el 31 
de agosto de 1902, a los 35 años 
de edad. 

2--Pizzatti Mario t en Arequipa el 13 
de jun io de 1907 a los 30 años de 
edad. 

3--Marcobello Arduino t en La Paz el 
12 de enero de 1919, a los 38 años 
de edad . 

4-Micchi José t en Lima el 26 de ju
n jo de 1919 c;i !os 86 l'!.ños de edad . 

5-Bendott_i Juan t en Piura el 29 de 
d.iciembre de 1922, a los 48 años 
de edad. 
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6-Toso Juan t en Piura el 24 de enero 
de 1924, a los 64 años de edad. 

7-Buffa Juan t en Sucre el 10 de 
marzo de 1924 a los 72 a ños de 
edad. 

8-Dagani Esteban t en Arequipa el 27 
de mayo de 1925 a los 21 años de 
edad. 

9-Mendizábal Adolfo t en Turín el 17 
de abril de 1926 a los 20 años de 
edad. 

10-Cimatti Luis t en Piura, el 13 de 
diciembre de 1927, a los 60 años 
de edad. 

11-Cosner Francisco t en Arequipa el 
16 de noviembre de 1930 a los 67 
arios de ed ad. 

12-Bona José t en Arequipa el 14 de 
setiembre de 1931 a los 82 años d e 
ec(ad. 

13-Ferrari Emilio t en La P az el 11 de 
marzo de 1933 a los 55 años de 
edad. 

14-Grzegorczyk Francisco t en La Paz 
el 21 de julio de 1935 a los 63 años 
de edad. 

15-Bocca Juan t en Lima el 24 de ene
ro de 1936 a los 77 años de edad. 
ed.;id. 

16-Spadacini Francisco t en Sucre el 
30 de marzo de 1936 a los 60 años 
edad. 

17-Bonelli José t en La Pnz el 28 de 
setiembre de 1936 c1 los 66 años de 
edad. 

18-Conti Osear t en el Callao el 30 de 
setiembre de 1938 a los 60 años de 
edad. 

19-Ramírez Baltasar t en Lima el 3 de 
diciembre de 1938, a los 45 años 
de edad. 

20-Bertolotti Juan t en La Paz el 26 
de diciembre de 1938 a los 68 años 
de edad. 

21-Bonzanni Pancracio t en Piosasco 
el 23 de febrero de 1942 a los 33 
años de edad. 

22-Pabón Rafael t en Lima el 17 de 
mayo de 1943 a los 37 años de 
edad. 

24 

23-Pineda Alejandro t en Jauja el 13 
de agosto de 1946 a ios 28 años de 
edad. 

24-Sánchez Víctor t en Lima el 27 de 
noviembre de 1949 a los 40 años 
de edad. 

25-Kasmarczyk Felipe t en Lima el 8 
de marzo de 1951 a los 83 años de 
edad. 

26-Conter Germán t en Magdalena el 
23 de diciembre de 1952 a los 88 
ari os de edad. 

27-Ferrero Natalio t en Lima el 17 de 
mayo de 1953 a los 68 añ os de 
edad. 

28-Proaño Arsenio t en Lima el 21 de 
agosto de 1960 a los 82 años de 

29-Rivero José r en Talca (Chile), . .. 
1964 a los 77 años de edad. 

30-Cavalotti Luis t. en La Paz el 7 de 
setiembre de 1964 a los 74 años de 
edad. 

31-Palcovich Rodolfo t en Arequipa el 
20 de octu.bre de 1964 a los 54 
años de edad . 

32-CastiUo Manuel t en Lima el 19 de 
noviembre de 1966 a los 59 años 
de edad. 

33-Pastori Luis t en Italia el 29 de ju
nio de 1972 .. . 

34-Burger Fé lix :t en Lima el 25 de julio 
de 1974 a l_os 93 años d!;l edad. 

Los coadjutores que actua!m.ente viven 
son 21. Del totaJ de 55 coadjutores que 
hemos tenido en el espacio de 83 a_ños 
(1891 -1974), han fa.lJecido 34 de ellps, 
como acabamos de ver. Hu;:,iéramos
querido trazar una semblanza de cada 
uno, pero carecemos de las fuentes re
queridas. Nos contentarernos con pre
sentar unas imágenes un tanto borrosas 
e incompletas de los más conocidos y de 
los cuales tenernos alguna información. 
Hablar de los muertos no es comprome
tedor ... 

MICCHI JOSE 

Nació en Italia en 1833. Se vino á la 
América como tantos otros en busca de 
mejor suerte. Fue el prirn~_r coadjutor 
del Perú aunque no fue peruano, pero 
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su vocac1on germinó en este país junto 
a los primeros enviados por Don Miguel 
Rúa. En 1892 ya figura como salesiano 
en nuestra primera Casa del Rímac. 
Allí lo vemos como maestro del tallercito 
de Zapatería, según testimonio de los 
exalumnos más longevos de aquella pri
mera fundación . Cuando en 1926 la Ca
sa de Breña conmemora el 35° aniv,ersa
rio ele la llegada de los Salesianos al Pe
rú, el recordado P. Miguel Lazaga, pro
nunció el discurso de orden. En él se ex
presa así: 

"Faltaría a un deber de justicia si dejase 
de mencionar aquí al primer salesiano 
que en tierras peruanas dio su nombre a 
la Congregación de Don Sosco. Me re
fiero al hermano José Micchi Italiano de 
nacionalidad, emigrado al Perú. Con el 
propósito de probar fortuna, abrió en la 
capital un establecimiento de Talabarte
ría que acertó a sostener por varios años 
con incesante trabajo. Conoció a los sa
lesianos en los primeros días de funda
ción y deseoso de trabajar al lado de 
ellos, convirtió los enseres y el material 
del oficio en reales contantes y somrnte::, 
y los consagró juntamente con sus ener
gías, al servicio de Dios y de l_a juventud 
trabajadora. Fue el primer maestro de 
Zapatería que tuvieron los nuevos Talle
res". 

DAGANI ESTEBAN 

Había nacido en Italia en 1904, de pa
dres muy cristianos. E.! 26 de riovie,nbre 
de 1924 llegaban al CaUao bajo el man
do del P. Juan Barile: l.os Padres Alfredo 
Savoia y Jerónimo Gordini; cuatro Novi
cios: Juan Guiot (ya sacerdote) y los clé
rigos: Domingo Maffé, Chiaffredo Scale
randi; y el coadjutor Esteban Dagani. Es
te respetable refuerzo para el personal 
de nuestra lnspectoría, fue fruto de las 
gestiones realizadas por el P. Inspector 
de entonces, R.P. José Calasanz. 

Estos Novicios y otros que se les agre
garon comenzaron su Noviciado en Are
quipa en 1924, bajo la dirección del ve
nerado Padre Mauricio Arato. El 26 de 
mayo de 1925 se celebraba el onomásti
co del Rector Mayor, D. Felipe Rinaldi. 
Con tal motivo hubo ·mantel largo; luego 
del ágape, los novicios tuvieron su paseo 

p::ira gozar del espléndido sol en las vir
gilianas campiñas arequipeñas. El grupo 
formado por Maffé, Gabris y Dagani en 
compañía del asistente Sr. Víctor Bini, 
se dirigieron hacia Tingo. . . caminaban 
por las paralelas del tren que lleva a Pu
no. 

Cuando de repente fueron violentamente 
arrollados por dos enormes ruedas uni 
das por el centro por un eje y con un 
peso de 900 kilos ... 

El impacto fue horroroso. Los cuerpos 
de Rafaydus y Gabris tendidos en char
cos de su propia sangre y las sotanas 
hechas girones y los cuerpos materia l
mente destrozados por las fatídicas rue
das. Dagani se encontraba agónico y co
mo consecuencia de sus graves heridas, 
falleció al día siguiente. Bini murió más 
tarde. El único ileso fue Maffé . . . pero 
peligrosamente afectado en su faculta
des mentales. . . tal fue la tragedia de 
Tingo donde, jóvenes y prometedoras vi 
das fueron tronchadas cual hermosas 
flores que prometían abundosos frutos ... 

BONA JOSE 

Después de trabajar en varias de nues
tras Casas con celo apostólico, la obe
d iencia lo destinó a Arequipa en 1924. 
Hacía ya tiempo que se encontraba deli
cado de salud. EJ 14 de setiembre de 
1931 sus males se presentaron en forma 
alarmante; a pesar d~ eso, se levantó 
para cumplir con sus prácticas de pie
dad. Pero hubo de volver a su cama. Lo 
visitó e! P. Dall'Aglio al que le pidió que 
escribiera a su familia. El P. Estanislao 
se lo prometió. Al caer la tarde el P. Di
rector, D. Mauricio Arato lo fue a ver .. . 
pero ya lo encontró muerto . . . estaba 
de rodillas ante la imagen de María Au • 
xiliadora que colgaba a la cabecera de 
su lecho. Rindió su vida en gesto de ora
ción y a ~, s pies de la Virgen. Envidiable 
muerte de este hermano nuestro que fue 
siempre devotísimo de la Auxliadora. 

CONTI OSCAR 

Estarna$ en 1938. El 22 de agosto el Sr. 
Conti sufrió un ataque cerebral y perdió 
el habla. Se le administran los últimos 
Sacramentos y es conducido al Hospital 
de Guadalupe de esta ciudad. 
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El 24 -día dedicado a María Auxiliado
ra- el Sr . Conti amanerce C'aritánél-o . . , 
luego de una mejoría que i)tometra frár'l
ca recuperación, el Sr. Osear Conti, tar'I 
querido en este primer puerto de la Re
pública, fallece asistido por el P. Direc
tor., D. Víctor Alvarez. Era el 30 del mis
mo mes. 

Después de la misa de cuerpo presente 
sus restos fueron conducidos al Cemen
terio General con acompañamiento de 
numerosas personas, de alumnos y ex
alumnos, mientras la Banda del Colegio 
tocaba piezas fúnebres de su repertorio. 
Elogiaron las virtudes del extinto los se
ñores Augusto Cruzate y el exalumno 
Mariátegui. 

RAMIREZ BALTASAR 

El P. Inspector D. José R~yneri., e_sc_ri_b_ía 
al P. Pablo Albera, de.s.de Piu_r:;i c:9n fe
~ha 3 . de julio de -1912 y I!;! d!;!cía: ''En 
~st<;1 Casa donde me enc:uentro, hay un 
Joven de 17 años de edad de mucho in
genio y gran virtud que también quisiera 
ser salesiano, contentándose con ser 
coadjutor, pudiendo ser maestro prima
rio. 

Pero hay un inconveniente . .. y es que 
es hijo natural. Se llama Ramírez. . . le 
ruecio por tanto, me quiera manifestar 
sobre este caso su pens9miento para sa
berme regular" . . . 

Este dato es muy significativo para la 
biogra-fía de D. Baltasar Ramírez. Aquí 
está el origen de su vocaión salesiana 
porc;ue a pesar del defecto en sus nata 
les, podemos suponer que el P. Albera 
haya contestado en forma afirmativa a la 
consulta del P. Reyneri, ya que el joven 
fue aceptado para el Noviciado de Bre
ria. 

Según testimonios del Sr. Daniel García 
Lemus en la entrevista que le hiciéramos 
en febrero de 1965, el joven Baltasar en
tr.ó en el Colegio Salesiano de Piura en 
1906, siendo por tanto uno de los alum
nos fundadores de aquella Casa , siendo 
su primer Director el clérigo Octavio 
Ortiz Arrieta. 

Había nacido en Catacaos el 6 de enero 
de 1895, siendo sus padres D. Manuel 
y Doña Julia Angulo. 
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Hizo su noviciado en Breña en 1914 ba
jo ia aire·ccion dé su Maesfro P. Tomás 
Batalé. Era él único novicio én ese añó . 
Por tal rílot ivo el •·0Al'.>uelitq" se gloriaba 
de que todos sus novicios habían perse
verado. . . y cuando se le preguntaba 
cua.ntos novic.i.os tuvo., e o.n tes taba: 
•·••uno". . . " e·I ~nto pen::t')ntCf" ... Coin
cidiendo con • la '1aloración hecha por 
el P . Reyneri , D . Daniel expresaba: "La 
v ocación de Baltasar nació en la Escue
la Salesiana. Fue la pr.imera vocación sa
lesiana germinada en Piura. Fue un buen 
alumno. Estaba entre los primeros. Es
tud ioso e intel igente". 

Después de trabajar en varias Casas, en 
1925 se encontral;)a en E,3reña. Cuando 
el P . .,)95$ Luis Pedqmonte organizó en 
la mism9 Casa el Aspirant9do, fue el pri
,:nl;!r asistente de dicho grupo de Aspi
rantitos ... 

Cuando ellos se trasladaron a Magdale
na, a fines del mismo año, el Sr. Ramí 
rez fue también a+n el asistente sacrifi
cado y solícito que fue foríando con sus 
virtudes de auténtico salesiano a esos 
f uturos seguidores y d iscípulos de D . 
Bosco . El que estas líneas escribe recib ió 
de los bellos ejemplos del Sr. Ramírez, 
lecciones perdura.bles que lo decidieron a 
quedarse para siempre en las filas de lo'.3 
hijos de D . Sosco. 

En 1938, se encontraba en Lima como 
Gerente de nuestra Librería . Allí le sor
prendió la muerte el 3 de diciembre a 
los 45 años de edad . Ante sus restos 
mortales, en el Cementerio General de 
Lima, el P. Harry Me. Bride exaltó la 
memoria y las virtudes de este excelente 
coadjutor con un hermoso discurso. 

PABON RAFAEL 

Era boliviano de nacimiento . Hizo su no
viciado en Arcquipa en 1927, siendo su 
Maestro el P. Mauricio Arato, de gratí
sirna recordación. Desplegó intensa act i
vidad en varios de nuestros Colegios, 
sobre todo en Yucay, viviendo allí los 
tristes d ías de.1 año 1930 en que el popu
lacho yucav jno intent9 ~t1:1car la Granja, 
atizado por algunos elementos que no 
quería.n a los Salesianos en ese encan
tador Valle . 
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El Coadjutor salesiano don Santo Mantarro, es condecorado con la Cruz 
de Caballero, por el Cónsul de Italia en Calcuta, India. 

En 1943 se encontraba en Breña como 
auxiliar de la Administración . El 17 de 
mayo murió a la temprana edad de 37 
años. 

Su entierro dio lugar a una sentida ma
nifestación de pesar de los Salesianos, 
exalumnos y alumnos que lo acompaña 
ron hasta su última morada . 

PINEDA ALEJANDRO 

Había nacido en Puno. Era una de las 
buenas vocaciones de nuestra Casa de 
Salcedo. Formó parte de la primera pro
moción egresada en 1934. All í oyó la lla 
mada del Señor y se enroló en las filas 
salesianas. 

Trabajó por varios años en los Talleres 
de Mecánica , siendo un buen asistente 
de los artesanos . El intenso trabajo y tal 
vez poco cuidado de su salud contribu 
yeron para que se fuera manifestando 
un grave mal que no perdona : la tuber
culosis . Se le envió a Jauja para su me
jor tratamiento. Pero la enfermedad fue 
minando poco a poco su precaria salud , 
hasta que el 13 de agosto hizo crisis y 
se lo llevó a la tumba , a la temprana 
edad de 28 a ños, cuando su juventud y 
su amor al trabajo hacían esperar mayo
res éxitos en su apostolado. 

(Continuará). 

P. Cirilo Calderón S.B.B. 
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MIEMBROS DE LA FAMILIA SALESIANA CUYA CAUSA DE 
BEATIFICACION Y CANONIZACION ESTA EN PROCESO 

Además de Don Bosco, Santa María 
Mazzarello y Domingo Savia ya canoni 
zados, más de 100 figuras salesianas , 
preclaras de virtud y santidad, se en 
cuentran en proceso de canonización . 
Los datos son suministrados por el 
Rvmo . P. Carlos Orlando " Postulador de 
las causas" . 

Cuando una persona ha muerto en con
cepto de santidad o de martirio y esta 
fama se va extendiendo y se narran gra
cias obtenidas por su intercesión, es na
tural que sus amigos o devotos piensen 
en pedir su glorificación a la Santa Ig le
sia . Esto sucede también con nuestros 
hermanos de la Familia Salesiana, que 
practicaron en grado heroico las virtudes 
cristianas y religiosas. Entre las casi dos 
rr¡il causas actualmente en curso en la 
Sagrada Congregación Romana, se en 
cuentran 20 causas promovidas por los 
salesianos, que comprenden un centenar 
de miembros de la familia de Don Bosco. 

SON VERDADEROS PROCESOS 

Quien desea introducir una causa de ca 
nonización debe dirigirse al obispo del 
lugar, donde murió en concepto de san
tidad o vivió los últimos años, la persona 
en cuestión. Desde ese momento se abre 
una serie de procesos que tienen caracte
rísticas análogas a las causas civiles o 
penales, salvo que el imputado (!lamé
rnoslo así) ya no vive, está muerto y no 
es un delincuente sino una persona m uy 
virtuosa que se desea, cuando así lo d e
termine la Iglesia, que sea venerndo co
mo santo. 

Por lo demás , la analogía con los otros 
procesos subsiste: hay uno que toma la 
iniciativa de incoarlo: el "Postulador de 
la cusas" . Hay jueces: el primero será el 
@bispo local y m ás adelante los miem
bros de la " Sagrada Congregación pa 
ra las causas de los santos"; el ministe
rio público aquí se llama " Promotor Ge-
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neral de la Fe" (popularmente llamado 
"el Abogado del Diablo" ) y tiene el deber 
de impedir que llegue a los altares un 
indigno, por lo que opone dificultades y 
objeciones. El encargado de refutarlas se 
llama "Abogado de las causas" . 

EL NUEVO PROCEDIMIENTO 

El largo iter de las causas ha sido en 
parte simplificado por Pablo VI en 1969. 
Seg ún las nuevas normas - que aho
rran tiempo, trabajo _ y dinero - el pri
mer proceso, que se dirige al obispo del 
lugar, se llama " proceso instructorio". 

El obispo, como primera medida , envía 
a la Cong regación para las causas una 
pro-memoria, que contiene, entre otros 
documentos, la vida del candidato a los 
altares y pide la autorización para pro
seguir. 

Si en Roma, e l materi a l e nviado es con 
siderado convincente, la Cong regación 
concede el "nihil obstat " (nada impide 
su prosecución) requer ido y el Promotor 
de la Fe provee al obispo de una serie 
de preguntas que é l deberá dirigir du 
rante el proceso instructorio a los testi
gos llamados a declarar. 

En conformidad con estas normas esta 
blecidas en 1969, la Curia arzobispal de 
T okio, está recogiendo los datos para 
obtener el "n ihil obstat" a la causa de 
monseñor Vicente Cimatti, fundador de 
l"I obra salesiana en el Japón, muerto en 
1966 a los 86 años . 

EL PROCESO ORDINARIO 

Solo para -Mons. Cimatti se ha seguido 
e l nuevo procedimiento; todas las otras 
causas han sido iniciadas antes de 1969 
y continúan su curso segú n la anterior 
legislación, que veía, como pr imer paso 
" el Proceso ordinario" (Se llamaba así 
por que era conducido por el ordinario 
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(obispo) sin consultar con anticipación a 
l::i Congregación para las causas). 

El obispo interrogaba los testigos citados 
y recogía lo depuesto por ellos; como 
también reunía los escritos de "los sier
vos de Dios". Al terminar este trabajo 
enviaba a Roma una copia del proceso 
ordinario y los escritos, pidiendo la au
torización de la Congregación. 

En este punto se encuentran todavía dos 
causas salesianas: la del P. Rodolfo Ko
morek (sacerdote polaco muerto en el 
Brasil en 1949, a los 59 años) y la de 
Alejandrina da Costa (Cooperadora sale
siana, muerta en Balazar, Portugal en 
1955, a los 51 años). 

EXAMEN DE LOS ESCRITOS 

En la faz sucesiva, la Congregación para 
las causas examina los escritos; si se en-

cuentra algo en contra de la doctrina de 
la Iglesia la causa podría hasta ser rele 
gada. En caso contrario se le aa vía libre. 
En este punto se encuentran las causas 
de los Mártires Españoles del período 
1936-1939 (son unas 75 y cada una 
abarca un número elevado de nombres. 

LAS OBJECIONES DEL PROMOTOR 

Después de examinados los escritos, la 
Congregación examina los documentos 
relativos al " proceso ordinario", que tie 
ne adjuntas cartas postulatorias de car
denales, obispos y personalidades varias 
que patrocinan la causa. 

El promotor general de la Fede formula 
sus objeciones sobre todos los documen
tos. 

Está n en espera de estas objeciones las 
causas de: El P. Luis Mertens (sacerdote 

Algunos de los miembros de la familia salesiana canonizados 
y en proceso de canonización . 
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muerto en Lieja, Bélsica, en 1920 a los 
55 años); del P. Luis Variara (muerto en 
Colombia en 1923, fundador de las "Hi
jas de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María): del salesiano Coadjutor Si 
món Srugi (de Nazaret, muerto en Beit
gemal, Palestina, en 1943, a los 66 
años); y de monseñor Luis Olivares 
(obispo salesiano de Sutri y Nepi (Italia) 
muerto en 1943 a los 70 años de edad) . 

EL ABOGADO DE LAS CAUSAS 
RESPONDE 

Las objeciones del "Promotor general de 
la Fe" son entregadas al Abogado de las 
causas para que las estudie y responda. 
Han sido presentadas las respuestas a 
las causas del P. Felipe Rinaldi (Rector 
mayor de los salesianos, muerto en Tu
rín en 1931 a los 74 años); y de Laura 
Vicuña (alumna de las Hijas de María 
Auxiliadora, muerta en Junín de los An
des, Argentina, en 1904 a los 13 años 
de edad). 

INTERVENCION DEL PAPA 

Las respuestas del Abogado son estudia 
das y si las objeciones han sido diluci
dadas y el éxito es positivo interviene el 
Papa con su autoridad para emanar el 
" Decreto de introducción de la Causa". 
Es un paso oficial y deeisivo. 

La Congregación para las causas hace 
aun una severa investigación para cer
ciorarse que no se le ha tributado culto 
público al siervo de Dios, reservado a 
los santos o beatos, y luego pasa a ins
truir el proceso . 

LOS PROCESOS APOSTOLICOS 

Se llaman así porque son de competen 
cia de la Autoridad Apostólica (siempre 
a través de la Congregación para las 
causas) y se desarrollan en las diócesis 
donde ha tenido lugar el proceso ordina
rio. Su objeto es ver si hay lagunas, es
clarecer contradicciones y aducir pruebas 
de heroicidad del martirio (si fue mártir). 

Terminado este trabajo, toda la docu
mentación es nuevamente remitida a la 
Congregación para las causas; ella se 
cerciora que hayan sid@ observadas las 
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normas prescritas y que las pruebas traí
das sean dignas de fe; y luego emana el 
Decreto de Validez del proceso. 

SUMARIO SOBRE LAS VIRTUDES 
O SOBRE EL MARTIRIO 

Es el paso siguiente: se recogen en vo
lumen impreso todas las pruebas adu
cidas en los precedentes procesos. 

Está en esta fase la causa de Magdale
na Morano (Inspectora de las Hijas de 
María Auxiliadora en Sicilia, muerta en 
Catania en 1908 a los 61 años de edad). 

Cuando el sumario ha sido impreso es 
presentado al "Promotor de la Fe" para 
que formule sus objeciones si las hay. 

A este punto ha llegado la causa de Te
resa Valsé Pantellini (Hija de María · Au 
xiliadora , muerta en Turín en 1907 a los 
29 años). Se aguardan fas objeciones del 
Promotor. Luego de formuladas serán 
remitidas al Abogado de la causa, para 
que responda y aclare. 

El Abogado está preparando las respues
tas para la causa de Doña Dorotea Cho
pitea (muerta en Barcelona España, en 
1891 a los 74 años) . Fue Cooperadora 
salesiana . 

Las respuestas formuladas por el Aboga
do deben ser entregadas a los Prelados 
de la Congregación para las causas, a 
fin de que den su veredicto. 

Se está en espera de este parecer en fa 
causa del príncipe polaco Augusto C:zar
toryski (sacerdote salesiano muerto en 
1893) . Igual procedimiento sigue el su
mario sobre el martirio de monseñor 
Luis Versiglia y del P. Calixto Caravario, 
martirizados en China en 1930. 

VENERABLES 

Si el parecer de los Prelados resulta po
sitivo, intervine de nuevo el Papa, que 
declara heroicas las virtudes del siervo 
de Dios y lo proclama Venerable. 

Son venerables: el P. Andrés Beltrami 
(muerto en Turín en 1897 a los 27 años) 
y el príncipe patagónico Ceferino Na
muncurá (muerto en Roma en 1905 a 
los 18 años) . 
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BEATIFICACION 

Se comienza después del iter recorrido, 
un nuevo proceso para examinar los mi
lag ros requeridos para la beatificación y 
este proceso es instaurado por el Papa . 

Geato es ya Don Miguel Rúa (primer su 
cesor de Don Sosco, muerto en Turín en 
1910)· que espera la aprobación de otros 
milagros para la canonización. 

El recorrido es largo pero demuestra la 
seriedad con que procede la Iglesia en 
asunto de tanta importancia. 

Las veinte causas salesianas que veni 
mos siguiendo no son ciertamente po
cas. Y si miramos las diversas cual ida 
des, las actividades llevadas a cabo por 
ellas, la nacionalidad , los lugares dond <:! 
trabajaron, nos percatamos que las difi 
cultades se agrandan. 

Entre los candidatos a los altares hay sa
cerdotes, coadjutores, Hijas de María 
Auxilindora , dos Cooperadores y dos 

adolescentes émulos de Domingo Savia. 
Las naciones del mundo de donde pro
vienen son: Italia , España, Polonia, Bél
gica, Portugal, Argentina, Chile, Palesti 
na y teniendo en cuenta los lugares don
de se santificaron hay que añadir a Chi
n a, J a pón, Colombia y Brasil. 

¿Quién de estos hermanos nuestros está 
m ás cerca de la meta próxima que le co 
rresponde en el proceso? Es · difícil pro
nosticarlo , pero por nuestra parte pen
samos en monseñor Versiglia y el Padre 
Caravario. 

Nuestra oració n puede ser una ayuda pa
ra que las causas avancen . Ellos nos in 
vitan a imitarlos y a festejarlos . "Las 
fiestas de los santos" ha dicho el Conci 
lio, proclaman las maravillas obradas 
por Cristo en sus siervos y nos dan ejem
plos oportunos para que los imitemos" . 

P. Carlos Orlando 

Promotor general de las causas. 

En la catedral ucraniana de Buenos Aires, los miembros 
de esa colectividad celebran los 75 años de la llegada de 
los primeros inmigrantes de esa nacionalidad . Los ucra
niamos forman en Argentina un Exarcado Apostólico, pre
sid ido por el obispo salesiano Mons. Andrés Sapelak, que 
aparece en la foto con el Nuncio Mons. Zamín y otros 
obispos salesianos, bendiciendo al pueblo. 
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MIGUEL, UNA VOCACION QUE HACE NOTICIA 
EN PARIS 

Miguel se ha consagrado a Dios, en su 
parroquia, en París acompañado por la 
feligres ía que acudió en masa. Ha s ido 
un acontecimie nto porque Miguel Perrot 
es conoc ido por todos, es amigo de todos 
y hace bien a todos. 

Quince d í<ls antes había escr ito en el bo
letín parroquial: " <lmigos, conocidos, 
desconocidos , yo los invito a unirse el 

mi alegría , a condividirla conmig o el d ía 
de m i p r ofesió n pe rpetua, como salesia
no Coad j ut or, el doming o 3 de febrero, 
a las 11 de la maña na , en la ig lesia de 
San Juan Sosco" . 

Miguel es muy conoc ido porque ha con 
sagrado su vida a los adolescentes y ni 
ños. En Charonne-Reunion, periferia de 
París, los salesianos regenta n la parro
qu ia San Juan Sosco. Junto al templo 
hay un centro recreativo muy frecuenta 
do por los adolescentes; es una institu
ción laica , pero los cristianos comprome
tidos cumplen una labor fundamental. 
Allí est á metido en c ue rpo y alma nues
tro Mig uel , sa les iano Coadjutor de 27 
años. 

SU HISTORIA 

" Nací en R oscoff dice él mismo en el 
boletín de la parroquia . Viví con mi fa 
milia , mis her manos y mis padres, pro
fundamente cristiano, hasta los 14 años. 
Yo soy el mayor d e los hijos. Debo con 
fesa r que los diez miembros de la fami 
lia formá b a mo's una verdadera comuni 
dad, en la que Dios ocupaba la parte 
principal . 

¿PORQUE ME HICE SALESIANO? 

No puedo negar que poseo una natura
leza g e nerosa. Pero esto no es mérito 
m io . H ay además otro motivo: desde 
pequeñ o , cua ndo salía de la escuela del 
pueblo, corría por los ca mpos admiran 
do la naturaleza . A los 9 añ os h icimos 
una especie de club en el que estudiá
bamos, al vivo, los animales y plantas. 
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Fu i, después, lovato y scout y me abrí al 
sentido cristiano de condividir, a la ne
cesidad de hacer algo por los demás" . 
A los 14 años tuvo el primer encuentro 
con los sa lesianos en el instituto de hor
ti c u ltura de Caen y los admiró como pro
feso res en la escuela, como excelentes 
jugadores de fútbol , amigos en todos los 
momentos, especialmente en las horas 
nebulosas; siempre en medio de los ado
lescentes. " Y . . . admito que me conquis
taron. Después de tres años pasados 
con ellos decidí consagrarme como ellos, 
a los jóvenes, en sus filas". 

" Desde ese momento he vivido siempre 
entre los jóvenes y ahora me he consa
grado en forma definitiva, con la profe
sión religiosa por toda la vida, para que 
mi vida sea una entr ega constante a 
ellos". 

Yo, Miguel con plena libertad , hago vo
to ... 

El P árroco de la pa rroquia Don Sosco, 
R. P . Jean !ves Le Duff, preparó esme
radamente a la comunidad para el sin
gular acontecimeinto. Difundió la noti
cia en el boletín parroquial proponiendo 
una serie de cuestiones modernas sobre 
la vida religiosa : " una consagración a 
Dio s por toda la vida , es aun posible en 
est o s tiempo? Ciertas v á lidas en el pasa
do, son de actualidad? Y luego ahondan
do: " M iguel cumple una opción definiti 
v a, pero también nosotros hicimos algu
na vez una elección, por ejemplo, en el 
bautismo, en el matrimonio ... Y . .. to
dos padecemos cr isis pero llevamos den
t r o la fuerza para superarlas. 

Conclusió n : "invito a todos a un encuen
tro el 31 de enero, fiesta de Don Sosco 
pam discutir juntos, entendernos y reali
zarnos como cristianos comprometidos, 
aquí en la sede parroquial donde Miguel 
r ealizará la consagrac1on definitiva al 
Señor" . Aquella tarde no había lugar 
donde ubicar tanta gente: jóvenes, no 
jóve nes, ancianos, los muchachos del 
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"centro recreativo" con sus padres, re
ligiosos, religiosas, grupos independien
tes . . . Todos para discutir con Miguel el 
tema: "hemos hecho una elección im
portante en la vida" qué pensamos aho
ra? A las 20,45 no cabía un alfiler en los 
locales. Funcionó la dinámica de grupo; 
luego en conjunt o, y aparecieron a tra 
vés del debc1 te ideas, problemas, proble
máticas que no eran posible liquidar en 
una sola tarde. Había que repetir en 
otra oportunidad la experiencia . 

TRES DE FEBRERO 

Miguel está de fiesta, la parroquia está 
de fiesta , todos están de fiesta. A las 
11 en punto comienza la santa misa. To
dos tienen un opúsculo en el que se leen 
cosas interesantes sobre Don Bosco, la 
obra de los salesianos las palabras de M i
guel, la Santa M isa. 

La Profes ión: después de la ardiente ho
milía: Migue!: " Yo, Mig uel Perrot me 

ofrezco totalmente con plena libertad a 
Ti , Oh Señor, comprometiéndome a vivir 
en la Sociedad .Salesiana, en comunión 
de espíritu y de acción con mis herma
nos y entregar todas mis fuerzas en fa
vor de aquellos a los que me mandares, 
especialmente a los jóvenes más po
bres" . 

Y el Celebrante: "Miguel, en nombre de 
la Iglesia y de la Sociedad Salesiana te 
recibo como hermano, comprometido 
con los votos perpetuos, entre los sale
sianos de Don Bosco''. 

El Pueblo irrumpió en un canto de ala
banza: " El Espíritu del Señor reposa so
bre ti , el Espíritu del Señor te ha consa
grado y te manda a proclamar la paz y 
la alegría " . 

MigL1el emocionado renovó su promesa: 
"vivi r todo instante para los demás, en 
entreg a perenne, constante, sacrificada". 
Todos saben que Miguel cumplirá su pa
labra y que Dios lo asistirá. 

r 

Participant es en el 3 e r. Congreso Grancolombiano de Exalumnos Salesianos, 

ce lebrndo en Quito-Ecuado·r en Setiembre de 1974. 
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NOTICIAS DEL PERU Y DEL MUNDO 

INICIATIVAS PARA EL CENTENARIO 
DE LAS MISIONES SALESIANAS 

Con vistas al año centenario de las Mi
siones Salesianas se están preparando 
ya una serie de iniciativas con las que 
nuestra Familia quiere celebrar de un 
modo adecuado un acontecimiento de 
tal relevancia en la historia de la Con
gregación . 

El principio que deberá animar estas ini
ciativas no es tanto echar una mirada d e 
satisfacción sobre el pasado (si bien la 
obra realizada por los Salesianos que 
nos han precedido en el campo misione
ro nos autoriza para hacerlo) , cuanto 
más bien sacar de ese pasado amones
taciones y enseñanzas para el futuro , y 
sobre todo promover un renovado y con 
creto compromiso de evangelización . 

En las Actas que saldrán el próximo Ene
ro de 1975 el Rector Mayor tratará am
pliamente en su " carta " el tema del Cen
tenario, presentando las iniciativas a 
realizar; pero ya ahora se puede trazar 
un primer cuadro, aunque no definitivo, 
de las mismas. 

Algunas son iniciativas de carácter cul 
tural; otras miran más directamente a la 
actividad pastoral en las Misiones; otras, 
en fin, se refieren a la animación del que 
podemos llamar nuestro " frente inter-
no'' . 

CURSO DE PASTORAL JUVENIL 
DE AMERICA LATINA 

En la localiadad de Chosica (Perú) se ha 
desarrollado este Curso, con la asisten
cia de 63 Hermanos, en su mayoría De
legados I nspectoriales para la Pastoral 
Juven il, Vocacional y Escolar. 

La mira de este Curso ha estado centra 
da en una mejor preparación para afron-
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tar hoy las tareas de la evangelización. 
Lo presidió el Consejero para la Pastoral 
Juvenil, don , Juvenal Dho, quien dictó 
parte de las lecciones. 

Durante 8 horas diarias y con un total 
de 132 horas de trabajo entre lecciones 
y seminarios, seis profesores universita
rios han presentado la problemática ju
venil latinoamericana, en un cuadro de 
diez materias. 

Los Salesianos de América Latina, quie
ren realizar su pastoral entre los jóvenes, 
de acuerdo al panorama histórico que 
presenta hoy nuestro Continente . 

EL CONGRESO MUNDIAL DE 
SALESIANOS COADJUTORES 

A medida que se aproxima el Congreso 
Mundial de Coadjutores Salesianos, a 
celebrarse en Agosto de 1975, va inten
sificándose el trabajo de preparación . 

Los Congresos Regionales celebrados en 
el mundo salesiano durante los meses 
de Julio a Setiembre de 1974, se han 
desarrollado regularmente y de ellos se 
esperan valiosas contribuciones de ideas, 
propuestas e iniciativas. 

La Comisión Central encargada de orga
nizar el certamen, está ya recibiendo las 
Actas de esos Congresos Regionales, 
con los nombres de los Delegados lns
pectoriules elegidos para participar en el 
Congreso Mundial. 

FINALIZO CON EXITO EL 

111 CONGRESO GRANCOLOMBIANO 

DE EXALUMNOS 

Con la presencia de unos 60 Delegados, 
Observadores y Asesores de Panamá , 
Venezuela, Colombia , Ecuador, Perú .y 
Chile, se desarrollaron brillantemente en 
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Cumbayá las jornadas del Congreso de 
Ex-alumnos, desde el día 3 al 6 de Se
tiembre, en las que se evaluaron los pro
gramas de acción que se trazaron en el 
Congreso de Méjico. 

La impresión general que se dedujo de 
las intervenciones y documentales que 
;;e exhibieron es que el exalumno gran
colombiano ha comenzado una labor 
concreta de inmensas proyecciones so
ciales ·y religiosas. En esta labor, los exa
lumnos exigen una presencia más dete
nida de parte de los Salesianos. 

Presidieron el Congreso el Ledo. José 
González Torres (Méjico), Presidente 
Mundial de los Exa1umnos, el Rdo. Pa
dre Inspector Carlos Valverde, re presen
tante de D. Raineri y de los Su periore::: 
Mayores y el Ledo. Augusto Torres, Pre
sidente de la Federación ecuator ic.na . 

En representación de los Exalumnos de 
Lima asistió el P. José M. Kasperczak. 

LA U.E.S. DE BREÑA 
EMBELLECE SU LOCAL 

El Domingo 9 de Junio ppdo. se realizó 
en el local de la U.E.S. de Breña una 
emotiva ceremonia de fraternidad sale
siana, al bendecirse en forma solemne la 
habi l itación de la sala de tennis de mesa 
como Salón de recepciones, como obra 
principal de un grupo de . mejores con 
que la D irectiva de la U.E.S. está brin
dando mayores comodidades a los nu
merosos exalumnos que concurren a ¡:far 
vida al amplio local institucional. 

La bendición estuvo a cargo del Rvdo. 
Padre José M. Kasperczak y apad r inada 
por la Promoción 1948 representada por 
los exalumnos: Alfredo CastrilJón Pétro
vich, José de la Peña, Luis Monteverde 
Zeña , Jorge Rodríguez · f:laz; Ed rriundo 
Rodríguez Paz, Edmundo Rodríguez."Ba
rrantes, Carlos Salinas, f-jt,Jgo Col:;>os Be
n ites, César Duharte Castre, • Baldornero 

\ti,, 

Padrinos de la ceremonia de Bendición e Inauguración de las obrás de 
refacción del Salón de A~uaciones de la Unión de Exalumnos Salesianos, 

• I :; ~. •~ 
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Dávila Anguis , Gu ido Antúnez de Mayo
"lo Larragán , Raúl Marchese Qu iroz, Je
rónimo Piovezan Zehnder, Ca r los Revo
redo Fernández, Carlos Reyes Fajardo, 
Enrique Lancho Casalino, José Cueto 
Ch., José Alfaro Mora, Jorge Montalto 
Tumba , Luis Tejeda Aguirre, Juan Ver
mejo Ravina, Osear Col lado Alcáza r, Ja i
me Rodríguez Vicencio, Sergio Reggiar
do Rodríguez, Wa lter Runc ie Montoya, 
Felipe Salaverry Rodríguez, Rafae l Su 
Nobrega Farfán , Luis Vi llamonte Villa
lobos, Fernando Rodríguez Salaverry, 
Fernando Sakata Buendía, Carlos Paz 
Cárdenas, Jorge Revoredo Alva , Guil ler
mo Casavilca Grados, Luis Barba Lenci , 
Gonzalo Gonzales Carcelén, Fernando 
Saba Casis, Carlos Luperd i Gonzales, 
Juan Quintana Serrano, Gustavo Villavi 
cencio Chumpitazi, Julio Magan Galvez, 
Carlos Alvarez Merino, Hugo Montever
de Morzan , y sus dignas esposas, qu ie
nes con la nutrida asistencia dieron al 

.acto un marco que daba justificación al 
esfuerzo realizado. 

Se bendijo también el Estandarte de la 
U.E.S. donado por la Promoción 1948 y 
se contituyó en reliquia el Primer Estan
darte, que quedó desde ese momento 

bajo custod ia de· esa Promoción . Fueron 
momentos emocionantes que convirt ie 
ron la ceremon ia en acto c ívico, con el 
que la Promoción , 1948 culminó sus 25 
a ños de haber dejado las aulas sales ia 
nas . 

SEÑORA ROSALIA SANEZ • 
DE MELENDEZ 

Falleció en Lima e l 8 de Set iembre d e 
1974. Había v ivido santamente, consa
grada a su deber de madre y rodeada del 
cariño de los suyos, especialmente de su 
hijo Sixto que siempre se desveló para 
que su mamá sobrellevase las preocupa 
ciones y sufr imientos con valentía crist ia
na . 

Al mes fue celebrada una m isa de trigé
sima en la Cripta de María Auxiliadora 
a la que asistió una selecta concurrenc ia 
de amigos y exalumnos. 

El señor Sixto Meléndez es el actual Pre
sidente de los Exalumnos Salesianos de 
Lima. A él y a sus famil iares lleguen los 
pésames y las plegarias de los muchos 
amigos y conocidos y de un modo parti 
cular de los que conforman el centro de 
exalumnos de Lima. 

DE LOS DOCUMENTOS DEL VATICANO 119 

Vino por tanto, el Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en El 
antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adopción de 
hijos, porque en El tuvo a bien restaurar todas las cosas. Cristo, 
pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la 
tierra el reino de los cielos , nos reveló el misterio del Padre, y rea
lizó la redención con su obediencia. La Iglesia, o reino de Cristo, 
presente ya en el misterjo, crece visiblemente en el mundo por el 

poder de Dios. 
Lumen Gentium 1.3 

--------------------.:.....-----------------------rl 
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LIMOSNAS PARA LAS OBRAS SALESIANAS 

A. Queirolo Martínez 
Vittorio Chiappe 

N . N . 
Alcancía Don Sosco 

PARA LAS VOCACIONES 

P . Francisco Mazzocchio 

PARA EL BOLETIN SALESIANO 

Matilde Jurado Ríos 

Torrelio 
Teresa de Bazán 

Victoria Ormeño 

Angela Moreno 

Jessie R . de León 

Alejandro Castillejo 

S/ . 6.000.00 
4 ,000.00 
1.000.00 

,, 11.285. 0 U. 

S / . 2 .850.00 

S/ . 1.000.0 0 
100.00 

100.00 
100.0 0 

100.00 

50.00 
50.00 

Ud . puede ayudar a formar sacerdotes salesianos: 

con su sacrificio 

con su l imosna 

con su oración 

Para toda consulta dirigirse al Rvmo. Padre Inspector 
de los Salesianos o a su secretario - Avda . Brasil 210 
Teléfono 31 -7890 - Casilla de Correo 990 - Lima . 

BOLETIN SALESIANO 

NOVIEMBRE-DIC IEMBRE 1974 

D irecc ión y Adm inistración : 
Avda. Brasi l 210 - Lima-Perú 
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PERSPECTIVAS DE LA FAMILIA SALESIANA, HOY 

NECESIDAD DEL TEMA " FAMILIA" 

EN LA RENOVACION SALESIANA 

Lo::; salesianos no pueden hacer una reflexión pro

iunda e integral de su propia vocación en la Iglesia 
sin referirse a todos los que con ellos son los por
tadores de la voluntad del Fundador. Con este -.-in 
buscan una mejor unidad de todos, aun dentro de 
la diversidad de cada uno. 

EL TERMINO " FAMILIA" 

La palabra evoca el hecho de relaciones interper
sonales, como también un cierto estilo propio de 
estas relaciones en aquellos que viven el "espíritu 
salesiano" , que es precisamente "espíritu de fami
lia" . 

El término viene usándose continuamente en la -~ra
dición salesiana para indicar, en forma genérica, los 
vínculos existentes entre los Salesianos, la HMA., 
los Coperadores, los alumnos y los ex-alumnos . 

Después de un examen atento se llega a la conclu 
sión de que el concepto de ''Familia" se aplica en 
modo diverso a los distintos grupos que la compo
nen, según la naturaleza de sus relaciones. 

Los Cooperadores, por ejemplo , pertenecen a la Fa
milia Salesiana, porque tanto como asociación como 
personalmente asumen el compromiso a realizar •.:.rn 

el mundo la misión que el Fundador les ha confia
do, en unión con la Congregación y según su espí
ritu. Los alumnos y los exalumnos , por el contra
rio, pertenecen a la Familia Salesiana en virtud do 
otro título, sobre todo por el hecho de haber sido o 
seguir siendo los destinatarios de la educación sale
siana que puede sugerirle varios tipos de compro

miso apostólico. 

EL HECHO Y EL PROBLEMA DE LA FAMILIA 

DESDE DON SOSCO HASTA HOY 

El problema surge a partir de un dato histórico com

plejo. 

Don Sosco para actuar su vocac1on de salvar a la 

juventud pobre y abandonada, buscó una amplio 
unión de fuerzas apostólicas en la unidad articulada 

y complementaria de una "Familia" . 
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