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NUESTRA PORTADA 

Imagen del Señor de los 
M ilagros, recorriendo en 
p1 ocesión las calles de la 
ciudad de Lima durante el 
mes de Octubre, tiempo de 
la Cuaresma Peruana . 

El Sexto Sucesor 
de Don Bosco, 
Padre Luis Ricceri 

Nació en Sicilia el 8 ele mayo de 1901. 
En 1914 ingresó al Colegio Salesiano de San Gregario . 
En 1915 pidió ingresar a la Congregación Salesiana. 
Por falta de edad, el año de noviciado le fue prolongado y 
sólo pudo hacer su profesión religiosa e_l 9 de mayo de 
1917. El 19 de setiembre de 1925 fue ordenado en su cole
gio de San Gregario. 
De 1925 hasta 1942 ejerció su ministerio sacerdotal en Si
cilia revelando sus cualidades y su amor a la Congregación. 
En 1942 fue llamado para ser Inspector de las Obras Sa
lesianas del Piamonte. Eran los años de la guerra . Don 
Ricceri sufrió también la cárcel por varios días. 
De 1948 a 1952 dirigió las casas de Novara y Milán . 
El J!' de agosto de 1953 fue llamado por el Rector Mayor 
para formar parte del Consejo Superior de la Congrega
ción y se le encargaron dos sectores muy importantes: 
LOS COOPERADORES SALESIANOS y EL APOSTOLA· 
DO DE LA BUENA PRENSA. 
El Capítulo General de 1958 lo confirmó en el mismo car
go. El Movimiento de los Cooperadores se despertó y cre
ció con mucha vitalidad: era la hora de los laicos sale
sianos. Igualmente el Boletín Salesiano, Meridiano 12 y 
tantas otras publicaciones alcanzaron nuevo desarrollo. 
El 27 de abril de 1965 el Capítulo General reunido en la 
ciudad de Roma lo eligió RECTOR MAYOR. Era el sexto 
Sucesor de Don Bosco . 
Además de sus graves responsabilidades, tuvo que partici
par en el Concilio Vaticano I i, en el Sínodo de los Obis
pos de 1967 y ser miembro de la Sagrada Congregación d~ 
Reli giosos . Igualmente le incumbía ser el Delegado Apos
tólico para el In_.stituto de las H ijas de María Auxiliadora. 
El 6 de diciembre de 1971 Don Ricceri, aunque le corres
pondía continuar como Rector Mayor por doce años, pre
sentó su renuncia al Capítulo General que había modifi
cado la duración del cargo del R ector Mayor . La Asamblea 
Capitular, r eunida ese mismo día a las seis de la tarde, 
confirmó en el cargo a Don Ricceri por otros seis años. 
Don Ricceri agradeció la confianza y pidió la colaboración 
de todos los salesianos para su difícil tarea. 
La Congregación y toda la Familia Salesiana dan gracias 
a Dios por el regalo que el Señor les ha hecho en la per
sona de nuestro Rector Mayor, figura providencial pare 
estos años. 

Bodas de Oro 
Sacerdotales 

La Familia Salesiana felicita al Rector Mayor, 
Don Luis Ricceri en su fiesta jubilar, y unida en 
la oración agradece al Señor por los beneficios 
otorgados al sucesor de Don Basca en estos 50 
años dedicados al bien de la Congregación. 
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En el Centenario de las 
Misiones Salesianas 

UNA MIRADA AL PASADO 

Decir Don Bosco, Congregación 
Salesiana, Misiones, es decir cosas 
que se confunden en una maravi
llosa síntesis : la de una realidad 
viva. Don Ceria afirma : "En Don 
Boscu, la idea misionera creció 
con él . Al principio era una voz 
interior que lo invitaba a llevar 
el Evangelio a países de infieles ; 
luego fue una llama de celo, en
cendida en el deseo de extender 
también a aquel campo la activi
dad de sus hijos". 
El sueño (el primero de los sueños misione
ros) tenido en 1871 ó 1872 constituye una 
fuerte confirmación. Le pareció encontrar
se en una inmensa llanura, habitada por 
hombres primitivos de aspecto cruel. Un 
grupo de misioneros, que pretenden evange
lizarlos, reciben la muerte . . . Llega un se
gundo grupo, con un aire alegre, precedidos 
de unos muchachos, son los Salesianos. La 
escena cambia: aquellos hombres, depuesta 
su crueldad, acogen la palabra de los misio
neros. 

Don Sosco queda fuertemente impresionado 
por este sueño; durante tres años intenta 
identificar y precisa en la historia y en la ~eo
grafía la visión que ha contemplado. No tar
dó en ver la luz de la verdad; los hombres 
primitivos del sueño correspondían a los In
dios de la Patagonia (Argentina), nombre de 
epopeya y de misterio que evocaba grandes 
regiones inexploradas, un clima inhóspito, 
tribus salvajes. 

LA PRIMERA EXPEDICION 

Son conocidas las circunstancias históricas 
que indujeron a Don Sosco a preparar la ac
tuación de un plan misionero que desde el 
principio se presenta claro en su mente. 

a) en un primer tiempo, los Salesianos se 
establecerían en los centros más pobla 
dos de la Argentina , donde eran más nu 
merosos los emigrantes italianos, necesi
tados de asistencia espiritual , 

b) desde esas obras de asistencia se desta 
carían los primeros misioneros propia
mente dichos, para introducirse en la po
blación indígena e iniciar la evangeliza
ción, 

c) esta evangelización, en un segundo mo
mento, habría de extenderse y profundi
zarse con la ayuda de los mismos evan
gelizados. 

Niñez y juventud, porción elegida por los misioneros para su 
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Era el tema del sueño de los nueve anos; 
las bestias se cambiaban en corderos, y és
tos, con el tiempo, en pastores. Lo que ha 
bía sucedido en Turín, se habría de repetir 
en las regiones que se abrían a la primera 
evangelización de los hijos de Don Sosco. 
No podemos dejar de recordar aquí algunos -
momentos de la interesante crónica que fi
ja, como en las secuencias de un film, las 
últimas etapas de la fase preparatoria de la 
empresa misionera de Don Sosco. En tales 
anotaciones hallamos preciosas y luminosas 
enseñanzas. 
22 de Diciembre de 1874: Don Sosco da a 
conocer la petición de misioneros, hecha por 
las autoridades eclesiásticas y civiles de Bue
nos Aires, y presenta a los miembros del Ca 
pítulo su plan de actuación, para su consen
timiento y aprobación. 
29 de Enero de 1875, fiesta de San Francis
co de Sales: Don Sosco anuncia , con la má
xima solemnidad, el proyecto de la empresa 
misionera a la incipiente familia salesiana . 
25 de Febrero de 1875: Don Sosco envía a 
todas las comunidades una circular para in
formar del hecho y para recoger las adhesio
nes de los hermanos -eran entonces cerca 
de 170- que habrían de participar en la 
primera expedición. Muchos salesianos hi
cieron su petición escrita de partir para las 
nuevas misiones, pero la elección recayó so
bre diez que recordaremos aquí con la cua
lificación que de cada uno reportan las Me
morias Biográficas: 
Don Juan Cagliero, jefe de la expedición ; 
Don José Fagnano, titulado por la Universi 
dad de Turín y "exgaribaldino"; 
Don Valentín Cassini, maestro elemental; 
Don Domingo Tomatis, profesor titulado en 
letras; 
Don Juan Bacino, maestro elemental; 
Don Santiago Allavena, maestro elemental ; 
Coadjutor Bartolomé Scavini, maestro car
pintero; 
Coadjutor Vicente Gioia, maestro zapatero; 
Coadjutor Bartolomé Molinari, maestro de 
música; 
Coadjutor Esteban Belmonte, encargado de 
la música y de la economía doméstica. 
En medio del fervor de los preparativos, al
gunos se resistían a creer que la expedición 
pudiese llegar a ser realidad ... miraban las 
cosas de tejas abajo. Pero Don Sosco miraba 
más allá, y, sobre todo, más arriba, con los 
ojos de la fe. "Elaborado su proyecto ante 
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" Creemos que el amor a Cristo y a nues
tros hermanos, será no sólo la fuerza li
beradora de la injusticia y de la opresión, 
sino el impulso hacia el desarrollo inte
gral de nuestro pueblo". 

MEDELLÍN 

Dios, estaba convencido que no lo llevaría a 
término sin dificultades; pero ante la apari
ción de un obstáculo, lejos de perder los 
ánimos, inmediatamente estudiaba el modo 
de superarlo, teniendo como suya la norma 
de Santa Teresa: "¡nada te turbe!". 

EL ADIOS DE DON BOSCO 

Los misioneros designados fueron a Roma a 
recibir la bendición del Vicario de Cristo. El 
día de Todos los Santos tuvieron el honor de 
ser recibidos, en audiencia particular, por el 
Santo Padre. Este, con entrañable car¡ño, les 
dijo: "Así pues, Uds. son los hijos de Don 
Sosco, y van a tierras lejanas a predicar el 
Evangelio . . . Allí tendrán un vasto campo 
para hacer mucho bien . . . Deseo que se 
multipliquen, ya que hay una gran necesi
dad, la mies es muy abundante" . Y Don Ce
ria escribe: " Aquellos buenos hermanos sa
lieron de la audiencia electrizados, dispues
tos a ir hasta el fin del mundo y dar incluso 
la vida por la fe" . 
Finalmente, llegó el gran día : el 11 de no
viembre. En clima de alegría y entusiasmo 
se celebró la solemne fiesta de despedida. 
Después del canto de vísperas tomó Don Sos
co la palabra : "Siempre deben recordar que 
son ... católicos y . .. salesianos. Como ca
tólicos . . . , son enviados por el Vicario de 
Cristo a cumplir idéntica misión de los após
toles, como si los enviara el mismo Jesús. 
Como salesianos, no olviden que aquí en Ita
lia tienen un padre que los ama en el Se
ñor, y una Congregación que en toda nece
sidad piensa en Uds., provee y los acoge 
siempre como hermanos". 
Después de la Bendición Eucarística, Don 
Sosco y todos los sacerdotes presentes die
ron el abrc1zo a los misioneros . Era el adiós 
del Padre á los hijos, que partían para ir a 
plantar al otro lado del océano la obra naci
da en los prados de Valdocco. 
El 14 de novie!f1bre, Domingo, subían al bar
co que los llevaría hasta Buenos Aires. Un 
mes más tarde, exactamente el 14 de di
ciembre, desembarcaban en aquella ciudad. 
La primera expedición era una realidad: "Co
menzaba, verdaderamente, para el Oratorio 
y para la Congregación, una nueva historia" . 
Con un ritmo impresionante, otros grupos si
guieron al primero, de modo que aun en vi
da de Don Sosco, entre 1875 y 1887, se pue
den contar once expediciones, todas a Amé
rica del Sur: 
Primera , del 11 de noviembre de 1875: 10 
salesianos con Don Cagliero y Don Fagnano. 
Segunda, del 7 de noviembre de 1876: 23 
salesianos (6 sacerdotes, entre los cuales 
Don Bodrato y Don Lasagna, 7 clérigos y 10 
coadjutores); Tercera , del 14 de noviembre 
de 1877: 17 salesianos con Don Costamag
na, Don Vespignani y Don Milanesio. 

A
rc

hi
vo

 H
ist

ór
ic

o 
Sa

le
sia

no
 d

el
 P

er
ú



, a 
1ri
los 
Ido 
ma 

a 
El 
de 
el 

les 
>on 
el 

lp O 

se 
!S Í· 

:e
sa
es-
1so 

no
mo 
:fa. 
OS· 

1ue 
ca 
de 
ÓS· 
ús. 
a-

5e
ce-
1ge 

>on 
lie
ós 

. a 
lCÍ· 

o 
~o. 
23 
es 
o 

::i,e 
ag-

Escuelas Técnicas, donde los misioneros van forjando a los hombres de mañana. 

LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA María Auxiliadora se establecían donae los 
En esta expedición del 1877 participaron las S~lesian?s habían lleg_ado un ano_ antes, en 
primeras Hijas de María Auxiliadora, t(?das_~ . 1~79; solo en es_e _ano habla~ podido d~r c~
muy jóvenes. El hecho bien merece ser sub- · m1enzo a las m1~1ones prop1am~nt~ dichas, 
rayado: m&rca el comienzo de una colabora- con el contacto directo _con los indios de la 
ción misionera que se hará cada v~z más es- . Pampa , y de .. \ª Patag~nia. . 
trecha y eficaz, y que viene a demQstrar la , A las tres pr!meras, siguen en el espac1~ ~e 
fecunda complementariedad de las dos Con- menos de diez anos otr~s . ocho exped1c10-
gregaciones, que viven el mismo espíritu y nes: l_a cuarta, el 8 de D1c1embre de 1878; 
condividen, cada una según su papel, la mis- la_ ~umta , en Enero de ~8~1; la sexta,_ en 
ma misión. Al . trente del grupo iba ·sor An- D1c1embre de 1811; la sept,ma, en Nov1em-
gela Vallese, con sus 24 anos, la acompana- bre de 1883; la o~tava, en febrero _d~ 1885; 
ban Sor Juana Borgna, Sor Angela Casullo, la_ ~ovena, en Abril de 188?;. la dec1m_a,_ en 
Sor Angela Negri, Sor Teresa Gedda y Sor D1c1embre de 1886 y la undec1ma, en D1c1em" 
Teresina Mazzarello. bre de 1887. 
La ida de las Hijas de María Auxiliadora se El 30 de Enero de 1888, víspera de su muer
habla decido en el Capítulo General de 1877. te, leían a Don Bosco el telegrama que anun
Madre Mazzarello acompaf'ló al primer grupo ciaba la feliz llegada a Quito de los misio• 
de misioneras a Roma, donde fueron recibí- neros que él, ya declinante, poco antes ha
das por Pío IX y luego al puerto de Génova, bía abrazado y bendecido. El Padre hace 
de don emprendieron viaje para el Uruguay. un gesto de haber comprendido: lleno de go
Don Bosco les habla dicho: "No serán in- zo, daría gracias al Senor, que hacía fecun
mediatamente misioneras de la Pampa y de da realidad lo que había hecho entrever en 
la Patagonia: comenzarán por consolidar el suenos. 
Reino de Dios entre los fieles, recuperando A la muerte de Don Bosco se podían contar 
a los que lo han abandonado; después lo más de 150 salesianos en América , sobre 
extenderán entre los que aún no lo conocen". un total de po-co más de un millar; 50 Hijas 
Una segunda expedición de Hijas de María de María Auxiliadora trabajaban ~n 5 nacio
Auxiliadora, en 1878, fue destinada a Buenos nes de América Latina. La pequena semilla 
Aires, desde donde, en 1880, entraron en la de 1875 se había multiplicado. La obra sa
Patagonia, verdadera tierra de misiones. Es- lesiana en América no sólo se manifestaba 
éribia un diario de Bueno Aires: "Desde que en la asistencia pastoral de los jóvenes y de 
el mundo existe, las Hijas de Maria Auxilia- las· familias de los emigrantes, sino se lan
dora han sido las primeras religiosas que han zaba a trabajar entre las poblaciones indí
llevado el anuncio del Evangelio a aquellas genas primitivas, todavía ;.lejadas del cono
remotas regiones australes". Las Hijas de cimiento del Evangelio. 
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Alberto Caviglia es, sin duda uno 
de los más acertados intérpretes 
del pensamiento de Don Bosco, y 
quiero precisamente, acerca de 
algún artículo suyo, hacer esta 
sencilla glosa de literatura sale
siana. 

ENCUADRE HISTORICO DEL ASUNTO 
Don Sosco es im hombre radicado en las rea
lidades evolucionantes de su tiempo. Al res
ponder a las necesidades humanas, dentro 
de las perspectivas de la Misión Providencial 
que él comprende tener en la Iglesia, nos va 
revelando las poliédricas facetas y el dina
mismo de su personalidad apostólica y de 
fundador. 
Es así como, dentro del clima del Resurgi
miento Italiano, de los cambios sociales y de 
la elevación cultural del pobre, él encarna , 
de manera singular, las más profundas aspi 
raciones del sector obrero, tratando de dar
le una respuesta evangelizadora y educativa 

te la Iglesia se mostraban como "un verda
dero cuerpo moral " . Ellos llegarían hasta los 
jóvenes, en sus·, propios ambientes, las ca 
lles y las plazas, para orientarlos en su con
ducta y capacitarlos en alguna ocupación u 
oficio, que les permitiese ganarse con honra
dez ta vida. 
Don Sosco, de esta manera, iba directamen
te a su objetivo, no sólo en coherencia con 
las situaciones de sus destinatarios, sino bi.i;,
cando la eficacia de la acción de su caridad 
apostólica, al intentar la promoción de sus 
jóvenes, los más necesitados del Mensaje de 
Esperanza que, en una forma tan concreta, 
él les proponía y enseñaba. 

EL RELIGIOSO LAICO DE DON eosco' 
En el medio ambiente agitado y contradicto
rio en el cual actúa, Don Sosco nos muestra 
también su originalidad en la manera como 
concibe su tipo de Vida Religiosa . En efec
to, no se limita a una comunidad " clerical", 
sino que insertándolo plenamente en la "clá
sica familia" por él creada configura la iden
tidad de un Salesiano en el cual se expre-

UN ESTUDIO INEDITO DEL P. FERNANDO PERAZA 

El Salesiano 
Coadjutor 

cuando se desataba ya el movimiento sub
versivo del proletariado. Bien comprendió 
desde entonces y lo repitió muchas veces, 
dice el biógrafo Lemoyne, que no era éste 
un turbión pasajero, y fue así como " al bus
car la salvación de la juventud pobre y con 
ello intentar influ ir en el mismo proceso so
cial , sól.o obraba en consecuencia con la in
tuición que tuvo de estos acontecimientos y 
de sus alcances futuros". 
De hecho cuando, a pa rtir de 1848, se su
ceden en el Piamonte supresiones de Con
gregaciones Religiosas, la de Don Sosco xa, 
a través de una laboriosa experiencia, toman
do forma , y nace con características de tal 
novedad que no sólo supera los obstáculos 
lega les y políticos del momento, sino que, 
~umergida en el mundo del trabajo, apare
ce como una fuerza moralizante del pueblo, 
dignificadora de la persona humana , capaz 
de proyectar su extraordinaria labor benéfi 
ca entre los adolescentes provincianos y los 
hijos de los suburbios, en las ciudades pre
industrializadas de entonces. 
La Sociedad Salesiana surge, pues, con el 
derecho de una libre asociación cuyos miem
bros conservaban sus razones civiles, y an-
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sase, de manera evidente, el ideal apostóli
co del trabajador y del obrero cristianos que 
él quería proponer a los discípulos de su Mi
sión Educadora. El Salesiano Coadjutor ven
dría a ser como el punto de encuentro plás
tico y vital de los jóvenes con el "Mensaje", 
encarnado, de Don Bosco. 
En efecto, en la formación cristiana de los 
individuos se polariza el esfuerzo de Dori 
Sosco. Aquí se inspira la idea democrática 
y social que no formuló con palab~as solem
nes ni noelogismos sociológicos, pero que 
captó sustancialmente. Porque él se puso 
como objetivo y se dedicó, de hecho, a la 
formación cristiana de los pequeños traba
jadores, ante todo con la instrucción religio
sa y luego recogiéndolos consigo, y al solí
cito cuidado de quienes él iba preparando pa
ra atender a aquel núniero creciente de mu
chachos. Tener para elfos el pan de que hu
bieren menester, el aprendizaje de un arte 
manual , la educación moral y religiosa, en 
fin lo que fuera necesario para hacer ,de ellos 
obreros cuya conciencia cristiana les permi
t iese aportar algo positivo a esta sociedad 
turbulenta para la cual Don Sosco los pre
paraba . 
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Sr. Néstor Cavero Alvarez, Delegado del 
Perú al Congreso Mundial de Salesianos 
Coadjutores. 

Por ello la idea de los Oratorios Festivos pa
ra empleaditos e hijos de artesanos, la de 
los talleres y las escuelas profesionales, en 
donde se evangelizaría y capacitaría prácti
camente al alumno; de aquí "LA MAS ORI
GINAL Y CARACTERISTICA DE SUS CREA
CIONES, LA INTUICION COMPLETAMENTE 
NUEVA DENTRO DE LA MANERA, HASTA 
ENTONCES USUAL, DE CONCEBIR LA VIDA 
RELIGIOSA, Y QUE SE INSPIRA EN LA FOR
MA MODERNA DE ENTENDER LA IGUALDAD 
DE LAS PERSONAS EN LA CONVIVENCIA SO
CIAL: me refiero a SU INVENCION DEL 
LAICADO RELIGIOSO OBRERO, que hizo rea
lidad en sus COADJUTORES, los cuales, de
trás de su apariencia seglar tienen un alma 
religiosa. 
Es verdad que la consagración religiosa del 
trabajo, en las artes manuales y en las la
bores agrícolas, se dio, por primera vez, a la 
sombra de los monasterios y de la regla be
nedictinos. Por otra parte, San Francisco de 
Asís .reconoció la posibilidad de que el lai 
cado · civil y artesanal vistiese el hábito de 
sus frailes y, al mismo tiempo, mientras co
laboraba con su trabajo al incremento so
cial, alcanzase, en las diversas condiciones 
de vida secular, la perfección cristiana: así 
se encontraron, como hermanos en la Logia 
&e las Artes, Dante, Prior del Palacio Veccn,o, 

y el cardador de lana que reivindicaba los 
derechos de la gente menuda de la época, 
ambos como miembros de la Tercera Orden 
Franciscana. 
Don Sosco hizo suyas tanto la idea de San 
Francisco, como la de San Benito, y las re
fundió en la idea moderna de su laicado re
ligioso, hombres del trabajo y vestido seglar, 
que compartiesen una misma vida y unos 
mismos derechos y una misma misión con 
el sacerdote educador que él, a su vez, ha
bía imaginado. 

EL "COADJUTOR" Y EL ESPIRITU 
EDUCATIVO DE DON BOSCO 

Una mayor profundización del asunto nos 
lleva a constatar, sobre los hechos, cómo el 
salesiano coadjutor personaliza un tipo de 
educación en el trabajo, que es nueva carac
terística de la genialidad intuitiva y realiza
dora de Don Bosco. Pues la imagen del Re
ligioso Laico que él ha plasmado, a través 
de un prolongado camino de experiencias vi- -
tales, evoca valores cristianos básicos del 
campo laboral. Es decir, de esa trama de 
realidades complejas, tan propia de los fenó
menos sociales de la industrialización, <?ntre 
la cual busca responder a su supervivencia 
el joven alumno de los centros populares de 
capacitación profesional de las lnspectorías 
Salesianas. 
Y es así como afirma Caviglia que "el arte
sano de las escuelas de Don Bosco no se 
entrega a su trabajo en vista del futuro pro
vecho de un patrón conocido o anónimo, si
no para aprender a valerse por sí mismo, 
a hacer lo suyo sin convertirse en una má
quina o en un número, lo cual sucede allí en 
donde, con el pretexto de división del tra
bajo, se le automatiza en una rutina fatigo
sa y enervante". 
"Formado salesianamente el obrero conoce 
todo su trabajo y lo ama como suyo, como 
algo que antes que reducirlo a una esclavi
tud económica o moral, le ha de permitir ser 
autónomo y libre en el medio social" . 
"Para realizar este ideal cristiano no ahorró 
Don Sosco ninguna posible iniciativa de su 
caridad, pretendiendo alcanzar, entre otros 
benéficos efectos, el significativo de procu
rar el recíproco acercamiento de las clases 
sociales y la armonía de sus relaciones. En 
efecto, al verse solo y poco comprendido, en 
los colaboradores y en aquellos que conti
nuarían y promoverían su obra. En sus mis
mas escuelas formó, de entre aquellos hijos 
de obreros, los educadores de sus propios 
hermanos, y, a ejemplo suyo, los sacerdotes 
del trabajador campesino o urbano. Y de 
esta manera supo unir en su derredor y en 
el mismo esfuerzo, al intelectual y al obre
ro, y a las clases dirigente y laboral de su 
tiempo". 
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"Tuvo necesidad de quienes lo ayuadaran a 
·proveer de pan y de vivienda a los centena 
res de muchachos pobres con los cuales pro
yectaba instaurar el Reino de Cristo en la 
nueva sociedad , que preveía próxima : e hi
zo concurrir el dinero de los unos en bien 
de los menos favorecidos , el capital al traba
jo, la generosidad desinteresada a las ur
gencias de quienes sabían , con dign idad, re 
cibir el estímulo ajeno .. . ". 
" En todo esto él fue, de veras, democrático 
y popular no sólo por el sentido social de 
su empresa apostólica y por las e::- pontá
neas preferencias de su acción , sino, ante 
todo, por haber hecho suyas las urgencias y 
aspiraciones de quienes viven del trabajo co 
tidiano y producen un bienestar económ ico 
que ellos mismos no poseen ". 

CONCLUSION 

Después de haber hecho estas reflexiones 
me parece poder afirmar que para Don Sos
co la PRESENCIA del Salesiano Coadjutor en 
su Congregación , y en el contexto total de 
la Familia Salesiana , es particularmente sig
nificativa, no sólo en cuanto a la modalidad 
de su integración en la Comunidad Religio
sa, sino en lo referente al sentido y momen 
to histórico de su Misión Apostólica . 
El Religioso Laico de Don Bosco, encarna la 
voluntad educadora del Fundador, en cuanto 
dirigida prioritariamente a los estratos socia 
les de la pobreza y del trabajo. 
Una voluntad de promoción cristiana de la 
persona del joven, a la luz de una visión ple
na en Cristo, Verbo de Dios e hijo de Ma
ría , cuyo padre legal era un carpintero de 
Nazareth. 

Voluntad de despertar la conciencia del po
bre al sentido de su dignidad, y al esfuerz-.:> 
por rescatarse a sí mismo de la desocupa
ción y de la miseria. 
Voluntad preventiva y estimulante que, al 
abrir horizontes de posibilidades a los ojos 
del adolescente, lo aleja de los límites fata
les de la frustración personal y de probables 
caminos hacia la delincuencia. 
Voluntad oportuna y optimista: la de llegar 
a tiempo al alma del joven, hacerle descu
brir los valores evangélicos de la pobreza y 
de la fraternidad humana, e insertarlo, como 
sujeto activo, en el proceso de la historia. 
Voluntad de formar no para la esclavitud 
técnica y empresarial, sino para la humani
zación del mun-do obrero y de la sociedad en 
que se vive y se actúa . ,., 
Voluntad , por tanto, de superación de las 
agresividades y las explotaciones del egoís
mo, de las alienaciones ·de la persona, del 
espíritu de división y de clase. 
Voluntad de compartir solidariamente con los 
destinatarios, la instancia fundamental de la 
convivencia educativa, conociendo su mundo 
real y los dramas de su conciencia, condi
vidiendo una misma Fe y una Esperanza y 
la opción por hacer de la vida un servicio de 
Amor y de Unidad entre los hombres, testi
monio evidente de la propia vocación en la 
Iglesia . 
La presencia del Coadjutor Salesiano es así 
un Sacramento de la Santidad Juvenil a la 
medida de los destinatarios, cuyas caracte
rísticas laicales él ilumina ideal y concreta
mente, al mismo tiempo, con su conciencia 
cristiana , la bondad acogedora y amable, y 
la fatiga de su esfuerzo de su corazón Sale
siano. 

UNA CARTA DE GANDHI 
En la exposición de los Derechos del 
Hombre que exhibe el Museo Galiera 
de París, bajo los auspicios de la 
UNESCO, hay una frase escrita por 
Gandhi en 1947, en una carta que di
rigió a Julián Huxley, entonces Direc
tor General de esta organización. Es
ta frase que llama la atención de los 
visitantes dice así : 
" Yo aprendí de mi madre, que era una 
mujer iletrada, pero sabia, que todos 
los derechos que se adquieren y se 
conservan vienen de lps deberes con 
que uno ha cumplido. Así nuestro de
recho a vivir aumenta sólo cuando 
cumplimos con nuestro deber de ciu
dadanos del mundo. Desde este punto 
de .vista fundamental, quizá sea fácil 
definir los derechos del hombre y de 
la mujer y correlacionar todo derecho 
con un deber a realizar. Todo derecho 
que no se conciba en esta forma, di
fícilmente aparecerá como un derecho 
por el,, que se pueda luchar legítima
mente . 
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Cincuentenario del Aspirantado 
de Magdalena del Mar 

1925 - 1975 
Con gran entusiasmo estamos recordando el presente aí\o 
las Bodas de Oro de nuestra Casa de Formación , el Aspi
rantado de. Magdalena del Mar, en las que, como una ben
dición particular de este ano cincuentenario para nuestra 
lnspectoría, recibimos a cinco noveles sacerdotes egresados 
del Aspirantado. Son ellos: P. Luis Oshiro, P. Jorge Noratto, 
P. Raúl Ugarte, P. Elio Pérez y P. Wenceslao Echevarría. 
P. Luis Oshiro, nuestro misionero que trabajaba en el Japón, 
ordenado· a fines del año pasado, y que estuvo unos meses 
aquí, cuando vino a visitar a su familia. 
P. Jorge Noratto, ordenado en nuestra Basílica de María Au
xiliadora de Lima el día 15 de marzo. Actualmente es Di
rector de Estudios en el Colegio Don Bosco de Ayacucho. 
P. Raúl Ugarte y P. Elio Pérez, ordenados Sacerdotes el 6 
de junio en nuestra iglesia parroquial del Sagrado Corazón 
de Jesús de Magdalena del Mar. Los Padres Ugarte y Pé
rez se encuentran actualmente en Bogotá, Colombia , siguien
do cursos de pastoral. 

P. Wenceslao Echevarría Izarra. 

ORDENACION SACERDOTAL 

El 28 de junio, en la iglesia de Magdalena del Mar, recibió 
la Sagrada Orden del Sacerdocio el Salesiano Don Wences
lao Echevarría lzarra. Fue una imponente ceremonia. El 
Obispo Consagrante era Mons. Alcides Mendoza, Vicario Cas
trense. Concelebraban con él 20 sacerdotes. Oportunamen
te Mons. M~ndoza dirigió a los presentes una brillante y sen
cilla alocución sobre el sacerdocio. Fue seguido con suma 
atención. La concurrencia era numerosísima. Hubo un des
tacado grupo de huancavelicanos entre parientes amigos y 
conocidos del neopresbítero. ' 
El Padr~ ~enceslao es hijo de don Ernesto Echevarría y de 
d~fla C1pnana lzarra, matrimonio que fue bendecido con 9 
h_1¡os, el mayor de los cuales, Telésforo, fue como semina
rista en Ayacucho, compañero de Mons. Alcides Mendoza, el 

CONSEJO GENERAL 
DE LAS HIJAS DE 

MARIA AUXILIADORA 

Superiora General: Madre 
Ersilia Canta; 

Vicaria General: Madre 
Margarita Sobbrero 

Consejeras Residentes: 

Formación Permanente: 
Madre Auxilia Corallo 

Formación Inicial: Madre 
Ilka Perilier 

Misiones: Madre Liddia 
Carini 

Pastoral Juvenil : Madre 
Marinella Castagno 

Pastoral de Adultos: Madre 
Leticia Galletti 

Visitadoras: 

Madre Carmen Martín 
Moreno 

Madre Emilia Anzani 
Madre Ma. del Pilar Letón 
Madre Roseta Marchese 
Madre Ma. Elba Montaldi 

"Hay que pensar un poco en 
los otros, hay que trabajar 
un poco por los otros. ¿Qué 
nos dirá Dios si llegamos a 
El los unos sin los otros?". 

Peguy 

LA ORDENACION 
SACERDOTAL DE 345 

SACERDOTES 

La más numerosa ordena
ción sacerdotal de todos los 
tiempos, la realizó el Papa 
PAULO VI el Domingo 29 
de junio de 1975. 
Entre las grandes celebra
ciones del Afio Santo 1975 
en Roma está esta ordena
ción sacerdotal. Un verda
dero regalo a la Iglesia en 
este afio santo. 
La ceremonia tuvo lugar en 
la Plaza de San Pedro y se 
realizó 'en la tarde 6.30 a 
10.30. El Santo Padre pre
sidió toda la larga ceremo
nia y personalment~ a to
dos, uno por uno, les impu-
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so las manos con la invoca
ción del Espíritu Santo, 
cumpliendo el rito sacra
mental. . La imposición de 
las m:3nos la realizaron va 
rios cardenales ayudando al 
Papa . 
En la Homilía el Santo Pa
dre, después de recordar 
todas las felices circunstan
cias de esta ordenación sa 
cerdotal, habló a los noveles 
sacerdotes y a todos los 
presentes de la vocación, 
de la ordenación sacerdotal , 
de la misión y el apostola
do sacerdotal. Concluyó sus 
palabras de esta manera: 
"Levantad la vista y con
templad los campos, os di 
remos con las mismas pa
labras de Cristo. Nos atre
vemos a indicar con acento 
profético el panorama apos
tólico que se ofrece a cada 
uno de vosotros. El mundo 
os necesita y os espera . 1 n
cluso en el grito hostil que 
lanza tal vez hacia voso
tros, el mundo denuncia su 
propia hambre de verdad, 
de justicia , de renovación, 
que solamente vuestro mi
nisterio podrá satisfacer. Sa
bed recoger como una invi 
tación hasta el mismo re
proche que quizás lanza el 
mundo contra el mensaje
ro del Evangelio. Sabed es
cuchar el gemido del pobre, 
la voz cándida del nil'lo, el 
grito expresivo de la juven
tud, el lamento del trabaja
dor fatigado, el suspiro del 
que sufre y la crítica del 
pensador. No temáis. El 
Sel'lor está con vosotros. Y 
la Iglesia , madre y maestra 
os asiste y os ama, y espe'. 
ra que, mediante vuestra 
actividad , Cristo continúe su 
obra constructiva de salva
ción". 
De estos 345 noveles sacer
dotes, 45 pertenecen a la 
Congregación Salesiana y al 
día siguiente concelebraron 
todos ellos con el Rector 
Mayor en la casa generali 
cia de Roma. 
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Este acontecimiento 
una manifestación 
un iversalidad de la 

ha sido 
de la 

Iglesia. 

Obispo consagrante de Wenceslao, y muri_ó en un accid~n
te en Lima . De él tuvo un recuerdo especial el Señor Obis
po en su alocución. 
El Padre Echevarría nació en la provincia de Acobamba, 
Huancavelica donde hizo sus estudios de primaria . Luego 
pasó al Col~gio Don Sosco del Callao, para los primeros 
años de secundaria , y de allí llegó al Aspirantado Salesiano. 
Hizo su Noviciado en Magdalena, en 1963. Luego estudió 
4 años de Filosofía y Normal Superior en Chosica y trabajó 
en las Casas de Piura y Magdalena del Mar. Cursó sus es
tudios de Teología, cuatro años, en la Facultad Pontificia y 
Civil, de Lima . Ahora es Director de Estudios en el Colegio 
Salesiano del Cuzco. 

INSTITUTO PABLO ALBERA 

La Casa de Formación de Magdalena del Mar tuvo el nom
bre de Instituto Pablo Albera, en .recuerdo del Rvmo. Don 
Pablo Albera , segundo sucesor de Don Sosco. Don P. Albe
ra fue Rector Mayor de los Salesianos durant~ once años: de 
1910 a 1921. Fue un extraordinario Superior. Supo hablar 
y escribir con unción sobre el Espíritu Salesiano, pero hizo 
preceder siempre sus enseñanzas con el. ejemplo. Hombre 
de virtudes excepcionales: paciencia , benevolencia, humildad, 
prudencia , dejó para la Congregación Salesiana una hermosí
sima colección de Cartas Circulares, de incalculable valor pa
ra la genuina vida sales iana . Al iniicarse el aspirantado de 
Magdalena, hacía poco que él había fallecido en Turín, Ita 
lia . Hoy la Casa se llama Seminario Salesiano Domingo 
Savio. 

ENCUENTRO JUVENIL SALESIANO 

En la primera semana de octubre se desarrollará en la Casa 
de Formación un Encuentro Juvenil, que debe contar con la 
presencia de delegaciones de nuestros diferentes Centros 
Educativos. El Tema es LA VOCACION. Serán jornadas de 
estudio, reflexión y oración, para ayudar a nuestros mucha
chos a descubrir su vocación . Es parte de las celebracio
nes del Cincuentenario de la Casa de Magdalena del Mar. 

Don Pablo Albera 
Segundo Sucesor 
de Don Bosco 
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UN PREMIO QUE AGRADA MUCHO; 
LA ALABANZA 

"¿Quieres que te sugiera un premio que 
agrada mucho a tus alumnos? -dijo Dcin 
Sosco a un joven educador que estaba 
realizando sus primeras experiencias en 
la clase. 
-Haz así. De tanto en tanto dile a un
buen muchacho: "Estoy contento de ti y
se lo diré a tus padres". Verás el efecto
que produce en los corazones juveniles
estas palabras de alabanza.
La alabanza es un estimulante �nérgico
para la acción. También Don Sosco se ser
vía de ella para animar al bien a sus jó
venes, pero sabía dosificarla en modo tal
de inspirar confianza en las propias fuer
zas, sin atizar el fuego de la vanidad y
teniendo en cuenta que a su debido tiem
po no se debe ahorrar al joven la correc
ción.
Tanto en el alabar como en el corregir
Don Sosco era siempre un padre bueno,
que hablaba al corazón del muchacho.
"Todo educador --.-decía- muestre siem

pre un rostro sereno y alegre; al co r regir 
y al avisa r use siempre palabras que ani
men; nunca palabras que depr iman o en
vilezcan. Alabe, sin más, alabe a quien 
se lo merezca". 
Los jóvenes se sienten felices al recibi r 

una alabanza, sea po r su trabajo bien lo
grado, por su obediencia, po r los se rvi
cios prestados, po r su generosidad. Los 

padres y los educadores han de mostrar
se particularmente hábiles en el otorgar 
alabanzas a los muchachos. 
La alabanza es una señal de alta distin
ción espiritual, hay que ser personalmen
te buenos para poder discernir lo bueno 
en los demás, para alegrarse de ello y 
gozar de hacerlo conocer, para alegrarse 
del éxito de los demás. Cuando la ala
banza brota de un corazón sincero, es 
uno de los regalo_s más hermosos. La ala
banza dilata el alma de quien la recibe, 
le pone una nueva llama en el corazón, 
le crea un clima de audacia y de alegría. 
Los muchachos desean muchísimo ser ala
bados, o sea, quieren que se reconozca su 
esfuerzo y su éxito. No es verdad que ala
bar a los demás sea adulación. Es adula
ción cuando la alabanza no es sincera. Pe
ro el cumplido y la alabanza que brotan 
del alma son sei'iales de bondad exquisita. 
Una alabanza que siempre agrada es .la 
que refiere los juicios positivos expresados 
por otros. Es un cumplido amplificado, 
mucho más eficaz que si fuera directo. 
¿Sabes? -dijo una madre, en confianza, 
a su hijo- la mamá de tu compai'iero de 
clase, me ha dicho que tú eres un mucha
cho bien educado. Antes de salir de su ca
sa, subiste del patio a la cocina para sa
ludarla y eso le ha causado mucha alegría. 
La alabanza es una voz cálida y amiga 
que va al encuentro del muchacho que se 
halla a oscuras; es una mano que se tien
de a través del vacío que lo circunda. 
Don Sosco hacía las siguientes sugeren
cias: "Tener cuidado de no hablar con 
desprecio de un muchacho porque tiene 
algún defecto, especialmente estando él 
presente o frente a los compai'ieros. Si 
hay que hacerle una corrección, hacerla 
en privado, en reserva y con la mayor dul
zura. Alabar a quien se mejora y animar 
a los indolentes". 
Un psicólogo escribía: "Cuando advierto 
el vivo placer que puede dar una alaban
za, me doy cuenta de que tal place r es 
mucho mayo r que el esfuerzo que me ha 
costado". 
Y Don Sosco: "La alabanza cuando una 
cosa está bien hecha, el reproche cuando 
hay descuido, es ya un gran premio o un 
cast igo". 

Semana Salesiana 
DEL 9 AL 16 'oE NOVIEMBRE 

RECORDANDO EL CENTENARIO DE LAS MISIONES SALESIANAS, EN UNION CON LAS 

CELEBRACIONES DE LA CASA MADRE PARA FESTEJAR ESTE GRAN ACONTECIMIENTO, SE 

PROGRAMAN D IVERSAS ACT IVIDADES CON TODA LA FAMILIA SALESIANA. 
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Avancen, 
~ 

Un mar humano inunda lentamen
te las calles de Lima. Un mar en 
que se juntan las personas sin 
distinción . Mar amatista, porque 
ese es el color de los "hábitos" 
que caracterizan a nuestro mes 
de octubre. Mar con mucho del 
folklore nacional, pero que acom
paña al Señor de los Milagros en 
su visita a los hogares. 
En Lima y en todas partes, pues 
ahora la Hermandad se ha exten
dido a las principales localidades 
de la República, se viven días es
peciales durante el mes de octu
bre. El Señor de los Milagros sa
le en paseo triunfal. Es la Proce-
sión. -
Avancen , Hermanos. A esta voz, su afán de 
ver al Señor, de presentarle ruegos, de cum
plir generosas promesas por favores recibi
dos. Religios idad popular, relacionada desde 
sus inicios con los frecuentes temblores y 
y terremotos tan peculiares del país. Pero 
no sólo eso. ' 
Y el Señor de los Milagros, en la Cruz, si
gue atrayendo a todos los corazones que bus
can alivio, que esperan ayuda. El es el que 
quita los pecados del mundo. Por El , el mal 
moral se compensa misteriosamente con el 
sufrimiento. El es el Redentor. Los hombres 
lo entienden así. Por eso siguen al Crucifi
ca·do en la procesión. Avancen , hermanos. 
Pero este "Avancen , hermanos" cobra enton - · 
ces un nuevo sentido. No nos quedemos só
lo en la significación directa. Sigamos ade
lante, cada vez más adelante. Profundice
mos. 
La Redención ·no es únicamente expiar. Va 
más allá y vence. El Cristo de la Cruz ad
quiere su sentido verdadero en el momento_ 
glorioso de la Resurrección. 
Notemos, de paso, que con frecuencia al pen
sar en la resurrección del Señor, la tomamos 
como un suceso momentáneo nada más, co
mo la victoria individual del Señor sobre la 
muerte, como un desquite. No podemos que
darnos ahí. La resurrección del Señor no 
queda sólo ahí. No nos quedemos, Avancen, 
hermanos. 
Por la Resurrección Cristo, nuestro Seftor, 
asume sus funciones de Centro Universal. 
Gracias a ella, el Universo inicia su ascensión 
definitiva hacia la Luz, hacia el Padre. Aqul 
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Hermanosl 
se apoya nuestra esperanza cristiana capaz 
de avivar en nosotros el optimismo, el entu
siasmo por el bien, por la acción, la alegría. 
Avancen, hermanos. 
En realidad, todo hombre religioso está vin
culado a Cristo nuestro Señor, aunque no lo 
sepa. El Señor ha venido para conducirnos 
al Padre. Interesa que nos demos cuenta de 
esto para, de este modo, poder realizar nues
tro encuentro personal con Cristo: Dios da 
gratis, da su Gracia; nosotros debemos re
cibirla incondicionalmente y además tenemos 
que cooperar con ella. El Cristianismo nos 
mueve a la acción. Es decir, en nuestro 
ti~mpo, a nuestro modo, nosotros cristianos 

1 ..r~ ' 

V
J., ... 

1 
r 
1 

- ·-· -
No podemos quedarnos en una estéril resig
nación frente a una realidad como la nues
tra. 

debemos darle a toda nuestra actividad ese 
sentido cristiano derivado de una Fuerza que 
nos impulsa a la acción, a la generosidad, a 
lo grande, a lo más dificil. Es deber de to
dos. Nadie puede quedarse con los brazos 
cruzados. Es nuestro compromiso de hom
bres, de cristianos. Avancen, hermanos. 
De aquí que, ante una realidad como la nues
tra de hoy, un mundo en que dominan la 
miseria y la injusticia, no podamos quedar
nos en una estéril resignación. Ver, juzgar 
la realidad es ya un primer paso. No basta. 
Avancen, hermanos. 
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La necesidad de nuestros hermanos los hom
bres, la desgracia de la humanidad nos ha
cen descubrir que como cristianos tenemos 
una misión: colaborar con Cristo para conse
guir la salvación universal, la liberación ple
na. 
¿No vemos hoy a los pueblo, a los gobernan
tes de gran parte del mundo empeñados en 
la lucha por el desarrollo? ¿Y no descubrimos 
un lenguaje común, ideas cristianas en toda 
esa inquietud? 
Es que la formación cristiana que se nos im
parte a los cristianos por lo general y nues
tro mismo conocimiento del Evangelio, más 
amplio o menos amplio, nos ponen en situa
ción de entender con facilidad¡ todo lo que se 
refiere a esfuerzos para cambiar al homt>re, 
para cambiar las condiciones de vida , para 
construir una sociedad en la cual reinen la 
justicia, la libertad, la fraternidad, el progre
so, la paz. Es un aporte humano. 
Muy entusiasmante resulta hoy el hecho de 
que un gran número de hombres, sobre todo 
entre los más jóvenes, de ambos sexos, se 
muestren realmente preocupados por cons
truir un mundo mejor. Se trata de lograr 
otras condiciones de vida, buscando el bie
nestar material o defendiendo la dignidad de 
la persona . Se buscan reivindicaciones pa
ra el grupo o para las naciones. Se apoy:1 
la causa de los obreros, del mundo femeni
no, de los campesinos. Se pretende la pro
moción de las personas, el acceso a la cul
tura , la partic ipación. Preocupa el porveni~. 
el futuro . 

• 

Y es interesante y muy alentador comprobar 
que estas cuestiones las plantea la juventud. 
Esa es su vocación. Aporte humano. 
Avancen, hermanos. Notemos que un llama
do así para la acción, para el compromiso no 
nos lo hace la miseria, la necesidad de los 
hombres. Nos lo hace el mismo Dios hecho 
hombre para liberar al hombre. El impulso 
salvador lo da siempre la Gracia. 
Ahora, es innegable que en los tiempos pre
sentes hay un impulso extraordinario de Dios. 
Impulso que arrastra a los hombres a empe
ñarse en esta lucha por una socledad mejor. 
Impulso que para nosotros cristianos es un 
compromiso ineludible, un deber. Avancen, 
hermanos. 
Vivimos entre realidades divinas y humanas. 
Aprendamos a verlas con ojos cristianos, co
mo gente que reconoce que todos necesita
mos a Dios, porque somos pobres, porque 
somos débiles, porque somos pecadores. 
Viendo así la vida, descubriremos siempre 
la voluntad redentora de Dios, en medio de 
todo. 
Ya el Pueblo de Dios toma conciencia de su 
misión. Ya son numerosos los que se sien
ten comprometidos con el futuro de la Igle
sia, a la que se quiere ver con un rostro re
juvenecido, .como el rostro del Sef'\or Resuci
tado. Ya muchos están en marcha, en ac
ción. 
Aquí descubrimos algo importante. Con 
nuestra misma actividad comprometida con 
Dios, de esta manera, pasamos a la práctica 
creyente. Es la misma actividad; pero, más 

Formemos a los jóvenes de hoy para -que mañana no sean opresores de sus semejantes . 
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creyente es el sujeto, mejor será todo lo que 
haga en este sentido. Esta es la manera de 
vivir la fe. La misma práctica humana pue
de llevar en su interior una práctica de fe. 
No separemos al creyente del hombre. Es 
necesario mi esfuerzo para colaborar con los 
demás, para ayudar. Es necesario que yo de
sarrolle en mí la intervención de Dios que 
me impele a este compromiso. 
Necesitamos acción, la participación de to
dos. Hay mucho por hacer. 
Dada la realidad de nuestro medio, tenemos 
que procurar en primer lugar una prepara
ción adecuada a este compromiso cristiano. 
Tendremos que superar toda clase de apa
tías. Hay que abrirse a una perspectiva nue-

Micronoticias 

Madre María Lucía B eccalossi y Sor M atil
de Nevares a su regreso del Capítulo . 

VUELVEN A LA INSPECTORIA 

El 12 de Agosto han retornado a la lnspec
toría Santa Rosa de Lima, Sor Angélica lbá
ñez, habiendo concluido sus estudios en el 
Instituto Internacional del Sagrado Corazón 
en Turín durante tres años. Sor Angela lto, 
que ha seguido el curso de Espiritualidad 
Salesiana durante dos años en el "Salesia 
num" de Roma . 
Ellas vuelven con' todo entusiasmo para po
ner al servicio de la lnspectoría cuanto han 
aprendido en estos años de intenso estudio 
y preparación. 
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va, para muchos, · la perspectiva de la fe en 
cuanto se refiere al compromiso cristiano en 
la vida presente. Necesitamos conocer la Bi
blia y los Documentos de la Iglesia Universal, 
de la Iglesia local. 
El Evangelio nos invita a la reflexión, a oír, 
a dialogc1r. Nos presenta una Tarea que de
bemos realizar. Ahí está nuestra realidad his
tórica. ¿Qué debemos hacer nosotros los cris• 
tianos frente a ella? ¿Cómo tenemos que in
terpretar, a la luz del Evangelio, lo que su
cede en nuestra vida en medio de los hom
bres? 
La fuerza del Espíritu sigue, irreprimible, ac
tuando en el corazón de los hombres. La 
respuesta es responsabilidad de todos. 
¡Avancen, hermanos! 

REGRESO DE LA MADRE INSPECTORA 

Después de haber participado durante cua
tro largos meses al Capítulo General de las 
Hijas de María Auxiliadora, el 11 de Agosto 
ha retornado la Madre Inspectora, María Lu
cía Beccalossi en compaf'lía de la Delegada 
Sor Matilde Nevares. Vienen con el deseo de 
llevar a la práctica lo antes posible las deli
beraciones de esta magna asamblea . 

A ITALIA 

A fines de Setiembre viajará a Italia, Sor An
tonieta Amado, para seguir estudios de Es
piritualidad Salesiana durante dos af'los en 
el "Salesianum" de Roma. 
Ella trabajaba en la Sección Primaria del 
CEP "María Auxiliadora" de Lima. 

NUEVO OBISPO SALESIANO 

El Director del Aspirantado Salesiano de 
Lavriñas, Padre BONIFACIO PICCININI, ha 
sido nombrado Arzobispo y Coadjutor con 
derecho a sucesión del Arzobispo Salesiano 
de Cuiabá (Brasil). 
El nuevo arzobispo nació en 1929 en Brasil, 
ingresó como salesiano a la lnspectoría de 
San Pablo, estudió en Lorena y luego en el 
Ateneo Salesiano. Fue ordenado sacerdote 
en 1960 y desempef'ló su ministerio sacer
dotal en la formación del personal salesiano. 
Su nuevo campo de trabajo será la Arquidió
cesis de Cuiabá en el Mato Grosso, inmensa 
región brasilef'la evangelizada por los Sale
sianos. Trabajará al lado y luego sucederá 
al gran Arzobispo Salesiano Mons. ORLAN
DO CHAVEZ, a cuyo celo apostólico se debe 
mucho. En el Brasil llegan a once el núme
ro de Obispos Salesianos actualmente traba
jando en la evangelización de esta inmensa 
nación. 
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Capítulo General 
Hijas de María Auxiliadora 

El 4 de Abril se hallaban presentes las 143 
capitulares en la casa generalicia de Roma . 
Al dia siguiente se realizó el primer encuen
tro plenario en el aula capitular, donde Ma
dre María Auxilia Corallo presentó a los 
miembros de las comisiones un esquema del 
reglamento del Capítulo, que fue objeto de 
estudio por una comisión designada al 
efecto. 
Los dias anteriores a los Ejercicios Espiri
tuales que se iniciaron el 9 los emplearon 
en estudiar el reglamento, individualmente o 
por grupos. 
El 8 una nueva reunión donde Madre Auxi
lia trata de las síntesis de los diferentes 
cuestionarios mandados a las lnspectorías y 
Sor Giselda Capetti presenta el primer volu
men de la CRONISTORIA, obra en la que la 
autora hace resaltar cómo la Providencia pre
para a Don Sosco y a Madre Mazzarello pa
ra la actuación de su plan maravilloso para 
ayudar a la juventud. 
Del 9 al 16 tienen lugar los Ejercicios Espi
rituales predicados por Don Antonio Javierre 
y en los que la autorizada palabra del Rec
tor Mayor trató el tema de la Consagración 
como compromiso de SER para luego HA
CER. El 17 se inicia el Capítulo con una Mi
sa concelebrada presidida por el Rector Ma
yor quien a continuación tiene el discurso 
de apertura sobre el tema: "Relación entre 
los valores irrenunciables y la exigencia de 
adaptación a los tiempos". Acto seguido 
Madre General nombra a la secretaria del Ca
pítulo y a norma de las Constituciones de: 
clara abierto el Capítulo. 
El viernes 18 se inicia la sesión con la lec
tura del telegrama portador de la Bendición 
del Santo Padre. Madre General con rique
za de documentación y salesianidad presen
ta el compromiso religioso, los problemas, la 
intensidad del trabajo apostólico en la mul
tiplicidad de situaciones, igualmente informa 
sobre la estadística del Instituto en el sexe
_nio, hace alusión a las que trabajan en luga
res de misión en silencioso sacrificio, no ol
vida a las de Vietnam que sostenidas por la 
fe y la protección de Maria Auxiliadora viven 
en la línea de fuego firmes en su puesto. 
Los dias 18-19-20 y 21 se emplean en la 
discusión y aprobación del Reglamento, en la 
elección de las escrutadoras, moderadoras y 
auxiliares de secretaría. 
Algo importante que se realiza en esos días 
es la revisión · de las estructuras del gobierno 
central del Instituto, es imprescindible hacer
lo de inmediato para realizar las elecciones 
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de la Superiora General y de las Consejeras. 
La Ecónoma General, Madre Laura Maravi·· 
glia presenta a las capitulares la situación 
financiera del Instituto, interesantísima la ex
posición de las obras realizadas en el sexe
nio y más aún el proyecto para el próximo, 
es calurosamente aplaudido el de la adqui
sición de la casita de la VALPONASCA, Que 
no sólo es una reliquia de familia, sino tam
bién símbolo y programa de vida. 
La tercera comisión encargada del tema: 
"Nuestra vida de oración, hoy" vibra de es
píritu Eclesial-Salesiano, presenta algunas 
propuestas concretas estractadas de las sín
tesis inspectoriales. · El principio que anima 
el debate es la unidad para todo el Institu
to; pero teniendo en cuenta algu ••as exigen
cias apostólicas locales se deja a la respon- . 
sabilidad de las Inspectoras una cierta flexi
bilidad en "los tiempos y los modos" para ar
monizar oración y misión. 
En los días comprendidos entre el 3 y 7 de 
Mayo se discute el proyecto sobre la rees
tructuración del gobierno central del Institu
to, todas las capitulares, individualmente o 
por grupos estudian el asunto que será am
pliamente debatido. Se aclara ante todo el 
concept~ de _ un!dad, de autonomía, de des-
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centralización y la estrecha relación entre 
carisma del Instituto y estructura esencial; 
por otra parte entre pluralism0 y situaciones 
del proceso histórico y estructuras aplica
bles. Se reconoce unánimemente que el Ins
tituto nació en la u·nidad y que tal debe man• 
tenerse; esta característica pertenece al ca
risma del Fundador. La centralización y des
centralización se encuentran en el Instituto 
desde los orígenes y se viven según el esti
lo del espíritu de familia. Centralización en
tendida como convergencia de responsabili
dad articulada con el centro del Instituto pa
ra garantizar la unidad; descentralización en
tendida como efectiva posibilidad de una en
carnación pluralista de principios esenciales 
en las situaciones locales. El Capítulo se 
orienta hacia un nuevo tipo de Consejo Ge
neral, en el que junto a las Madres dedica
das específicamente a determinados sectores 
de actividad haya otras que establezcan una 
relación de conocimiento entre las lnspecto
rías y el Centro. 
El 9 de Mayo es el día destinado a la elec
ción de la Superiora General y la Vicaria Ge- " Identidad de la Hija de María Auxiliadora, 
neral, preside la asamblea el Rector Mayor. hoy". Tema prioritario del Capítulo. 
El resultado que se obtiene de inmediato es 
la reelección de ambas. Las Capitulares reestructuración del Gobierno Central, luego 
aprecian en ellas la absoluta dedicación, la las capitulares procederán a la votación so-
profunda y leal apertura a las personas y a bre una de estas dos posiciones: Consejeras 
las situaciones y por eso ponen nuevamente Regionales o Visitadoras. El resultado de la 
en sus manos el gobierno del Instituto. votación se pronuncia en su mayoría por las 
"La Hija de María Auxiliadora en el mundo Visitadoras. 
contemporáneo", es el tema que se debate El 9 de Junio la sexta comisión presenta "El 
el 16 de Mayo después de un intenso traba - Método Preventivo, estilo de vida de la Hija 
jo de estudio y síntesis de las "VOCES" lle- de María Auxiliadora". Considerado en esta 
gadas de todo el Instituto. La primera co- luz, más que una metodología o pedagogía 
misión presenta su trabajo. científica, es espiritualidad de vida , que ani-
De los documentos presentados resulta que ma primero a la Comunidad y se traduce lue
en todas las partes del mundo la Hija de go en servicio a las jóvenes. 
María Auxiliadora siente la necesidad de pu- Del 17 al 18 la sétima comisión abre el de
rificar su respuesta de FE y de motivarla a 'bate sobre "La pastoral Juvenil". Se parte 
través de un auténtico contacto con la pala- • de la acción pastoral de la Catequesis que 
bra de Dios, para que ésta sea el móvil de su debe unificar la obra educativa, teniendo en 
vida personal, comunitaria y apostólica. cuenta los destinatarios a los cuales se les 
La asamblea del 26 se inicia con el nombra- debe anunciar a Xto. y a las hermanas que 
miento de la comisi ón que debe estudiar las deben conocer en profundidad sus intereses, 
Constituciones en base a las propuestas pre- vivirlos íntimamente y traducirlos diariamen
sentadas por todas las hermanas. te en un diálogo sacramental y mariano. Se 
La cuarta comisión presenta el tema "La ab- contempla luego los ambientes: Escuela, Ora
negación en la vida de la Hija de María Au- otrio, Centro juvenil. En cuanto a las res
xiliadora". El Capítulo considera la abnega - ponsables de Pastoral se siente la urgente 
ción en su relación con nuestra Consagra- necesidad de intensificar la formación per
ción-Misión, a la luz de la alegría pascual. manente ya que es unánime la constatación 
La quinta comisión pone en debate el tema de que esta misión no se realiza sino dentro 
"La renovación del Instituto a la luz del ca- de una COMUNIDAD=COMUNION que da va
risma de Don Bosco". La misión íntimamen- lor sostiene y vivifica a la Comunidad Edu
te relacionada con los fenómenos socio-cultu- cativa, agente pastoral. 
rales del tiempo, interpreta las exigencias, Este mismo proceso es indispensable en la 
asume los valores y se manifiesta con plu- formación de la persona de nuestras jóve
ralidad de formas de acción, lo representa la nes, en cuanto a los métodos se· ve la nece
encarnación histórica del carisma del Fun- sidad de poner el acento más sobre la per-
dador. sena de las jóvenes que sobre los sectores 
En la asamblea del 3 de Junio se debate la (pasa a la pág. 30) 
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l. EL XIX• CAPITULO GENERAL DE LA 
CONGREGACION: A~O 1965 

Estando por terminar el Concilio Vaticano 11 
este Capítulo tuvo dos finalidades: elegir al 
nuevo Rector M~yor con su Consejo y asimi
lar las orientaciones y decretos del concilio. 
Un volumen de 480 páginas recoge todo el 
trabajo con que comenzó la renovación de la 
Congregación y representa todo el esfuerzo 
que hizo la Congregación bajo la presidencia 
de Don Ricceri . 

2. EL SESQUICENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE DON BOSCO: 
1815 · 1965 

La figura de Don Sosco revivió en toda su 
gr~ndeza de profeta de los tiempos actuales. 
En todas partes hubo celebraciones salesia
nas. Una pequeña vida de Don Sosco, pre
parada por la oficina de prensa salesiana, tu
vo el feliz resultado de muchas ediciones y 
muchas traducciones. 

3. LOS SUPERIORES REGIONALES QUE 
RECORREN EL MUNDO SALESIANO 

Seis Superiores, miembros del Consejo Su
perior, tienen a su cargo un grupo de lns
pectorías Salesianas, para ser sus animado
res pastorales, para ser el vínculo de unión 
entre el centro y la periferia. Es una nueva 
experiencia. Estos superiores llevan al mun
do salesiano el corazón· apostólico de Don 
Sosco que visita a sus h¡jos lejanos y al mis-

mo tiempo llevan al Rector Mayor los pro
blemas vitales de los salesianos desparrama
dos por el mundo entero. 
Fue una experiencia positiva que luego sería 
confirmada en el capítulo de 1971. 

4 . CUMPLIR EL MANDATO DE TRASLADAR 
LA SEDE DEL GOBIERNO GENERAL DE 
LA CONGREGACION A LA CIUDAD DE 
ROMA 

Después de más de un siglo que la casa cen
tral estaba en la ciudad de Turín , en la mis
ma Casa Madre de la Congregación, el Capí
tulo General decidió su traslado a la ciudad 
de Roma. 
Don Ricceri tuvo que cumplir este mandato 
y pensar en preparar la nueva sede. 

5. APROBACION DEL ESTATUTO DE LA 
CONFEDERACION MUNDAL DE' LOS 
EX.ALUMNOS DE DON BOSCO 

Fue promulgado el 24 de mayo de 1966 y 
constituyó un nuevo impulso vital para el 
movimiento y la confederación mundial. 

6. UN SALESIANO DECLARADO HEROE 
POR LA IGLESIA 

El 15 de diciembre de 1966 Don Andrés 
Beltrami, sacerdote salesiano, fue declarado 
heroico en la práctica de la santidad. Es el 
reconocimiento oficial de la Iglesia a la vir
tud. Ahora le faltan sólo dos milagros para 
elevarlo a los altares. 

7. EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
SAN FRANCISCO DE SALES 

1567 • 21 de agosto de • 1967. San Fran
cisco de Sales es el Patrono y el titular de 
la Congregación; el nombre SALESIANO vie
ne de este Santo. admirable por su santidad 
moderna y su sentido práctico. 

8. UNA HIJA DE MARIA AUXILIADORA 
CAMINO A LOS ALTARES 

La Santa Sede en 1967 mandó iniciar la cau
sa de beatificación de Sor Magdalena Mora
no, una de las primeras religiosas del Insti
tuto de las Hijas de María Auxiliadora, muer
ta santamente en 1908. 

9. CENTENARIO DE LA BASILICA DE 
MARIA AUXILIADORA DE TURIN 

1868 - 9 de junio • 1968. Maria Auxiliadora 
al senalar el lugar donde quería se edificase 
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este te~ plo, profetizó: ESTA ES MI CASA · 
DE AQUI SALDRA MI GLORIA. Esta Basílica 
ha sido el corazón de la obra educativa y 
apostólica de Don Bosco y el inicio de una 
difusión mundial del título de AUXILIADORA 
DE LOS CRISTIANOS. 
La celebración de este centenario hizo reno
var el carácter acentuadamente mariano de 
la Familia Salesiana. 

10. REUNIONES CONTINENTALES DE 
INSPECTORES SALESIANOS 

El ai'io 1968, a los tres ai'ios del Capítulo 
General de 1965, el Rector Mayor tuvo en
cuentros con los responsables de la Congre
gación en los diversos continentes, encuen
tros que marcaron época por las orientacio
nes prácticas que dieron. 
BANGALORE (India) en febrero de 1968. 
CARACAS (Venezuela) en mayo de 1968. 
COMO (Italia) en abril de 1968. 

11. SE INICIA EL MOVIMIENTO DE 
SOLIDARIDAD A NIVEL MUNDIAL 

Don Ricceri moviliza aporte de personas y 
de medios económicos en favor de las mi
siones y de las inspectorías del tercer mun
do. Este movimiento cobra cada vez más 
auge. 
Voluntarios para América Latina se inicia en 
1968 como algo concreto para ayudar a !os 
salesianos en sus inmensos· campos apostó
licos. 

12. LA ORGANIZACION DE LA 
PARTICIPACION DE TODA LA 
CONGREGACION EN LA PREPARACION 
DEL CAPITULO ESPECIAL 

Que conducirá a las nuevas Constituciones y 
Reglamentos Salesianos. 
Desde noviembre de 1968 hasta junio de 
1971 toda la Congregación se moviliza y 
participa activamente. 

13. CENTENARIO DE LA APROBACION 
DEFINITIVA DE LA CONGREGACION 

La Congregación, fundada en 1859, fue apro
bada definitivamente el 19 de marzo de 
1869, en un récord verdaderam.ente extraor
dinario. A los 100 anos la Congregación es 
un árbol gigantesco. 
De un centenar de socios se llega a los 
22,000 salesianos. 

14. CENTENARIO DEL MOVIMIENTO DE 
LOS EXALUMNOS DE CON BOSCO 

En 1970 se conmemoró esta fecha con un 
Congreso . Mundial de Exalumnos celebrado 
en Roma en el que se revisó el Estatuto de 
1966 y se renovó de acuerdo al espíritu del 
Vaticano II que exige un compromiso mayor 
a los laicos. 

15. LAS VOLUNTARIAS DE DON BOSCO 

La Santa Sede concede la autorización para 
agrupar las voluntarias de Don Bosco en un 
Instituto Secular formando parte integran
te de la Familia Salesiana. Se trata de per
sonas seglares que sin dejar el mundo y su 
trabajo, difunden el espíritu de Don Bosco 
en su propio ambiente. 

16. EL CAPITULO GENERAL ESPECIAL 

De junio 1971 a enero 1972. Es el aconte
cimiento más grande y más trascendental de 
la vida de la Congregación al inicio de ·su se
gundo siglo de vida en la Iglesia. Don Ric
ceri como Presidente tiene parte de mucha 
responsabilidad y gracias a él el Capitulo lo
gra plenamente su finalidad. Las nuevas 
Constituciones son fieles a Don Bosco y a la 
Iglesia del Vaticano 11. La Congregación tie
ne trazado su camino y tiene sus nietas cla
ras: apostolado juvenil y popular .a realizar
se con el espíritu de Don Bosco. 
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17 . EL CENTENARIO DEL INSTITUTO DE 24. UNA REVELACION DEL PAPA: MONS. 
ESTEBAN TROCHTA ERA CARDENAL LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

Fundado por Don Bosco en 1872 en u1, si
glo de vida se ha convertido en la Congrega 
ción más numerosa de toda la Iglesia con 
18,000 Hijas de María Auxiliadora . Es el 
monumento vivo levantado en honor de la 
Virgen de Qon Bosco. 

18. LA BEATIFICACION DE 
DON MIGUEL RUA 

En octubre de 1972 la Fam ilia Salesiana tie 
ne una hora de gran regocijo con la exalta 
ción del primer sucesor de Don Bosco y su 
más fiel discípulo. 

19. LOS CAPITULOS INSPECTORIALES 
ESPECIALES 

Para aplicar concretamente en cada lnspec
toría las deliberaciones del Capítulo General 
Especial. 
Toda la Congregación nuevamente se movili 
za para estud iar, profundizar y actuar el Ca
pítulo General y las nuevas Constituciones. 
En todo el año 1972 este trabajo absorbe la 
atención de los Salesianos y también del Rec
tor Mayor que debe dar su aprobación a las 
deliberaciones inspectoriales. 

20. ENCUENTROS CONTINENTALES DE 
INSPECTORES SALESIANOS EN 1973 

De la evaluación de todos los capítulos ins
pectoriales el Rector Mayor tiene una visión 
de toda la Congregación en esta etapa de 
renovación. Con los inspectores fijan metas 
concretas para llegar a los puntos esencia les. 

21. CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE EXALUMNOS EN MEXICO 

El Rector Mayor participa en un encuentro 
continental de Inspectores y también en es
te gran congreso de exalumnos que trata so
bre el compromiso actual del exalumno en 
América Latina . En esta ocasión Don Ricceri 
tiene la alegría de promulgar juntamente con 
el Presidente Confedera! el nuevo Estatuto de 
la Confederación Mundial de Exalumnos de 
Don Bosco. 

22 . LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
SALESIANA DE ROMA 

Creada en 1940 como Ateneo es elevada a 
Universidad. Es un reconocimeinto a su con
tribuc ión a la Iglesia y a la Congregación . 

23. CONGRESO EUROPEO SOBRE EL 
SISTEMA PREVENTIVO 

Se real iza en Roma a principios de 1974 pa
ra profundizar la actualidad del sistema edu
cat ivo de Don Bosco, patrimonio de la Igle
sia universal que la Congregación debe cui
dar y difundir. 
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DESDE EL A~O 1969 
En 1973 el Papa lo proclama y le as igna el 
título cardenalicio de San Juan Bosco. Un 
solo año habría ejercido esta altísima digni 
dad. Toda su vida fue un testimoiliO vivo de 
fidel idad a la Iglesia y a la Congregación. 

25 . CEFERINO NAMUNCURA 
Proclamado heroico en la virtud y digno de 
ser elevado a los altares . 22 junio 1972. Jo
venc ito de 19 años oriundo de la Patagon ia. 
Le faltan sólo dos milagros para ser el pri 
mer santo argentino. 

26. UNA COOPERADORA SALESIANA 
HACIA LOS ALTARES 

Alejandrina Da Costa , portuguesa, vivió de 
1904 a 1955 en una vida de oración , peni
tencia y pasión de Cristo. 
Se han dado los primeros pasos para su bea
tificación tanto en su patria . como en Roma . 

27. TRASLACION DE LA SEDE 
GENERALICIA DE TURIN A ROMA 

El 24 de mayo de 1972 el Rector Mayor con 
el Consejo Superior se despidieron de la ciu
dad de Turín para fijar su residencia en la 
ciudad de Roma. Fue un hecho importante 
en la vida de la Congregación , aunque dolo
roso para la Casa Madre de Turín. También 
las Hijas de María Auxiliadora pasaron su se
de generalicia a Roma. 

28. EL CENTRO HISTORICO Y RELIGIOSO 
DE VALDOCCO 

Es la Casa Madre de la Congregación. Su 
finalidad será valorizar mejor los lugares con
sagrados por la presencia y la actividad de 
Don Bosco y sus primeros hijos: los cuartos 
de Don Bosco, la Capilla Pinardi , la Iglesia 
de San Francisco de Sales y la Basílica de 
María Auxiliadora . También el Boletín Sale
siano. Todas estas obras dependen directa
mente del Rector Mayor. 
Junto siguen funcionando: La Parroquia con 
el Oratorio y el Centro Juvenil , las Escuelas 
Profesionales y el Colegio que es una Escue
la Apostólica con finalidad vocac ional. Estas 
obras dependen de la lnspectoría Subalpina. 

29. CONGRESO MUNDIAL SOBRE LA 
FIGURA DEL SALESIANO COADJUTOR 

En 1973 el Rector Mayor urgió la celebra
ción de este congreso, mandado por el Capí 
tulo General , y que debía ser preparado en 
todas las inspectorías. 
El Congreso Mundial se realizará en Roma 
los primeros días de setiembre de 1975. La 
Congregación con este trabajo de reflexión 
sobre el salesiano coadjutor ha comprendido 
mejor el pensamiento de Don Bosco y toma • 
rá nuevo impulso para su promoción voca
cional. 
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Don Luis Ricceri, Rector Mayor de los Salesianos, celebra sus Bodas de Oro Sacer
dotales el 19 de Setiembre. 

30. GRAN IMPULSO A LA FORMACION 
PERMANENTE DE LOS SALESIANOS 

Don Ricceri ha multiplicado las iniciativas 
para que los salesianos se adecúen a la mi 
sión salesiana como les es exigida en estos 
tiempos. De allí las reuniones, los cursos, 
los centros, la actividad de la Universidad sa
lesiana , etc. Igualmente la preocupación por 
multiplicar las publicaciones salesianas para 
toda la Familia Salesiana . 
Esta actividad es un punto fundamental en 
la renovación actual. 

31. EL CENTENARIO DE LA APROBACION 
PONTIFICIA DE LAS CONSTITUCIONES 

A Don Sosco le costó muchos trabajos po
der obtener la aprobación de las Constitucio
nes de su nueva Congregación. Lo consiguió 
un 3 de abril de 1874, día de Viernes Santo, 
gracias a la intervención personal del Papa 
Pío IX. El centenario encuentra a la Congre
gación con un nuevo texto de Constituciones, 
aprobado en el Capítulo General Especial en 
obediencia a un mandato de la Iglesia , y que 
refleja fielmente el espíritu de Don Sosco. 
Don Ricceri tiene mucho mérito en esta obra 
de revisión . 

32. LOS CAPITULOS INSPECTORIALES 
DE 1975 

A los tres anos del Capítulo General todas 
las lnspectorías han real izado un Capítulo 
lnspectorial para evaluar la renovación sale
siana y concretizar más sus. objetivos. Ha 
sido otro trabajo muy importante. Al Rector 
Mayor correspondió la revisión y la aproba-
ción . · 

33. LAS REUNIONES CONTINENTALES 
SALESIANAS DE 1975 

En abril y mayo de 1975 se han tenido las 
reuniones de Inspectores y Delegados de to
da Europa, Estados Unidos y Medio Oriente 
en la ciudad de Roma, y luego la de toda 
América Latina en Bello Horizonte (Brasil) . 

En este momento se ha acordado fijar tres 
metas concretas para estos anos en orden a 
la renovación de la Congregación: 

1. Evangelización de la Juventud. 
2. Formación del Personal Salesiano. 
3. Cuidar la unidad de la Congregación en 

la descentralización 
Don Ricceri ha presidido estas reuniones y ha 
sancionado los acuerdos de los inspectores 
y delegados. 

34. CENTENARIO DE LAS MISIONES 
SALESIANAS 

En noviembre de 1975 se cumplen 109(<lnos 
del inicio de las misiones salesianas. Este 
acontecimiento fue lo que más hizo desarro
llar a la Congregación. Don R icceri ha pro
gramado una serie de actividades para des
pertar en toda la Fa~ilia Salesiana el ardor 
misionero de Don Sosco y de ello espera un 
reflorecimiento 'Vocacional. 

35. CENTENARlO DE LOS COOPERADORES 
SALESIANOS 

Don Ricceri quiere que el centenario de las 
misiones salesianas concluya con otro cen
tenario, el de los Cooperadores, para lo cual 
ha convocado un CONGRESO MUNDIAL que 
se celebrará en Roma, en noviembre de 1976. 
Estos centenarios hablan claramente de la 
actividad de Don Sosco hace un siglo y son 
una lección para sus hijos de este tiempo. 
Toda esta mole inmensa de trabajo sólo ha 
sido posible porque Don Ricceri es un traba
jador como Don Sosco, inflamado del fuego 
de la salvación de la juventud. 

36. REGLAMENTO DE LOS 
COOPERADORES 

En la Pascua de Resurrección de 1974 pro
mulgó el nuevo Reglamento de los Coopera
dores, que sustituye al que redactó Don Sos
co hace un siglo. 
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En el año 1900 el Sr. Arzobispo 
de Lima, Monseñor Tovar bendijo 
la primera Capilla de María Auxi
liadora, que fue levantada en el 
interior del Colegio Salesiano y 
Escuela Profesional. Breña aún 
tenía muy poca población y esta 
capilla era el centro de irradifü:ión 
de la fe y del culto cristiano. 
Esta labor fue reconocida por el Arzobispo, 
quien en 1909 creó con un Decreto del 27 
de diciembre la VICEPARROQUIA DE MARIA 
AUXILIADORA que abarcaba el territorio com 
prendido " entre la Parroquia de los Huérfa
nos y la Parroquia de Magdalena Vieja" (ac
tualmente Pueblo Libre). Primer Vicepárroco 
fue el P. Quaini. 
Destacada labor tuvieron los Padres Salesia
nos Tomás Barale y el conocidísimo P. Carlos 
Pane, quien se dedicó a la construcción de 
una Iglesia a María Auxiliadora. 
Esta Iglesia fue inaugu·rada en 1921, como 
recuerdo religioso del Centenario de la In -

En 1971 fue nombrado el actual Párroco, el 
P. Carlos Corderc;> Rodríguez, cuarto párroco. 

CENTRO DE LA DEVOCION A 
MARIA AUXILIADORA 

Esta Parroquia , crecida a la sombra de la 
Basílica de María Auxiliadora , fue siempre 
centro de irradiación del culto a la Virgen ba
jo esa advocación. La Iglesia fue erigida co
mo Basílica el 25 de marzo de 1962 por el 
Papa Juan XXIII. Año tras año el mes de 
María Auxiliadora se ve más concurrido por 
innumerable cantidad de devotos que vienen 
a orar, a pedir, a agradecer a la Virgen Au
xiliadora. 
La tradicional PROCESION DEL 24 DE MAYO 
es una procesión llena de fe y de amor, don
de la población canta, reza, grita, aplaude, 
llora de emoción . 
Cantidades y cantidades de personas de Li
ma y de provincias, Exalumnos Salesianos y 
de María Auxiliadora, Cooperadores, devotos 
se dan cita de honor con su Madre del Cie
lo en esta su Basílica que cada vez se ve 
más pequeña para recibir a tantos devotos. 

Parroquia g 
Auxiliadora 

María 
:t Lima 

dependencia del Perú . Asistió al acto el Pre
sidente Augusto B. Leguía. En 1924 se con 
cluyó la construcción de la Iglesia que cul
minaba con su soberbia torre de 56 metros 
de alto, con sus sonoras campanas y el reloj. 
En el año 1927 el arzobispo Mons. Emilio 
Lisson, elevó a Parroquia la antigua Vicepa 
rroquia. Primer Párroco fue el P. Jerónimo 
Gordini que había llegado al Perú en 1925. 
El P. Gordini se preocupó muchísimo de la 
parte artística y decorado de la Iglesia, pen
sando en los vitrales, cuadros, pinturas, alta
res, piso de mármol y por fin las puertas de 
bronce. El P. Gordini fue el gran Pastor de 
esta región de Breña que crecía rapidísima
mente, y tuvo que desmembrarse en las Pa 
rroquias de Jesús María, Santa Teresita , De
samparados, San Pablo de Azcona , etc. 
El 11 de enero de 1957 falleció el P. Gordi 
ni; pero ya la Parroquia de María Auxiliadora . 
estaba bien constituida y organizada . Su 
muerte produjo hondo pesar en la feligresía. 
Después del P. Gordini, el segundo Párroco 
fue el P. Teófilo Wilk, hasta 1960. Luego, en 
1960 fue nombrado Párroco el P. Juan Pio
vano, actual Vicario Pastoral. Tercer párroco . 
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SITUACION ACTUAL 

En el día de hoy ha aumentado enormemen
te la población de la Parroquia . Se calcula 
en más de 40 ,000 el número de cristianos: 
La mayoría es de nivel popular: Obreros, Em
pleados, Gente de trabajo que se gana el 
pan con sus manos y no con rentas. La po
blación juvenil es numerosísima. Casi la 
cuarta parte de la población está en edad 
escolar. 
Breña ha tenido siempre la suerte de tener 
focos grandes de espiritualidad cristiana: el 
Colegio Salesiano, el Politécnico Salesiano, 
el Colegio de María Auxiliadora, las Escuelas 
Parroquiales de varones y de mujeres, el Co
legio de La Salle y sobre todo el Oratorio Sa
lesiano Santa Rosa y el Oratorio Femenino 
de María Auxiliadora, que han influido mu
cho en la población . Han sido Oratorios muy 
florecientes y han dado vitalidad cristiana a 
todas las poblaciones a lo largo de su exis
tencia. Hoy, con el Centro de Capacitación 
de Mujeres en María Auxiliadora, y el de Va
rones en el Politécnico, se esperan mayores 
resultados todavía. 
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El Señor Cardenal visi ta las obras de la Pa
rroquia . 

La Parroquia está unida al Decanato XV que 
comprende las tres parroquias de Breña , y a 
la Vicaría Pastoral V, cuyo Vicario es actual
mente el P. Juan Piovano. 
La Liturgia Dominical está animada por tres 
Grupos Juveniles (con más de 300 jóvenes) 
que con sus cantos y su conducción dan es· 
plendor al culto. Los Domingos colaboran 
varios Sacerdotes del <;olegio y del Politéc
nico en la celebración ae las Misas. 
La Catequesis es múltiple. Parte se da en los 
Colegios y Escuelas. El año 1974 hubo un 
Cursillo para capacitar a los profesores lai 
cos de las diversas escuelas, en la . enseñan 
za de la Religión. Lo organizó el P. Javier 
Ga ínza. 
La Catequesis se da también en otros nive
les: A nivel familiar, el Párroco va a los do
micilios (ya ha visitado unas 4,000 familias) 
para contactos ocasionales, pero también da 
Charlas Religiosas a domicilio, a las familias 
que desean el Bautismo de un niño. Estas 
charlas son sistemáticas y tienen interesan
tísimos diálogos. Se reúnen todos los fami 
liares y los padrinos. A los que se van a ca 
sar también se les da un cursillo de prepa
ración en cuatro miércoles. Cada miércoles 
hay dos charlas. 
A los que se· van a confirmar en la Parro
quia , generalmente jóvenes, se les prepara 
dos meses, los sábados, y además se hace 
una jornada de profundización cristiana. 
Cada lunes hay Grupos de Reflexión Bíblica. 

COMUNIDADES ECLESIALES 
DE BASE 

Lo más interesante y de mayor resultado pa
rece, sin embargo la, organización· de las pe-

quef\as Comunidades Eclesiales de Base. Hay 
diversas de ellas, cada una con su tipo ca
racterístico: De gente que vive en los depar
tamentos de un ec;lific io. De gente que vive 
en solares, quinta's y callejones. De gente 
en mejor posición social, con casa separada. 
Lo común es que todas tienen algún Anima
dor Laico. Se reúnen para reflexiones bíbli
cas, para actividades de Comunidad, para la 
Eucaristía, etc. 
Se ha logrado crear un clima especial. Lo 
curioso es que ese clima repercute hasta en 
los que no están presentes en las reuniones, 
pero sienten su influjo y se jactan de perte
necer a la Comunidad. 
Los Animadores suelen reunirse en las Ofi
cinas parroquiales en forma periódica para 
sus programaciones. Los preside uno de 
ellos. Actualmente es el Sr. Flores. 
El Consejo Parroquial' reúne a los represen
tantes de los variados grupos apostólicos pa
ra programaciones generales. Se reúne todos 
los lunes. 
El Centro Juvenil es un Centro de Pastoral 
donde se van formando jóvenes con inquie
tudes de mejorar cristianamente el propio 
Barrio. 
Hay también pequel'las obras de promoción 
humana. Talleres, Alfabetización, Catequesis 
de Adultos, organizados en la Parroquia por 
los miembros de la Acción Católica, por las 
Eic:alumnas de María Auxiliadora, etc. Labor 
importante en todos los campos la realiza la 
Legión de María. Igualmente en el campo de 

Madres de Familia de la Parroquia, atendi
das cada Jueves, por Hermanas y Exalum
nas. 
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la promoción y ayuda están los Socios lla
mados "Caballeros de San José" y los . "Her
manos de San Martin de Porres" . 
Junto a la Parroquia funciona también la 
Cooperativa de Cr6dito y Ahorro "Maria Au
xiliadora" que da :nuchas posibilidades de 
promoción a la feligresia. 
Está organizándosf' en grande la Asociación 
de Padres de Familia de la Parroquia. En las 
oficinas parroquiales no sólo se atienden 
asuntos acostumbrados, sino se dan orien
taciones religiosas individuales. Lo hace el 

un Vicepárroco, un Encargado del Centro Ju
venil y la ayuda, en sus tiempos libres, de 
tres Estudiantes de Teología. El P. Vicario 
Pastoral y otros sacerdotes también colabo
ran en lo que les perm iten sus otras activi 
dades. Hay muchísimo por hacer. Recemos 
al Señor para que aumente el número de 
operarios, porque la mies es mucha y los 
obreros son pocos. La Parroquia de María 
Auxiliadora t iene también una HOJITA SEMA
NAL conocidísima en Lima , que se llama "EL 
PAN DEL ALMA". Este año cumple su 70 

Vista de la Plaza Bolognest, frente a la Basflica de Marta Auxiliadora. 

P. Zanetti. También un exalumno, el Dr. Oso
rio presta sus servicios de Abogado y aseso- 
ría jurídica en forma desinteresada a los que 
acuden a entrevistarse con él , en las ofici
nas de la Parroquia. Atiende todos los jue
ves. En resumen nos parece poder decir que 
nuestra Parroquia de Maria Auxiliadora ofre
ce amplitud de labor muy salesiana por lo po
pular, por lo juvenil y porque está recargada 
del pan de1 trabajo. 
Actualmente el personal que trabaja en for
ma inmediata está constituido e_or el Párroco, 

aniversario. Empezó en 1905 y en forma 
ininterrumpida ha dado constantemente pan 
de orientación cristiana a tantísimos lectores 
de todo el país. 
Otro servicio nacional de nuestra Parroquia 
es la Misa que todos los domingos se trans
mite a las 10 de la mañana por Radio Na
cional del Perú, y que es muy seguida en el 
Perú y en otros países. 
Pero el valor más alto es el de la Feligresía 
que ha sido siempre muy activa y generosa 
en cuantas actividades se han promovido. 

"Yo soy la resurrección y la vida ; el que cree en mí, aunque muera, vivirá" . Jn. 11-25 

CESAR CHIAPPE (4-8-1975) 
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Papá de Sor An ita Chiappe 

PAULA AURORA AKEMI OSHIRO MIYAHIRA (12 -8 -1975) 
Hermana del Padre Luis Oshiro 

A nuestros hermanos y a sus familiares, la seguridad de nuestra oración. 
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Visita 
Extraordinaria 
La Inspectoría Salesiana reúne todas las 
comunidades salesianas del Perú para 
promover eficazmente la vida y la mi
sión de la Congregación en el Perú. 
Para visitar a los Salesianos, darse cuen
ta de su situación en el lugar de su tra
bajo, fomentar la unidad de toda la Con, 
gregación, el Rector Mayor visita las Ins
pectorías. No pudiéndolo hacer personal
mente dada la magnitud mundial de la 
Congregación, envía sus representantes 
personales que son los CONSEJEROS 
REGIONALES, miembros del Cfl"?sejo 
Superipr de la Congregación. 
En este año 1975 la Inspectoría recibió la 
visita del Revmo_ Padre JOSE VICENTE 
HENRIQUEZ que, en nombre y con la 
auforidad del Rector mayor, visitó todas 
las comunidades y obras salesianas. 
Han sido dos meses - junio y julio de 
1975 - muy fructuosos para la vida de la 
Inspectoría Peruana. El Visitador habla
rá al Rector Mayor de los Salesianos del 
Perú y le expondrá su situación y sus 
anhelos y sus dificultades. Ello redunda
rá en un conocimiento más directo y en 
una ayuda más concreta y eficaz. 
Para el Visitador es una dura fatiga re
correr todo el territorio nacional; pero 
la alegría del encuentro entre el Padre y 
los hijos compensa todas las dificultades. 
La Inspectoría del Perú comprende estas 
obras: 12 colegios muy numerosos, 7 Pa
rroquias urbanas y rurales, 7 Iglesias Pú
blicas, 8 Oratorios y Centros Juveniles, 1 
Editorial, 1 Centro catequístico, 1 Fede
ración de Exalumnos, con varias uniones 
locales, Capellanías a las casas de las Hi
jas de Maria Auxiliadora y otras varias 
actividades. 
Los Salesianos son 150: un centenar de 
sacerdotes, veinte hermanos coadjutores 
y 30 salesianos en etapas de formación. 
La Casa de Formación de Magdalena del 
Mar comprende el Aspirantado, el Novi
ciado, el Estudiantado de formación sa
cerdotal. 
El Padre Henríquez al final de su visita 
manifestó sus impresiones sobre nu'estra 
Inspectoría. Damos un resumen. 

COSAS CARACTERISTICAS: 

1 . Un hermCJso pluralismo de obras y 
actividades salesianas. 

2. Un espíritu de trabajo incansable; po
cos salesianos · con una mole muy 
grande de trabajo. 

3 . Una buena vivencia de enriquecedo
ras tradiciones salesianas, en especial 
a nivel colegial y juvenil. 

4. Una dinámica presencia de María Au
xiliadora qué se manifiesta en una 
devoción muy arraigada en toda la 
Familia Salesiana. 

5. Alto nivel de optimismo y de espe
ranza no obstante las dificultades. 

6. Buenas relaciones entre las comunt
dades y los Superiores. 

7. La celebración entusiasta de la fies
ta del Papa, el amor al Papa y las 
buenas relaciones con los señores 
Obispos. 

8. La inquietud por los Oratorios sale
sianos para la atención de la juven
tud en forma extraescolar. 

9 . La generosidad de los Salesianos an
cianos para el trabajo. Todos traba
jan. El Padre Mazzocchio es un ejem
plo (J,e esa actividad incansable por 
hacer el bien a las almas. 

10 . Austeridad en la vida de los sale
sianos. 

U . La vitalidad del Movimiento de los 
Exalumnos Salesianos. 

12 . El éxito vocacional de la Inspectoría 
que tiene personal peruano de- todas 
las edades y las buenas perspectivas 
de un nuevo florecimiento vocacio
nal. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES: 

• Revitalizar la pastoral juvenil en todas 
sus formas. Don Bosco fue apóstol de 
la juventud y los salesianos deben ser
lo también, no sólo en los colegios 
sinu en otras muchas formas que sean 
eficaces para su evangelización. 

• Una gran movilización para la pasto
rat vocactonal: suscitar las vocaciones 
y formar las salesianamente en todas 
sus etapas. 

La visita ha sido una oendición de Dios. 
Nuestro agradecimiento al Rector Mayor 
y a su representm1.te el P. José V. Henrf, 
auez. 
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Qué es la Pastoral 
Vocacional · .. . 
... cuando se habla de pastoral o promocIon vocac1?nal y 
cuando animamos a intervenir en ella, estoy muy leJos de 
querer dar a esta expresi_ón el significa~o _restringido _ de in
dustrias o técnicas que tienen como pnncIpI0 y finalidad la 
sola preocupación de "suscitar" vocaciones, de "pescar" 
muchachos con los cuales tener la satisfacción de llenar 
las casas de formación . Entendemos algo mucho más se
rio, más vasto, más profundo y más sustancial. 
La Pastoral Vocacional " consiste en la acción de la comu
nidad cristiana, jerárquicamente organizada, que tiene por 
objeto hacer que cada cristiano, desde los primeros años de 
la niñez, desarrolle la vocación fundamental a la santidad y 
al apostolado, que dimana del bautismo, descubra la propia 
vocación personal y encuentre las condiciones necesarias pa
ra la maduración y la perseverancia". (Conf. Episc. ltal. 
1972, pág. 313). Dado que se trata de una realidad teo
logal, de una colaboración nuestra concurrente con la acció,n 
de Dios, :a cual incide así al mismo tiempo sobre el destino 
y la vida del hombre, es necesario poner algunas premisas 
teológicas que dan el verdadero signif icado al empeño vo
cacional. Indicaré tres. 
La iniciativa de Dios. Toda vocación en la Iglesia tiene su 
origen en Dios. El Espíritu distribuye a cada uno su caris
ma. La vocación al ministerio o a la vida consagrada es un 

, acto de predilección divina. No es una elección o decisión 
del hombre: "No me han elegido ustedes a mí, sino yo a 
ustedes" . (Jn . 15, 16) . 
Las necesidades de la Iglesia. Las vocaciones son para la 
Iglesia, para que ésta pueda rea lizar su misión de sacramen 
to de salvación para el mundo. " Dios no permitirá que su 
Iglesia carezca de ministros" , afirma concretamente el Con 
c.ilio refir iéndose a las vocaciones sacerdotales. (Opt. Tot. 
n. 6) . 
" No deben minim izarse las dificultades del presente y del 
futuro -han escrito recientemente los Obispos de Francia-, 
pero es a este mundo al que es enviada la Iglesia para lla 
marlo a salvación. Es para este mundo para quien ella t ie
ne necesidad de las vocaciones de todos los cristianos y, a tí
tulo especial , de vocaciones al ministerio y a la vida consa
grada . . . En med io de las dificultades, de la incertidum
bre, de las interrogantes actuales, Dios está presente en 
su ,Iglesia y en el mundo. En nuestro mundo tan lleno de 
esperanzas y de inquietudes Dios cont inúa llamando para 
que la Iglesia pueda servir al mundo que ama" . (Conf. 
Episc. Franc. n. 257 -1972-p . 9 . 20) . 
La complementariedad de todas las vocaciones. Los caris
mas tienen como finalidad la "renovación y edificación de la 
rglesia ". (Lumen Gentium , n. 12). Esta debe crecer , expan
dirse, l legar a realizar su destino de ser la comunidad de 
"toda creatura " . 
La actual teología de la vocación da gran importancia a es
ta finalidad eclesial de todas las vocaciones. El Concilio lo 
ha subrayado. Todas las vocaciones particulares se entre
lazan, se interrelacionan y se complementan para servir a la 
ú_nica misión de la Iglesia. (Ad. Gentes, n. 15; Lumen Gen 
tIum, n. 32-33) . 
En orden al servicio vocaciona l es muy importante no olvi 
dar que " las vocac iones no se definen las unas por oposi
ción a las otras, sino en función de la comunión dentro de 
la Iglesia y entre los hombres" . (Conf. Ep . Fr. p. 8) 
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COMO EN NAIM 

Soy el catequista hindú del 
caserío de Bongaon, uno 
de los tantos sepultados 
entre la flores ta del Asam 
( I ndia). 
E l 26 de setiembre de 1974, 
vino a buscarme una dele
gación del caserío pagano 
de Singedanga. Me habla
r on de una niña de 8 años, 
brahmánica, que estaba pa
ralítica desde mucho tiem
po y no podía sentarse y, 
menos todavía, ponerse en 
pie . Habían oído hablar de 
los milagros de Jesús ( yo 
m ismo los había contado), 
y ahora querían que yo ob
tuvi era de Jesús la cura
ción de la niña. 
Protesté enérgicamente· que 
los milagros yo no los sa
bía hacer. Pero ellos insi s
t ie ron tanto , que me v i obli· 
gado a acompañarlos. " Je
sús, ayúdame, Tú", murmu
r é cuando estuve al lado 
de la enfermita : me pare
cía un desafío y . . . tembla
ba. 
" Para que la niña sane, les 
dije a los papás, es necesa
rio que le pertenezca a Je
sús; esto es, que sea bauti
zada". Ellos estuvieron de 
acuerdo. Entonces la ins
truí sobr e las principales 
verdades de la fe y la. bau
t icé. Después recé un Pa
dre nuestro y un Ave · Ma
r ía y con los demás, me 
encaminé para salir. 
Sólo cuando llegamos a la 
puerta, nos dimos cuenta 
de que la n iñita . . . se ha
bía levantado y nos había 
seguido . Estaba curada! 
Y , como h izo Jesús en 
Naím , se la entregamos a 
su mamá. 

Surendranath Mondo! , ca
tequista de Bongaon . 

"En otros tiemoos, el Evan
gelio podría parecer un lujo, 
pero ahora es una necesidad 
práctica , un remedio urgente, 
una solución experimental; 
una realidad a la que, des
pués de haberlo intentado to
do, estamos obligados, no 
con la esperanza de la vida, 
sino bajo pena de muerte". 

J. Guitton 
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Cine y Juventud 
En el decreto conciliar: "Inter 
Mirifica" el cine está considerado 
como un gran instrumento de co
municación social, es decir, como 
una dimensión de la realidad to
tal de la cual todos somos parti
cipantes. 

El lenguaje cinematográfico no tiene una evo
lución autónoma , que podría ser acelerada o 
retardada desde el exterior, sino que se de
sarrolla según la variabilidad de la situación 
social total. 
La existencia de una relación profunda en
tre el cine y la sociedad no es dada como 
novedad en el decreto conciliar (si algo tie
ne como nuevo, es la perspectiva del análi
sis) , justamente se destaca que la imagen 
fílmica obra más directamente sobre la con
ciencia que sobre la razón. Desde hace mu
cho se viene pensando sobre la función del 
cine en la sociedad , hasta considerarla co
mo determinante del tipo de sociedad en que 
vivimos. El dominio de la imagen , extendi
do por el cine, T . V . dibujos animados, afi
ches, accionando directamente sobre la con 
ciencia en una civilizac ión de la imagen, ha 
hecho plantearse el destino del hombre en la 

r 

alternativa: dominar la imagen o ser domi
nado. 
Pero en realidad cada día más el cine está 
siendo determ inado por la sociedad . De don
de el peligro de su acción masificante y el 
reclamo de los creyentes por un cine con
forme a la dignidad humana. 
¿Pero un tal cine es posible hoy dia? Cierta 
mente que sí. Cuando el autor -aún en un 
sistema de producción industrializado- sea 
un artista absolutamente fiel a su inspiración. 
Pero ello debería ser la regla general y no 
una excepción , para lo que se necesita una 
campaña en pro de un cine independiente, 
porque solamente en la independencia del 
cine se encuentra una seguridad a nuestra 
independencia personal. 
Al igual que nos dice el Evangelio: "La ver
dad te hará libre " , hoy día en que la verdad 
se filtra a través de un aparato audiovisual, 
hay que especificar que solamente la inde
pendencia de tal aparato puede garantizar 
la búsqueda de la verdad. 
Y nuestros jóvenes ¿qué quieren actualmen
te? Ellos ocupan la Universidad: Solicitan 
una reforma radical de la organización de 
los estudios. Aparente mente se presenta co
·mo un problema local. Tan local como los 
conflictos de Varsovia , Berlín , Inglaterra, 
Brasil, Estados Unidos, Ch ile, Uruguay ... ; 
se trata de problemas de una dimensión na -

El cine ¿garantiza hoy la búsqueda de la verdad? 
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¿Dominar la imagen o ser dominado? 

cional . . . La contestación preocupa a todos 
sin distinción de clases ni de ideologías. 
El problema de los jóvenes siempre ha exis
tido; pero antes era sólo un problema de 

recambio, hoy día la respuesta es más radi 
cal en revuelta contra las estructuras de -un 
bienestar material ilusorio. · 
El bienestar material de no importa qué co 
lor sea: capitalismo, pragmatismo, existen
cialismo, marxismo, es rechazado por los jó
venes. Parece que han comprendido que las 
estructuras del bienestar material ignoran y 
asfixian los valores espir ituales. En definiti 
va los jóvenes piden construir un mundo de 
valores auténticos, en lugar de los falsos va
lores ofrecidos por el mundo de hoy. Dada 
su presentación (incluso en la moda de 12 
vestimenta) esta reivindicación de ideales, 
nos une históricamente al romanticismo en 
su sustancial rechazo de la automatización y 
de la cibernética, es decir, de todo tecni 
cismo del progreso cuando ello atrofia al 
hombre, cuando la civilización de masas im
pide al individuo su marcha hacia la verdad 
que en definitiva es una marcha hacia Dios. 
Pero no el Dios terrible y distante que juzga 
y condena, sino hacia el Dios del Nuevo Tes 
tamento que se hizo hombre y que con su 
sacrificio ha dado a los hombres la última 
ley eterna : la ley del AMOR. 
He aquí una razón principal que el cine 
-arte joven de los jóvenes y por los jóve 
nes- no debe olvidar. El cine y especial 
mente el cine independiente cumplirá con la 
irremplazable función de instrumento de co
municación social, si en la angustiosa bús
queda de la verdad él es portador de dicha 
ley de Amor. 
La fidelidad a la ley eterna del AMOR, es la 
única verdadera condición de independencia. 

SRA. MERCEDES AYARZA DE NICOLINI 

Nos ha dejado el 8 de Agosto, después de una larga en
fermedad sobrellevada con virtud profundamente cris
tiana. 
Son muchos los vínculos que la unían a la Congregación 
Salesiana, de la cual se sintió siempre más que admira
dora, madre y amiga, acompañándola con verdadero ca
rillo y comprensión. 
Nuestra Basilica y Parroquia de María Auxiliadora, a cu 
ya sombra vivía, la ha tenido por muchos años entre las 
más -asiduas colaboradoras en toda obra de bien y ayuda 
desinteresada a los niños y a los miembros más nece
sitados de la Comunidad Parroquial. 
Admirable su devoción profunda y afecto filial a María 
Auxiliadora que demostró en toda circunstancia con sen
cillez y sinceridad. Socia activa de la Archicofradía de María Auxiliadora desde los co
mienzos, participaba con alegría en todas las manifestaciones de culto y apostolado, dan
do a todos ejemplo de fe y vida cristiana. 
Esposa dedicada y madre ejemplar, educó a sus nueve hijos en un espíritu de sano op
timismo, contribuyendo a formar nuevas familias llenas de fe y compromiso cristiano. 
Su esposo, Don Juan Vicente Nicolini, fue el primer Presidente de la Federación de Pa
dres de Familia de los Colegios Católicos, estrechamente vinculado con el Colegio Sale
siano y con nuestra obra de educación. 
La Sra. Mercedes está todavía presente en nuestra Basílica. El recuerdo de su bondad 
y entrega sin par quedan como estímulo a los Salesianos y feligreses para una viva y 
activa devoción a la Virgen Santísima, Auxiliadora de los Cristianos. 
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PREGUNTA 
Uno de los folletos de "Problemática Ju
venil", que Uds. los salesianos, han pre
parado para nuestros hijos, lleva por tí
tulo: "Por qué los jóvenes se drogan". Es 
una pregunta que todos nos hacemos, es
pecialmen,te cuando el problema toca dra
máticamehte las puertas de nuestras ca
sas . .. ¿Pero es verdad que entonces cae
mos en la cuenta de que .los drogados no 
son. sólo nuestros hijos, sino también no
sotros, los padres? Pido encarecidamente 
al Boletín, nos aclare esta grave · afirma
ción. 

ER 
RESPUESTA 
Así es. Los Jovenes se drogan y más de 
lo que nosotros podemos suponer. Pe
ro ... " ¿Y por qué no deberían drogar
se?" se pregunta paradojalmente y con to
da seriedad un estudioso del problema. 
En una sociedad consumística donde cier
tas formas de drogas son omnipresentes a 
todos los niveles de la existencia cotidia 
na , ¿por qué motivo la nueva generación 
debería constituir una excepción a la re
gla? ... Lo menos que podemos decir del 
ambiente permanente del hombre de hoy 
es que parece compuesto de elementos 
que se han hecho necesarios e indispensa
bles y cuya ausencia provocaría toda una 
serie de disturbios individuales y colecti 
vos ... El consumo mundial de somníferos 
y tranquilizantes aumenta de una manera 
alarmante, igualmente, el consumo de pa 
radojas terapéuticas como el uso siste
mático, y aun perfectamente inútil, de los 
antibióticos contra la gripe, de los fortifi 
cantes, de los reconstituyentes, de los 
afrodisíacos y de algunas mistificaciones 
farmacéuticas cuidadosamente presenta
das por la publicidad. Constituye el 40% 
de las medicinas. ¿Y qué decir de las ci
fras sobre el consumo del alcohol y del ta-

baco? ¿Acaso en nuestro medio uno no se 
considera todo un hombre cuando toma y 
toma mucho? ¿qué decir de la esclavitud 
que comportan , de sus consecuencias de
sastrosas para la salud pública, la econo
mía familiar y el balance nacional? 
Mucho más garve aun es la necesidad y 
el consumo colosal de las diferentes pro
ducciones de las "mass media", de la que 
la televisión en particular y la propagan
da· en general , representan las formas 
más condicionantes . 
En un plano diferente la pornografía se 
ha convertido en un estimulante, al mis
mo título de las drogas químicas conside
radas afrodisíacas .. . 
No olvidemos tampoco la carrera a la in
saciabilidad permanente que empuja a ad
quirir cosas efímeras, objetos estrambóti
cos, el último modelo: todo ello símbolo 
de inseguridad y de necesidad, de fuga . . . 
Vemos, pues, la contradicción de un de
safío a la sociedad de la droga a través 
del consumo de otra droga. 
Para nuestros jóvenes drogarse es ante 
todo lanzar un desafío a la sociedad y a 
sí mismos. Y luego no sólo virilizarse sino 
ir más allá de los adultos, pasar al otro 
lado, alcanzar el mito y ser superhombres. 
Para ellos, todo esto es realizar lo impo
sible, identificarse con el todo, con Dios. 
Más a menudo es fuga. 
Esta es la realidad, pero la sociedad, sin 
embargo, sigue despreciando y recrimi

-nando a los jóvenes, sobre todo a los que 
han caído . . . Sin tenderles la mano, sin 
hacer nada positivo, sin caer en la cuen
ta de su corres.ponsabilidad . . . La repre
sión violenta ha constituido la mejor pro
paganda de la marihuana, de la coca, de 
las otras drogas. 
No obstante hay que tener en cuenta que 
por cuanto se tenga la convicción que el 
fenómeno de la droga sea en su origen so
bre todo el fruto de un estado general de 
descontento y de profundos desacuerdos 
y malentendidos de nuestra gran comuni
dad, caracterizada por tonos de fuga y de 
protesta contra todo aquello que entre no
sotros es viejo, inúti l, triunfal, injusto, sin 
embargo tenemos la impresión que las 
formas actuales de expansión, casi exas
peradas, han perdido sus características y 
motivaciones originales y va aumentando 
la actitud de rendición de una juventud 
cansada, privada de ideales, deshabituada 
al empeño, demasiado rica o demasiado 
pobre y espantosamente vacía de certeza . 
Finalmente recordemos que existen miles 
de muchachos que; ante el vicio y el de
senfreno, formulan - esta afirmación rotun
da que llen'a ·el corazón de esperanza y de 
alegría: Nosotros somos capaces. 
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Vicente Cimatti tenía tres años 
cuando vio por primera vez a Don 
Bosco, era el 14 de Mayo de 1882. 
La figura del santo se fijó en la 
imagen y en el corazón de aquel 
niño que sería con el correr del 
tiempo el "DON BOSCO DEL JA
PON". 
Goto Shirnpe, notable pensador japonés ha 
escrito: "Dejar dinero al morir es lo más 
mezquino que se puede hacer, dejar obras 
es algo pasable, pero dejar hombres "for
mados" es lo máximo que uno puede hacer. 
Quien hace esto ha dado verdadero sentido 
a su vida". 
Don Cimatti a su muerte no ha dejado cier
tamente dinero, también las obras promovi
das por él fueron realizadas por sus hijos 
espirituales, pero su vida ejemplar y su pa
labra iluminada han "forjado" a los salesia
nos del Japón. 
Don Cimatti ha sido padre, no solamente de 
un grupo de jóvenes japoneses, sino de to
dos aquellos que la vocación misionera ha 
bía puesto a su lado. Los había amado con 
el corazón de Don Sosco, por eso les ha 
bía dado plena confianza , los había lanzado 
a la acción , los había habituado a trabajar 
con él y sin él. A su muerte todos se con 
vencieron de haber sido "forjados" por él o 
al menos "contagiados" de su espíritu misio
nero. 

AL SERVICIO DE TODOS 
El director de corazón paterno y materno es
taba siempre dispuesto a escuchar, a com 
padecer, a serenar los ánimos. Siempre son 
riente , encontraba remedio para todo. Po
seía en grado máximo el arte de armonizar 
los espíritus. La autoridad de Don Cimatti 
estaba orientada exclusivamente a hacer cre 
cer y madurar la persona de cada uno de 
sus herma nos y de sus jóvenes desde el as
pecto físi co hasta el espiritual. 

DOS JUICIOS Y UNA CONCLUSION 
El 15 de Julio de 1925 Don Cimatti cum 
plía 46 años. La madurez humana y sobre
natura I que había adquirido lo hacían esti
mar de todos como maestro, artista, educa 
dor excepcional y salesiano santo. Resaltan 
en ese período dos juic ios formulados por 
dos sales ianos de primer orden; Don Cojazzi , 
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El Don Bosco 
del Japón 

apóstol de los jóvenes a escala nacional, de
cía : "Si quieren saber cómo se han hecho 
los santos, basta mirar a nuestro maestro. 
Si él no es santo, no sé quién pueda serlo". 
Don Ubaldi , brillante profesor de Universi
dad, cuando se le hablaba de Don Cimatti 
exclamaba: "Es un santo" y luego precisa
ba su pensamiento: " Un santo verdadero, un 
santo de altar" . 
A fos 46 años el "maestro" era una sinfo
nía compuesta por el Espíritu Santo con tres 
motivos dominantes: oración, trabajo y ale
gría. 

D on Vicente Cimatti . 

MISIONERO DE CORAZON 

Un princip io de Don Cimatti era este: "Si · 
querernos ser misionero en el Japón y no , 
nos volvemos japoneses, no llegamos a nin
guna conclusión " . Luego explicaba este orin- ; 
cipio de pastoral de la encarnación: "Sobre •. 
todo hay que rezar por las almas que se nos ·,, 
han confiado, más rezarnos más las amamos; 
más las amamos más nos indentificamos con ,, 
ellas. Para mí es una gran verdad, que ;: 
rnien~ras nuestro espíritu no sea japonés, no 
lograremos que nuestro apostolado sea te- ·· 
cundo". 
Cuando escribía a Italia decía: "Les aseguro 
que el que escribe es japonés de mente y 
de corazón" . 
Entre los amigos de Don Cimatti se distin
guía Don Pedro Arrupe , Superior General de 
los Jesuitas, entonces Provincial en el _Japó~. i 
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El evoca la figura del amigo así: "No sólo 
para la familia salesiana, s_ino para todos los 
que hemos tenido la fortuna y la alegría de 
tratar con él, fue y será de grande inspira
ción para toda obra misionera". 
Don Ziggiotti , en . el discurso de las Bodas 
de Oro Sacerdotales de Don Cimatti (1954) 
declaró que, entre todos los salesianos que 
había conocido, él era el salesiano más com
pleto. En 1963 el Embajador de Italia en el 
Japón, Manlio Coppini , le confirió la conde
coración de Comendador de la República Ita 
liana. En aquella ocasión aseguró: " Para mí 
el solo hecho de estar cerca de Don Cimatt i 

·· era suficiente para experimentar un bienes
tar espiritual especial y una gran sensació;i 
de paz". En los diarios de la capital japo
nesa se leía: "Don Cimatti es el padre de 
todos los salesianos del Japón, de alma no 
ble, es amado por todos sus hermanos co
mo lo era Don Sosco". 
El cardenal Doi, Arzobispo de Tokio: " Para 
mí Don Cimatti era el clásico salesiano. A 
imitación de Don Sosco era alegre, optimis 
ta , sencillo en su modo de obrar, abierto, te
nía la bondad de San Francisco de Sales" . 

LA COSECHA DEL GRAN MISIONERO 

En la casa del Estudiantado de Chofu , Don 
Cimatti santificó su última enfermedad que 
duró dos años y medio y en la mañana del 
6 de Octubre de 1965 nacía a la luz de la 
gloria eterna. El grano de trigo sembrado por 
el infatigable misionero había dado sus fru 
tos: La misión de Miyasaki convertida en Pre
fectura Apostólica y luego Diócesis con un 
obispo japonés, 17 residencias misioneras 
con iglesias parroquiales, asilos, centros ju 
veniles, dos "ciudad de los niños" , una Es
cuela Técnica Superior, tres Institutos de 
preparación para la Universidad, una Facul 
tad Universitaria de Ciencias Comerciales, 
un noviciado salesiano, un estudiantado de 
Filosofía y Teología , cuatro grandes obras 

m1s1oneras en Corea del Sur, una lnspecto
ría completa de Hijas de María Auxiliadora 
con 20 casas en el Japón y tres en Corea. 
Una Congregación religiosa de 400 herma
nas japonesas (las Hermanas de Caridad de 
Miyasaki) difundida en el Brasil y Bolivia , 70 
hermanos salesianos japoneses que como los 
72 discípulos del Señor están ahora prepa
rados para asumir la responsabilidad direc
ta de las varias obras, pero sobre todo de 
continuar traba jando entre sus hermanos. 
Su último deseo, el de morir en el Japón , 
para convertirse en "tierra japonesa" fue es
cuchado. Podemos pensar que esta conclu 
sión de su vida que coronaba en la forma 
más completa su aspiración misionera ha si 
do la satisfacción más grande para Don Ci
matti, el MISIONERO DEL IMPERIO DEL 
SOL. . 

Visita del Señor Cardenal 
El viernes 27 de junio el Emmo. Sr. Cardenal, 
Juan Landázuri Ricketts hizo su visita de Pa
dre y Pastor a nuestra Parroquia de María 
Auxiliadora de Lima . 
A las 9 .30 de la mañana ingresó a la Basíli- · 
ca, acompañado de los sacerdotes salesia
nos. Tras breve oración en la Iglesia , tuvo 
un diálogo con los sacerdotes hasta las 
10.30 a.m. 

EN LOS COLEGIOS SALESIANOS 

En el patio del Politécnico Salesiano se reu 
nieron los alumnos del Colegio Salesiano, del 

Politécnico y de la Escuela Parroquial. Le 
hicieron un breve saludo cariñoso el perso
nal docente y el alumnado. Su Eminencia les 
dirigió palabras de orientación a la juventud. 
Luego pasó al Colegio de las Hijas de Ma
ría Auxiliadora, donde igualmente, después 
del saludo del cuerpo docente y del alumna
do, él les dirigió su cálida palabra . 

EN EL MUNICIPIO DE BREfílA 

A las 12 del día Su Eminencia estuvo en la 
Municipalidad. Allí visitó a todos los que 
trabajaban en las oficinas y despachos. Se 
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interesó por la labor de cada uno. El Sr. 
Alcalde, Don Víctor Graham le obsequió en 
nombre de todos, un pergamino recordatorio . 
Su Eminencia agradeció de corazón este ob-
sequio y animó a todos a continuar trabajan
do por el bien de la colectividad. 

EN LA TARDE 
Almorzó a la 1.30 p.m. con la comunidad 
salesiana de la parroquia . Las Hijas de Ma
ría Auxiliadora prestaron sus servicios culi 
narios. En seguida empezó el recorrido por 
las calles de la jurisdicción . 

VISITA AL BARRIO 
Su Eminencia visitó el barrio y tuvo que ha 
cer 1 O paradas en diversos sitios donde las 
comun idades cristianas salieron a su en
cuentro con banderolas, con cantos para sa
ludarlo afectuosamente como al Padre y Pas
tor amado que estaba entre sus hfjos. 

CON LOS AGENTES PASTORALES 
A las 6 p.m. se reunió brevemeate con los 
Agentes Pastorales laicos de nuestra parro-

quia y escuchó complacido la labor que ellos 
van realizando en ella, según sus diversos 
empetios y cargos. 

EN LA NOCHE 

A las 6.45 p.m. celebró la Santa Misa. La 
Basílica estaba llena de feligreses ansio~os 
de rezar con él y por él , y de escuchar su 
palabra . 

A las 7 .30 p.m. estuvo en los locales de la 
Cooperativa " María Auxiliadora", donde fue 
hecho SOCIO 2945 de dicha cooperativa. Se 
le hizo la donación de una Libreta con MIL 
SOLES. La Cooperativa , pues, se jacta aho
ra de tener como socio al personaje número 
uno de nues.tra jerarquía eclesiástica peruana. 

A las 8 p.m. se reunió con un nutridísimo 
número de Padre de Famil ia de la Parroquia. 
Su Emine11cia dio sabias exhortaciones e im
partió la bendición . 

A las 9.30 p.m. se fue , dejándonos la nos
talgia de ese día vivido junto al corazón del 
Padre y Pastor. 

Capítulo General ... ( viene de la pág. 15) 

de pastoral. 
El 19 y 20 de Junio, la octava com1s1on in
vita a las capitulares a profund izar: las nue
vas formas y los nuevos modos de pastoral 
que responden al pluralismo de la situación 
ambiental, hoy. Este tema, por lo complejo 
y delicado requiere ser tratado en fidelidad 
al carisma del Fundador. Dada la tendencia 
de agruparse que tiene la juventud de hoy, 
la Hija de María Auxiliadora como an imado
ra, puede llevarla mediante la profundización 
de la palabra de Dios a transformarse en 
grupos Eclesiales, entre los que tendrán si 
tial de honor los GRUPOS MARIANOS condu
cidos con pluralidad de formas según las 
exigencias de lugares y culturas_. . 
La formac ión de pequeñas comunidades y 
los Medios de Comunicación Social son am
pliamente debatidos. 
El 23 de Junio, la Presidenta del Capítulo, 
previo acuerdo con lá Coordinadora , cree 
oportuno instalar otras tres comisiones des
t inadas: la primera a la revisión del Manual, 
la segunda a la reestructuración del libro de 
oraciones y la tercera al estudio y modifica
ción del hábito religioso. 
Por otra parte, para que las actas del Capí
tulo puedan llegar a todas lo antes posible, 
se designan dos hermanas de cada id ioma 
para la traducción al inglés, francés , portu
gués, espatiol y alemán. La traducción a los 
otros idiomas queda a la responsabilidad de 
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las Inspectoras. 
La quinta com isión presenta un proyecto es
tablec iendo un organ ismo intermedio en la 
estructura de gobierno: la Conferencia lnter
inspectorial. Se trata de un organismo con
sultivo, formado por grupos de lnspectorías 
que t ienen un denominador común de cultu 
ra , situación y problemas. Esta Conferencia 
lnterinspectorial no es órgano de gobierno, 
por tanto sus propuestas tendrán sólo valor 
indicativo. El Capítulo aprobó esta proposi
ción . 
El 27 la novena comisión presenta : "La Pas
toral de Conjunto", entendida como la ac
ción de todos los agentes pastorales que en 
comun jon con el Obispo trabajan en la misión 
salvífica de la Iglesia local. . Entre las pr_o
puestas concretas presentadas están las CO
MUNIDADES DE BASE. El debate aclara las 
diversas fisonomías que presentan en rela
ción al ambiente socio-cultural y los peligros 
que surgen donde son dejadas al impulso ar
bitrario de sus componentes. 
En la segunda parte de la relación se con
sidera también a los Cooperadores y las Exa
lumnas. La com isión propone que mediante • 
jornadas de oración y de estudio se sensi 
lice a las hermanas parél la formación de los 
Cooperadores, especialmente entre las jóve
nes, dando impulso a los centros existentes 
y reflexionando sobre la posibilidad de crear 
otros nuevos. El argumento Exalumnas sus-
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cita interés y provoca intervenciones muy va
liosas que aclaran la naturaleza del movimien
to de la Confederación por una parte, y por 
otra presenta las propuestas hechas al Ca
pítulo. Se examinan también las propuestas 
de las síntesis inspectoriales que manifies
tan la preocupación por la formación de las 
más jóvenes. Ellas viven en la sociedad en
tre dificultades y peligros de todo género, 
ner.esitan que la Unión se interese en forma 
particular de ellas, sea cuando se enfrentan 
al mundo del traba jo, de los estudios univer
sitarios, sea cuando viven alejadas de sus 
familias. 
No se olvidó en esta comisión el argumento 
VIDA SALESIANA, caracterizada por la unión 
de espíritu en variedad de vocaciones, en el 
enriquecimiento recíproco por un intercam
bio de valores y colaborando juntos por el 
reino de Dios. 
El 26 se presenta a discusión el tema: "For
mación Misionera de las Hija de Maria Au
xiliadora". La relación contiene algunas pre
guntas y propuestas que deberán ser some
tidas a votación para formar parte de las de
liberaciones del Capítulo. 
El 30 de Junio se trata el tema: "Etapas de 
la formación permanente de la Hija de Ma
ría Auxiliadora". Este tema es común para 
todo el Capítulo, pero el ángulo bajo el cual 
lo presenta la décima comisión es más espe: 
cífica y constituye la síntesis de todo el tra-

M 

NO 
PARA LA FORMACION DEL COOPERADOR 
SALESIANO 
Una semana europea de estudio sobre la 
formación de los Cooperadores Salesianos- se 
desarrolló en la Casa General icia en el pa
sado mes de Noviembre. En ella participa
ron 27 Hijas de María Auxiliadora (Madre 
Leticia Galletti , Sor María Rampini, las Ins
pectoras de Bélgica y de Inglaterra y Dele
gadas inspectoriales y locales), 23 coopera 
dores y 52 Salesianos de Europa . Asistieron 
también los Hermanos del Curso de Forma
ción Permanente, llegando a 140 el núm_e-

bajo. Uno de los puntos trata de las condi• 
ciones de aceptación. Se estudia luego la 
preparación al Noviciado con sus dos etapas, 
Aspirantado y Postulantado, insiste sobre la 
necesidad de una intensa vida comunitaria y 
efectiva inserción en e! apostolado y se tien
de a adecuar la formación al ritmo indivi
dual de maduración humana y cristiana, pa
ra no correr el riesgo de insertar los valores 
de la vida religiosa en una persona no sufi
cientemente libre e integrada. 
En el estudio del Noviciado y Juniorado se 
acentúa el tema de la participación comuni
taria y a la vida apostólica . Se da suma im
portancia al segundo juniorado que compren
de todo el tiempo de los votos temporales y 
que debe llevar a la hermana a que su con
sagración sea madura e irrevocable. 
Vivo interés despertó también la problemáti
ca relativa a la formación permanente, cuyas 
exigencias son distintas en las diversas eda
des y nos comprometen a realizar un esfuer
zo c6ntinuo para potenciar nuestra respues
ta vocacional. La dinámica de esta forma• 
ción es doble: por un lado la acción del Ins
tituto que ofrece medios favorables · a :Jna 
maduración integral y por otra, la personal 
que ~s insustituible de cada una que debe 
asumir responsablemente el compromiso de 
crecer como mujer consagrada, apóstol según 
las líneas de la propia identidad de Hija de 
María Auxiliadora. 

ro de participantes y dando asr carácter mun
dial a la semana. 
Se estudiaron los aspectos fundamentales de 
la formación de los Cooperadores a la luz de 
la teología del laicado, del pensamiento de 
Don Sosco, del CGE y del nuevo Reglamento, 
delineándose los rasgos esenciales de la vo
cac ión "salesiana secular" del Cooperador. 
Como unánimemente se pidió, las Actas se
rán publicadas. 

EXALUMNOS SALESIANOS DE FUILORO 
Los Exalumnos salesianos de Fuiloro (Isla de 
Timor, en Malasia), construyeron el ano pa
sado un .! 'minilar" (mini internado)' en Los
palos, donde alojan a 25 estudiantes pobres 
de 14 - 16 a;ios. La casita está dotada de 
electricidad y agua corriente, comodidades 
nada despreciables en Lospalos, y tiene c_an
chas para básket y juegos para que los mu
chachos se diviertan a sus anchas. 
Los Exalumnos corrieron con todos los gas
tos de construcción y ahora tie_nen a su car
go la dirección, la administración y el peso 
de todas las necesidades de esa pequena 
obra . 
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Pero no es esta su única actividad. Han or
ganizado una cooperativa agrícola denomina
da " Grupo Social lpi-Sali" , que se financia 
con las cuotas de sus miembros. Para ayu 
dar, v. gr. por la escasez de alimentos en 
esa zona, consiguieron tres toneladas de ví
veres, que revendieron a precio de costo. 
En la época de sequía se producen con fre
cuencia terribles incendios que destruyen ca 
seríos enteros. En Fuiloro, el año pasado, 
dos incendios redujeron a cerizas 22 casas. 
Un grupo de Exalumnos se ofreció a recons
truir algunas de esas habitaciones. Trabaja
ron bastantes días. El Centro de Exalumnos 
pagó todos los gastos. 
Pero los Exalumnos de Fuiloro se sienten or• 
gullosos sobre todo de su "minilar", en el 
cual se reúnen para sus encuentros periódi 
cos y fiestas sociales, como también para 
organizar sus actividades benéficas . 

,,,~¡ 
_,.a;¡¡, ..,. 

Sra. Flor de Maria Potestá, Madre 1975, ma
má de Sor Lucía Potestá. 

MADRE 1975 
En una significativa ceremonia, las Exalum
nas de la Unión del Callao, han elegido a la 
MADRE-MUJER DEL AÑO 1975 a la Sra. Flor 
de Maria B. de Potestá . 
A las felicitaciones de todas las Exalumnas 
de la lnspectoría se une la entera Familia Sa
lesiana por el acierto en tan honrosa desig
nación. 

EXALUMNOS SALESIANOS DE BRE~A 
La Federación Peruana de Exalumnos Sale· 
sianos acaba de nominar miembros natos de 
la misma al Padre Mario Mosto, Asesor Na
cional y a los sef'lores: José Castro Roldán, 
Presidente del Segundo Congreso Nacional , 
Osear Tomasio B. actual Presidente de la 
Confederación y Angel Olivera Valdeiglesias, 
Tesorero. Por tal motivo se les hizo entrega 
de un diploma, en una sesión-comida de ho
menaje y reconocimiento. 
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CENTRO DE CALIFICACION PROFESIONAL 
EXTRAORDINARIA " MARIA AUXILIADORA" 
DE LMA 
El 11 de Julio concluyó el primer ciclo de 
capacitación en algunas especialidades. En 
forma altamente satisfactoria lo han hecho 
140 participantes en inyectables, 100 en te
jidos a crochet y palitos, 45 en cocina bási 
ca y criolla, 50 en preparación y decoración 
de tortas, 40 en arreglo personal y 45 en 
artes manuales y ornamentación con material 
desechable. 
Las participantes que han concluido su ciclo, 
no se han despedido del Centro, más bien se 
han inscrito en otra especialidad, llegando a 
un total actual de 1,430 que trabajan en tres 
turnos. 
El 14 de Julio se inició un nuevo curso de 
modistería sencilla que concluirá en el mes 
de Diciembre. Igualmente una nueva espe
cialidad, la de cocioplastía (trabajo en cue
ro, repujado, cincelado, confección de flores 
de badana). 
Todas reciben su formación catequística , bre
ve pero diaria . Cada Trimestre han tenido 
una preparación más esmerada para concluir 
con la Misa familiar . . En el primer trimestre 
lo hicieron para la novena y fiesta de María 
Auxiliadora, en el segundo para la fiesta de 
la Asunción. 
Después de tres inspectorías para evaluar el 
resultado del trabajo realizado en el primer 
trimestre, el Ministerio de Educación ha ela 
borado un informe del todo positivo para el 
Centro elevándolo a la categoría de CENTRO 
NACIONAL DE CALIFICACION PROFESIONAL 
EXTRAORDINARIA (CENACAPE). 
El bien que se puede hacer es inmenso, esto 
anima a seguir trabajando para lograr que 
cada una de las participantes sea una cris
tiana auténtica en el ambiente que le toca 
vivir . 

Participantes del Centro de Calificación Pro
fesional . 
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Ricceri, Maestro. Espiritual Don 
dela Familia Salesiana 

... 
El Rector Mayor es responsable de la dirección espi
ritual de toda la Familia Salesiana y por eso, además· 
de su palabra viva en los numerosos encuentr.os por 
todas las partes del mundo, ha llegado a sus h1Jos me
diante sus escritos. 
El Organo Oficial de la Congregación , ACTAS DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA SOCIEDAD SALESIANA, 
nos da una visión panorámica de lo mucho que ha he• 
cho el Rector Mayor en estos años por iluminar la ac
ción salesiana en bien de su misión juvenil y popular. 
Un breve elenco es muy elocuente. 

l . EL SALESIANO AL CENTRO DE LA RENOVA
CION . Es la presentación de las deliberaciones 
del XIX Capitulo General de 1965. 

2 . La persona del salesiano. La autoridad es un ser• 
vicio. Toda la comunidad es responsable de la 
misión salesiana. La obra educativa salesiana se 

. debe adecuar a las exigencias de las actuales ge
nerciones (Marzo 1966) . · 

3 . La calificación del personal salesiano y el cuida 
do de las vocaciones (Setiembre 1966) . 

4 . El diálogo, elemento v iv ificador del espíritu de 
familia (Enero 1967) . · · · 

5 .. La renovación exigida a la ·congregación (Mayo 
1967) . 

6 . San Francisco -de Sales, maestro de espiritualidad 
y modelo de educación en un clima de libertad, 
de diá logo, de amor (Agosto 1967) . 

7 . El Año de la Fe y el Centenario de la Basílica de 
Maria Auxiliadora de Turin (Diciembre 1967) . 

8 . Llamamiento a la Congregación en favor de las 
Misiones y de América Latina (Febrero 1968) . 

9 . A los tres años del Capitulo General de 1965. 
Las reuniones continentales salesianas de 1968. 
La unidad de la Congregación en la pluralidad de 
s ituaciones. (Julio 1968) . 

10 . Nuestra Pobreza hoy. Orientaciones prácticas 
para vivir la pobreza evangélica con el espíritu 
de Don Sosco. Pide a toda la Congreg!lción un 
serio examen de conciencia sobre la práctica de 
la pobreza. (Noviembre 1968). 

11 . La preparación a n ivel local, inspectorial y mun
dial del Capítulo General Especial que se celebra 
rá en 1971. (Noviembre 1968) . 

12 . El Centenario de la Aprobación Definitiva de la 
Congregación por el Papa PIO IX en 1869. La 
respuesta de la Congregación a su llamado en fa. 
vor de América Latina y de las Misiones. (Febre 
ro 1969) . 

13 . Unidos a Don Sosco con el corazón de los pri
meros salesianos. Empeño de toda la Congrega
ción en el pro ximo Capítulo General. (Mayo 
1969) . 

14 . La Solidaridad sa lesiana. El problema de la pas 
toral escolar. Los Oratorios Salesianos. (Setiem
bre 1969). 

15 . La crisis en la Congregación. Las componentes 
de nuestra ,vocación: oración , caridad, pobreza y 
alegría . (Marzo 1970) . 

PROCESO DE FOTOMECANICA: 
ESTUDIANTES DE ARTES GRAFICAS DEL 
POLITECNICO SALESIANO DE LIMA, 1975 

16 . La Respuesta de la Congregación al llamado del 
Papa Paulo VI con la Encíclica " El Progreso de 
los Pueblos" . (Julio 1970). 

17. Los Exalumnos Salesianos en el Centenario de 
su Movimiento. El compromiso de la Congrega
ción con sus exalumnos. (Octubre 1970) . 

18 . La glorificación del primer Sucesor de Don Sos
co, Miguel Rúa . El modelo de fidelidad a Don 
Sosco pan;, estos t iempos. (Marzo 1971). 

19. La Apertura del Cftpítulo General Especia} de · 
1971. (Junio 1971) . 

20 . Visión panorámica de la Congregación en los 
seis primeros anos de su Rectorado. (1965-1971) . 
(Junio 1971) . 

21 . El trabajo del Capitulo General. (Noviembre 1971). 
22 . Presentación de las orientaciones doctrinales y 

prácticas del Capitulo Gene~al Especial. Las cin 
co lineas de renovación : Sentido vivo de la pre
sencia activa de Dios. La misión juvenil y popular. 
La construcción de la comunidad . Valorizacióri y 

lanzamiento de la FAMILIA SALESIANA. Cuidar 
la unidad en la descentralización. (Enero 1972) . 

23. El segundo sexenio de su Rectorado: Llevar a la 
práctica las deliberaciones del Capítulo General 
Especial. (Marzo 1972). 

24 . Las Misiones, camino de renovació n para la Con-
gregación. (Julio 1972) . · 

25 . La Beatificació n de Don Miguel Rúa . Fue el sier
vo bueno y fiel. Fue el salesiano todo de Don 
Sosco. Su mensaje para los años de la década 
de 1970. (Octubre 1972) . 

26 . La oración, problema vital. (Enero 1973) . 
27 . Nuestro Compromiso hacia los Cooperadores. (Ju. 

lío 1973) . 
28.. La oración, problema v ital. (Enero 1973) . 
29 . · Nuestro Compromiso hacia los Cooperadores. 

(Julio 1973). 
30. · La Descentralizacion y la unidad hoy en la Con

gregación . (Octubre · 1973) . 
31 . El problema decisivo de las vocaciones. (Enero 

1974). 
32 . Don Sosco nos habla en las Constitucio•nes. La 

celebración del centenario de ta · aprobación defi 
n itiva de las Constituciones por el Papa PIO IX. 
(Abril 1974) . 

33 . Trabajo y Templanza contra el aburgueslJfu,ento. 
34 . El Centenario de las Misiones Salesianas. (Ene

ro 1975) . 
35 . Miremos al futuro con el optimismo de Don Sos

co. (Abril 1975) . Los motivos de nuestro· opti-
mismo. La elegría salesiana . · 

36 . Nosotros, Misioneros de los jóvenes: 
- Nuestra misión: evangelizar a los ¡ovenes. 
-:-- Nuestros problemas: cómo evangelizar hoy. 
....:..!l Momentos y situaciones de nuestra misión. 
En todas estas páginas vibra el . espíritu de Don 
Sosco que está presente en esta hora actual del 
mundo y de la Iglesia para responder a la misión 
que el Señor confió a los Salesianos. 
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