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NUESTRA PORTADA: 

La promoción de la mujer 
presupone deberes y derechos; 
ella debe alcanzar su propia 
dignidad y debe contribuir 
al progreso social y a la paz. 

VIR.GEN· 
OYENTE 
Transcribimos parte del artículo Las Actitudes Fundamentales 
de María en la Formación de los jóvenes, de José Colomer, 
que comenta para los pastores de jóvenes los números 
17 - 20 de la Ex,1i.ortación Apostólica "l\1arialis Cultus", de 
Paulo VI, en los cuales el Papa p'resenta cuatro actitucrs 
cultuales de María (Virgen oyente, Virgen orante, Virgen 
madre y Virgen oferente) como ejemplo para la Iglesia y para 
cada cristiano en particular. · 

María es la "Virgen oyente", que 
acogecon fe la Palabra de Dios .. 
Esto mismo hace la Iglesia, la cual, 
sobre todo en la Sagrada Escritura 
escucha con fe, acrge, proclama, 
venera la palabra de Dios, la dis
tribuye a los fieles como pan de 
vida y escudriña a su luz los signos 
de los tiempos, interpreta y vive 
los acontecimientos de la historia': 
(MC . 17). 
En este apartado el Papa subraya 
la condición fundamental de María 
en la Iglesia, y, por tanto, en el 
cristiano, para ser "oyente ...;e la 
Palabra": tener fe, ser creyente. 
Presenta además, los rasgos caracte
rísticos y la dinámica de una vida 
cristiana centrada en ra Palabra de 
Dios: escuchar, acoger, proclamar, 
distribuir, escudriñar e interpretar 
la h istória. 
Descubrimos en la doctrina . del 
Papa tres momentos diversos, a un
que íntimamente relacionadas e~ 
tre sí: tina primera actitud básica 
de escucha y ácogida, que expresa 
un movimiento hacia dentro de la 
Iglesia y de la persona; se trata de 
abrirse a la Palabra de Dios, dejar 
que ella entre en la comunidad y 
en cada individuo. Un segundo 
momento orientado hacia los de
más, consistente en proclamar y 
distribuir la Palabra de Dios. (Este 
aspecto precede y sigue, a la vez, a 1 

anterior. En efecto: la proclama
ción de la Palabra pide que ésta sea 
escuchada y acogida con fe; pero, 
por otra parte, la Palabra escuchada 
y acogida no puede quedar silen
ciosa _ y estérilmente encerrada en 
el interior de la comunidad y de 

cada persona, sino que debe con
vertirse en gozoso anuncio para 
los demás). El tercer momento 
está orientado hacia la profundi
dad de la historia, y podríamos 
llamarlo momento dinámico-encar
natorio, porque la Palabra de Dios 
no es etérea, sino que se encarna 
_en la vida diaria de los hombres; 
no es estática, ni está fosilizada, 
sino siempre viva y nueva como 
la historia. 
Ala luz de lo anterior descubrimos 
que uno de los objetivos de la 
acción pastoral con los jóvenes 
consiste en hacer de ellos, a ima
gen de María y de la Iglesia 
auténticos "oyentes de la Palabra" 
personas que saben escuchar, aco
ger y proclamar con fe la Palabra 
de Dios, y que profundizan los 
acontecimientos y la historia a la 
luz de la misma. En el grado en que 
un joven ha colocado la Palabra de 
Dios en el centro de su vida, en 
este mismo grado es "devoto" de 
la Virgen, porque repite en sí mis
mo uno de los rasgos'ca racter ísticas 
de la "vida cristiana" de María, 
imagen y modelo de la Iglesia. 
·¿cómo conseguir el objetivo in
dicado? 
He aquí algunas condiciones o pre
supuestos antropológicos y algunas 
pistas expl ícitamentecrist;anas para 
conducir a los jóvenes a ser " oyen
tes y proclamadores de la Palabra. 

A.· PRESUPUESTOS ANTROPO-
LOGICOS 

1.- SER PERSONAS ABIERTAS, 
ACOGEDORAS, DIALOGANTE$ 
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..... Se trata de abrirse a la palabra de Dios .. . . . 
Una persona encerrada en sí misma, . 
desconfiada y que no se i nteresa 
por los demás, incapaz de dialoga r 
y de aceptar una crítica, encontra
rá serias dificultades pa ra abrirse y 
acqger a Cristo, que se le ofrece 
y la interpela en la lectura de 
la Palabra . 
Un joven que sabe abr irse con 
confianza a sus compañeros y tie
ne un luga r para todos en su cora
zón, que ha hecho la ex periencia 
de confía r los prop ios problemas 
y aleg rías a un ámig o, que está 
habituado a la comunicación inter
p_ersonal de experiencias en el seno 
de un grupo, que sabe intervenir 
en un diá logo abierto y crítico, 
tiene la "plataforma básica" para 
realiza r un encuentro personal y · 
comunitario con la Palabra de Dios . 

La primera labor del educad or 
cr istiano, y, por tanto, el primer 
paso de una "pastoral mariana" en 
la I ínea del documento de Paulo 
VI, ha de ser formar personalida
des juveniles abiertas, universales, 
confiadas, críticas, dialogantes. 

2.- PERSONAS COMPROMETI-
DAS . 
1 as personas egoístas , que sólo 
piensan en sí mismas, que guardan 
celosamente pa ra sí cuanto poseen 
nunca siente la necesidad de dar a 
los demás, de compartir y comuni
car lo que tienen; tampoco la Pala
bra de Dios. Las personas indife
rentes a los problemas de los demás, 
QUE) no vibran por ningún valor, 
que no entregan su vida a ninguna 
causa ni se comprometen nunca en 
nada, es imposi ble que descubran 

- - ~ -- -

la Palabra de Dios como un valor 
que se debe comunicar a los hom
bres. 
Un joven interesado por los otros, 
generoso , sensible a las necesidades 
ajenas , que se habitúa a compartir 
todo cuanto posee , que se entrega 
a la causa de algún valor humano, 
altruista, social, posee las condicio
nes fundamentales para ser un en
t usiasta anunciador de la Buena 
Nueva de Cristo . 
El educador cr istiano, deberá, pues, 
fomentar todas las iniciat ivas y rea
lidades que conduzcan al joven a 
procurar el bien ajen o, a condivi
dirl o todo con los demás, a com
prometerse en alguna activ idad, 
movimiento o campaña humaniza
dora y liberadora, · con la convic
ción de que ya está haciendo "a
postolado mariano " en cuanto está 
formando la estructura fundamen
tal de la personalidad que todo e
vangelizador deóe poseer para anun
ciar con aleg r ía y convicción la 
Palabra de Di os. 

3.-APRENDER A L/:'.ER EN PRO
FUNDI DAD EL UBRO D~ LA 
VIDA 
La rapidez y variedad del cambi o 
que está sufriendo la humanidad, 
así como la organización del orden 
social y el género de vida que 
deben llevar muchas personas en 
la actualidad, hace que nuestra 
época esté caracterizada por la 
pr isa, superficialidad, la d ispersión 
del espíritu, la sensorialidad, el 
anonimato, la dificultad para rP
flexionar. 
Las personas, las novedades, los 
acontecimientos se suceden tan 
vertiginiosamente y pasan tan de 
prisa a nuestro lado, que sólo 
conseguimos una relación rá pida 
y superficial con ellos. Rara vez 
tenemos tiempo para bajar hasta el 
fon do de cuanto sucede y captar su 
significado, difícilmente poseem os 
la serenidad para reflexionar sobre 
los acontecimientos y descubrir su 
importancia para el presente o su 
repercusión en el futuro; no pode
mos pararnos a analiz.ar crítiqmen
t e una situa·ción con el fin de· 
desentrañar su carga de verdad o 
falsedad, de liberación o de alie• 
nación; se nos. impide traspasar· la s 
relaciones burocráticas y mecani• 
zadas de los individuos para descu
brir, más allá de las apariencias, el 
mensaje siempre nuevo e inédito 
de un persona humana . 
Un joven que se ejercita en la lec
t ura profunda de las cosas, los 
acontecimientos y las pe rsonas ; 

1 

-- . 
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que sabe trascenderse continua
mente a si mismo para acoger el 
mensaje que -le llega de los demás; 
que es capaz de ir siempre más allá 
de las apariencias y fenómenos. 
que baja reflexivamente hasta el 
fondo de su interioridad, está pre
parado para escudriñar los signos 
de los tiempos e interpretar la 
historia a la luz d,e la Palabra de 
de Dios. 

Aquí se abre u·n vasto campo ma
riano a la pastoraljuvenil,compro-· 
metida en la tarea de hacer crecer 
Y madurar la fe de fos jóvenes. 
A la hora de querer situar a los 
jóvenes en orbita mar iana, hacien
do de ellos unos "oyentes de la 
Palabra", hay que p tantearse, con 
ser iedad unas cuantas preguntas : 
Nuestros jóvenes ltienen fe , qué 
tipo de fe poseen? . lHacia qué 
forma de fe l os conducen, insen
sible mente nuestras estructuras , 
nuestros métodos y nuestros con
tenidos pastorales? . 
Habrá que analizar, en concreto, 

hombres y la glorificación del Padre; 
- si es una fe que nos inscribe 
en una soc iedad ya establecida 
o nos hace miembros del Pueblo 
de Dios, que hay que constru ir 
cada día como signo de la frater
nidad U ni versa 1. ..... 
En el fondo de lo dicho late la 
convicción de que todo aquello 
que contribuye a formar en los 
jóvenes al "hombre de fe" ya es 
pastoral mariana, puesto que Mar ía 
fue la primera gran oyente cr is
tiana. 

,la _fe que va creciendo en ellos. 

El .educador debe ejercitar a sus 
jóvenes en la reflexión y critica 
de los filmes, periÓ'dicos, progra
mas telE!visivos, revistas, obras de 
literatura u arte; debe enseñarles a 
"escuchar" el lenguaje de los espa
cios siderales y de los fondos 
marinos, del átomo· y de un ras
cacielos de hormigón, de una flor ' 
y de un cristal de cuarzo; debe 
hacerles descubrir el grito de li ber
ta~ que sube del corazón de una 
huelga; el ansia de fraternidad 
presente en un abarrotado estadio 
de fútbol, la necesidad de subiis
tencias significada en mano ex
tendida de un mendigo; la grande
za del amor presente eri cada 
pareja del parque; el derecho al 
respeto y .dignidad que se refleja 
en- cada rostro de las personas del 
mercado o del autobús. Sólo as( 
preparará el educador personas ca
paces de sondear con la ·Palabra de 
Dios la historia y el mundo de los 
hombres. 

2.- SER OYENTES EN LA 
CELEBRACION EUCARISTICA 

Así pues, la base de un posible 
"oyente de la Palabra" la consti
tu-ye, entre otras cosas, una perso
nalidad abierta, acogedora, dialo
gante, comunicativa, comprometi• 
da, generosa, profunda y reflexiva. 
Todo cuanto el educador hace, 
dirigido l')acia este objetivo, consti
tuye un auténtic'o apostolado "pre
mariano", por cuanto pone Jas 
bases para que los jóvenes sean, 
como María y como la Iglesia, 
creyentes que acogen la Palabra 
de Dios. 
B.· PAUTAS EXPLICITAMENTE 

CRISTIANAS 

1~soLOELCREYEN~EPUEDE 
SER "OYENTE" 
Paulo ,VI afürna que "Marra es la 
"Virgen Oyente" que acoge con fe. 
la Palabra de Di-os". Sin la fe no 

· sé puede, pues,· entrar en ' contacto 
vivo, personal y sigri"ifiGativo con 
Cristo, presente. en la Sagrada Es
critura. Es preciso set creyente 
para poder ser "oyentes". · Los jó-

. venas tendrán devoción a María 
en la medida que, como Ella sean 
creyentes. · 

2 

La devoción a María consiste en imitarla ......... . 

es individualista o comunitaria, 
espiritualista o comunitaria, alie
nadora o enri quecedora. 
- si es aceptación in.t&lectual de 
unas fórmulas doctrinales o la ad
hesión personal a Cristo muerto 
y resucitado; 
- si consiste en el cumplimien
to de los mandamientos o .en 
una vida nueva según el Espíritu 
presente en todas las d imensiones 
de la existencia 1 

- si conduce a una oración for
mulista y a una liturgia ritualista 
o, más bien,- a unas celebracio
nes litürgicas que actualizan el 
misterio de Cristo en nuestra h is-
to ria para la salvación de los 

No haremos "Oyentes de la Pa
labra" al margen. de las comun i
dades cristianas, ni construiremos 
verdaderas comunidades· cristianas 
sin la proclamación y escucha de 
la Palabra. 
Un objetivo permanente de la ac
ción pastoral con los jóvenes de
be ser: iniciados en la lectura 
personal del Evangelio, en la re
flexión · y estudio en grup·o de 
la Sagrada Escritura, en la rev;
sión de vida comunitaria a la luz 
de la Palabra de Dios. Dado que 
el lugar privilegiado para escuchar 
y acoger la Palabta de Dios es la 
celebración litúrgica, especialmen
te la Eucaristía, la pastoral juvenil 
debe ruidar mucho la celebración 
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de la Liturgia de la Palabra den
tro de la Misa. Es sobre todo 
aqu i', -en el momento en que 
la Iglesia se hace disc ípula de 
la Palabra, como Mada-, donde 
el joven a prenderá a escuchar, 
acoger, aceptar, asimilar la Palabra 
que Cristo le dirige por medio 
de las lectura's. 
Muchas veces los pastores de jó
venes buscamos ansiosamente "co
sas" nuevas para las fiestas y 
tiempos maria nos, o inventamos 
mil detalles externos para inculcar 
la devoción a Mada, y entre t·anto 
descuidamos la creación de'tomu
nidades a la escucha de la Palabra" 
abandonamos a la diaria rutina la 
li turgia de la Palabra en la cele-· 
bración euca d stica que ofrecer ía 
a los jóvenes la posibilidad de ser, 
como lo fue Ma ri'a y lo es I a 
Iglesia, "oyentes de Cristo", que 
habla en la lectura de la Sagrada 
Escritura . 

3.- ANUNCIAR LA PALABRA 
OIDA 
Cristo fue el Profeta que vino a 
hablarnos de .la "buena nueva" de 
Dios,es decir,queel Padre nos ama 
y nos llama a partic ipar de la vida 
divina en el Espíritu. 
Por el bautismo, los j óvenes crist ia
nos participan de la misión profe
tica de Cristo y poseen el derecho 
y el deber de ejercitarla. 
Los jóvenes pueden ser proclama
dores de la "buena nueva", conte
nida en la Palabra de Dios, de 
diversas formas : leyendo las lec
turas en la celebración eucari'stica, 
participando como catequistas en 
la misión evangelizadora de I a 
comunidad cristiana, animando 
grupos de formación y de revisión 
de vida, etc . 

También aqu i' se puede afirmar 
que, en la medida en que el joven 
participa activamente en la misión 
evagelizadora de la Iglesia, la cual , 
-afirma Paulo VI- "distribuye la 
Palabra de Dios a los fieles corno 
pan de vida',' en esta misma medida 
se puede llamar devoto de María. 

4.- NI SOLO EVANGELIO NI 
SOLO LA VIDA 
El Espi'ritu de Cristo no se dirige 
al joven al margen de su tiempo 
ni prescindiendo de su mundo sino 
que lo alcanza en la situación 
concreta de su persona, de su 
ambiente y de su historia. En estas 
coordenadas concretas y no en 
otras posibles o imaginables, la 
Palabra de Cristo le ofrece al joven 
la sa·1vación. Y, desde esas mismas 
coordenadas, el joven contesta a la · 
Palabra que se le dirige. 
De esto se deduce que el joven 
cristiano debe aprender, por una 
parte, a interrogar cada día el 
Evangelio desde su experiencia vivi
da y sufrida, desde su sensibilidad 
aspiraciones, problemas, alegrías, 
proyectos, conquistas .... para des
cubrir un mensaje siempre nuevo y 
actual. Debe, por otra parte, escu
driña r la historia y los aconteci
mientos desde el Evangelio¡ proyec
tar sobre ellos la luz potente de la 
Palabra de Cristo para que revelen 
su significado profundo, su cargo 
de compromiso, su poder de inter
pelación concreta .... . 
Todo esto no se hace por un hábito 
innato, sino que es fruto del ejerci• 
cio constante y progresivo. Co
rresponde al pastor iniciar y hacer 
madurar a los jóvenes en este 
aspecto. Para ello será preciso partir 
de un acontecimiento del barrio o 

de la ciudad (un incendio,la. falta 
de agua, la elección del alcalde) o 
de una circunstancia · de las personas 
del grupo (nacimiento de un hijo, 
boda de una hermana mayor, muer
te del abuelo) o de un su ces'O 
mundial (asesinato poli'tico, descu
brimiento cienti'fico, catástrofe ae
rea') para criticarlos, comentarlos, 
examinarlos a la luz del Evangelio .. 
Esta actividad es una autentica 
pastoral mariana porque centra la 
vida ,del j9ven en la Palabra, y éste 
fue precisamente el centro de la 
existencia de María de Nazaret, la 
cual "reflexionaba y meditaba to
dos los acontecimientos en su cora
zón", y sigue siendo el centro de 
vida de la Iglesia, que medita· la 
Palabra profundamente encarnada 
en la h·istoria de los Hombres. · 

* * * * 
Al término de este primer apartado 
podemos resumir lo expuesto del 
modo siguiente: María modelo de 
la Iglesia, acogió con fe la Palabra 
de Dios. La Iglesia, -que tiende 
constantemente a identificarse con 
su modelo-, escucha, acoge, pro
clama, venera, distribuye dicha 
Palabra. Dado que la devoción a 
Mada consiste, primordialmente en 
imitarla, los jovenes tendrán una 
au·téntica devoción mariana en el 
gn1do en que sepan escuchar,a:cogel" 
proclamar, celebrar la Palabra de 
Dios, e interpretar la historia a la 
luz de la isma. 
De ahí se deduce que todo ·aquello 
que prepare o ayude a los jóvenes 
a ser "oyentes y proclamadores de 
la Palabra" es un auténtico aposto• 
lado mariano. 
Hemos señalado algunas formas de 
realizar este ·objetivo. El celo y 
creatividad del pastor sabrán en
contrar otra. 

PRIORIDADES EN LA RENOVACION CATEQUISTICA 

América Latina vive hoy un momento histórico que 1.a Catequesis no puede desconocer: 
el proceso de cambio social, exigido por la actual situación de necesidad e injusticia en 
que se hallan marginados grandes sectores de la socz'edad. Las f armas de esta evolución 
global y profunda podrán ser diferentes: progresivas i más o menos rápidas. Y es tarea 
de la catequesis ayudar a la evoludón integral del hombre, dándole su auténtz'co sentido 
cristiano, promovz·endo su motivación en los catequizados y orientándola para que sea 
fz'e l al Evangelz'o. 

Documentos de Medellín. 
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Mons. Rosalío Castillo, Ü~Jis1l0 Salesiano, secretario de la 
Pontificia Comisión para la revisión del Código de Derecho 
Canónico, ha conmemorado al Cardenal Juan Cagliero en el 
50 aniversario de su mu<lrte. El acto de ~1omenaje a este 
cardenal salesiano, insi9ne misionero en las tierras de la Pam
pa ar(Tentina, '1a teniao lugar en el Instituto Salesiano ele 
Via ~íiasala (junto a la basílica del . "Sacro Cuore", Roma) 
donde el Cardenal pasó los últimos días de su vida. Asistió 
al acto el Cardenal Luis Taglia, Decano del Sacro Colegio; Don 
Luis Ricceri, Rector M:ayor de los Salesianos y un selecto 
público . . 

APOSTOL EN LA AMERICA 
HISPANA 

El Cardenal Juan Cagliero murió 
el' 28 de Febrero de 1926 a los 
88 años de edad. 
"lQuiéi, 'era este venerable ancia
no"? , comenzó preguntándose 
Mons. Castillo: se le ha llamado 
"apóstol de la ·fe y de la civiliza
cion", "aventurero del reino de 
Dios", "Diplomático sagaz", "Pas-

tor bueno", "Evangelizador de la 
Patagonia". Pío XI, en carta al 
mismo Cardenal Cagliero lo definió 
en 1922, como "la más alta gloria 
de la Congregación Salesiana, no 
sólo por el esplendor de la sagrada 
púrpura, sino sobre todo por las 
dos características que brillan ad
mirablemente en tí; la constancia 
con que en todo tiempo, lugar y 
vicisitud te has mantenido fiel al 
espíritu y a las directrices del gran 
fundador; ,la infatigable actividad 
misionera que ~e extiende desde la 
Patagonia, primer campo de tu celo 
apostólico, a las vastas regiones de 
la América meridional y central, 
suscitando el aplauso y a dmirac ióh 
general, al mismo tiempo que una 
entusiasta emulación entre tus her
manos de religión". Y añadía; 
"Sobre el h 9rizonte cristiano de 
nuestro tiempo tu obra brillará 
con luz ·esplendorosa". 
En 1964 otra voz, la del vicepresi
dente de la Argentina, se hace eco 
de la del Sumo Pontífice confir
mando· la gratitud perenne de los 
argentinos a este gigante "cuya 
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gesta evangelizadora conmueve por 
su humildad y emociona por su 
heroismo. Su obra es la de un 
visionario y superior a las fuerzas 
de un hombre y de una voluntad 
humana" . Mons. Castillo habló 
primero de los orígenes italianos 
del Padre Cagliero, que procedía 
de una tierra de santos : el Piamon
te: nació en 1838 en Castelnuovo 
de Asti; pueblo llamado hoy Castel-

nuovo Don Sosco. Y con el Santo 
Fundador de los Salesianos empal
mó enseguida la trayectoria del 
futuro cardenal que a los 12 años, 
encontró al joven sacerdote Juan 
Sosco y quedó pren¡Jado de él 
para siempre. 
Cagliero entró en el Oratorio y 
cuando se hizo sacerdote, en 1862, 
fue el brazo derecho de Don Sosco 
en su apostolado con los jóvenes. 

·Fue, luego, uno de los primeros 
salesianos,. fiel discípulo de Don 
Sosco, "hijo primogénito" suyo, 
según lo definió el Rector Mayor 
Don Albera. 

MISIONERO SALESIANO 

A Juan Cagliero -explicó el confe
renciante- le estaba reservada una 
misión providencial la de trasplan
tar la naciente congregación salesia
na a América sin a Iterar su espíritu 
e identidad. "Don Cagliero realizó 
esta delicada operación con habili
dad y paciencia, al mismo tiempo 
que con firmeza. En Argentina y 
más tarde en otras casas que se 

abrieron en Su da mérica, su primera 
y princ'ipal preocupación era que 
reflejasen el ambiente tranqu ilo 
y familiar de la fundación salesia na. 
y que nose introdujeran novedades. 
el mismo método, el amor a los 
jóvenes, al trabajo, la misma prefe
rencia por los pobres y abandona
dos, la pobreza rigurosa, la tierna 
devoción a María Auxiliadora. Y 
Don Sosco siempre presente como 
invisible, pero eficaz centro de ins
piración, de orientaeión y de acc iór 
Fue también especial misión de 
don Cagl iero el llevar el espíritu )1 

estilo salesiano fuera del ambien te 
espedfico de las obras educativas y 
ponerlo m~s abiertamente al se rv 1-

cio de la Iglesia en las parroquias 
misiones e incluso en la misma 
actividad diplomática. Y lo hizo sir, 
jactancia y con fidelidad .. .. Nu nca 
acabaríamos si quisieramos resa ltar 
todas las facetas de la personali dao 
salesiana de Cagliero. 
Perm itaseme babi ar del traba jo. 
Fue un trabajador formidable que 
como Don Sosco, pensaba desca n
sar eri el Paraíso. Cuando le comu-Archivo Histórico Salesiano del Perú
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nicaron su nombramiento de Car
dena I respondió : "Soy viejo, pero 
tra'tándose del trabajo me conside
ro siempre joven". 
Junto a su espi'ritu salesiano y 
ligado con él, lo que caracteriza al 
sacerdote Cagliero es su cond ición 
de misionero. "Es el título princi
pal -afirmó Mons. Castillo- con 
el que ha pasado a la historia. Fue 
misionero por obediencia a· Don 
Sosco, pero sobre todo por voca
ción especifica, en el sentido más 
riguroso de miesteriosa elecciór. 
de Dios". 
Tras referirse a las visiones de Don 
Sosco, que fueron el origen de la 
actividad misionera de la Congrega
ción Salesiana, el conferenciante 
narró la aventura evangelizadora 
del futuro Cardenal. En 1875, par
te Cagliero para Argentina como 
jefe de la primera expedición de 
misioneros. Pero ésta no es aún la 
misión que debe quedarse provi
dencia lmente en Arge nt ina y Uru-

guay para el trasplante de la Con
gregac1on. Mientras, toma pos icio
nes estratégicas en aquellas capita
les (cinco casas en dos años), Ca
gl iero estudia, trabaja, y espera. Aún 
no ha llegado el momento de Dios 
para la Patagonia. 
Llegó cuatro años más tarde, en 
1879 . Tocó a Costa magna y a Bbta 
el precederlo en la pri me ra incursión 
pues Cagliero habi'a sido llamado a 
Turi'n por Don Sosco para compro
meterlo en otros grandiosos planes 
misioneros . En 1884, nombra do 
vicario apostólico y consagrado 
obispo, Cagliero entra defin itiva
mente en la vanguardia misionera . 
En Buenos Aires.ante el Presidente 
general Roca, que no quería saber 
nada en aquel nombramiento por 
considerarlo una intromisión de la 
Santa ?ede, tiene que ser "tolerado" 
haciéndose pasar por uno de tantos 
"emigrantes" que iban a aquella na
ción en busca de trabajo. Llega fi
nalmente a V iedma, pequeña capi
tal de un vast isimo vicariato, con 
un millón de kilómetros cuadrados. 
Con un "romántico palacio episco-

pal", como él mismo lo definía lo 
que no era mas que una barraca, to
do estaba por hacer, como Don 
Sosco había anunciado a los coope
radores. 

CARDENAL DE LA SANTA 
IGLESIA 

"La Patagonia,era una inmensa y 
misteriosa estepa, reino del viento 
y de arena, tierra libre llena de 
hori zontes como el pensamiento, 
donde se camina a lomo de caballo" 
Cagliero observa, estudia, planea y 
escti be a Don Sosco las I íneas gene
ra les del plan orientando las prime
ras expediciones hacia el--oeste. Y 
añade: "¿y el Sur?", no me impre
siona su extensión con tal de tener 
como Alejandro: sol da dos y corazo
nes". Tendrá soldados: Fagnano, 
Milanesio, Savia, Piccono, Remotti, 
Gavotto, Pavotto, Pa naro, Sea uvoir, 
Bonacina, Vacchina y tantos otros. 
1 ntrépi dos, a u da ces, í nea nsa bles, ge
ner osós, sacrificados que, desafiando 

suyos en 1904- Tal vez no regre
se a esta hospitalaria tierra argen
tina. Todo mi corazón permanece 
con Uds . Aquí he trabajado, he de
sempeñado mi misión durante trein
ta años, entregando todas misfuer
zas y mi capac idad ... He abierto ca
minos. El gran escenario del S1,H 
seguirá siendo el horizonte de m.i 
campo de trabajo" Y al partir lleva
ba consigo una bella flor de aquella 
tierra: un indio joven, hijo del caci
que Nam une u rá, el venera ble Ceferi
no Namuncurá. Después de una bre
ve permanencia en Ita lía, el Papa San 
Pio X le conf i'a una misión tota lmen
te diversa, que él emprende con el 
mismo corazón misionero y espíritu 
salesiano: Representante pontificio 
ante las Repúblicas de América 
Central , donde Mons. Cagliero de
sempeñó su misión con la diploma
cia más hábil, que es no tener nin
guna diplomacia. Demostró tacto 
exquisito, valenti'a afable, compos
tura señorial, tenacidad genial y 

Protagonista 
de cien años 
demisiones 
salesianas 

el desierto lo surcarán en todas las 
diTectiones donde haya una choza 
de indios, posibilitando con una 
apretada red de obras y residencias 
la verdadera conquista del Sur. 
¿ Y corazones? También los tendrá 
En primer lugar el s·uyo, corazón pa
ra amar a Dios, a los indios, a la tie
rra con su desolado presente y flo
reciente porvenir. En 1904, al ser 
llamado por la Santa Sede a Italia 
para nombrarlo Arzobispo de Sebas
te , el gran misionero salesianG de la 
Patagonia deja un ramillete de obras: 
14 parroquias, 15 Iglesias, sin contar 
con las numerosas capillas, 8 cole
gios con alumnos internos, una es
cuela de artes y óficios, 3 colonias 
agrícolas, 6 externados, 2 casas para 
formación del personal, 8 asilos in
fantiles, 2 hospitales, 5 observatorios 
metereol ó~icos. 
El general Roca, que había "tolera
do" a aquel Obispo emigrante, .lo 
proclamó "verdadero civilizador del 
Sur" Y la tierra amada se hace defi
nitivamente suya: "Vuelvo a Italia 
llamado por quien rige el destino de 
la Iglesia -decia al despedirse de los 

serena, fina intuición, energía pron
ta, sabiduría y bondad, fraterna 
cordialidad. El éxito coronó su obra. 
En todo Centro América encontró 
1 Arzobispo, 4 /Obispos y dejóuna 
jerarqu ía bien c¡bnstitu ida con 4 ar
quidiosecis, 9 diócesis, 4 vicariatos 
apostólicos y varios Obispos Auxi
liares. Y algo que importa en gran 
manera relaciones claras y cordiales 
con los respectivos Gobiernos. 
El nombramiento del Cardenal por el 
Romano Pontífice Benedicto XV, 
fue el reconocimiento de sus méri
tos y el honor que el Papa quiso con
ceder a la Congregación Salesiana en 
su digno y benemérito hijo. 
Esta es la historia sacerdotal y mi
sionera del primer cardenal salesia
no; Juan . Cagl ieru ap'óstol de I a 
América Latina. El homenaje -cele
brado el 28 de febrero- se cerró con 
la ejecución de algunos cantos sale
siano, compues.tos por el mismo 
cardenal, con el obsequio a los 
presentes de una biografía de! 
Cardenal Cagliero, escrita por el 
salesiano Mario Grechi y con unas 
palabras del Rector Mayor. 
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SANTA MARIA MAZZARELL 
FIDELIDAD CREATIVA AL CARISMA PERMANENTE DE DON BOSCO . . 

La Hija de María Auxiliadora no puede comprender 
el carisma de los ortgenes sin conocer la colaboración 
creativa y fiel que Madre Mazzarello dió a Don Sosco. 
Madre Mazzarello, como ninguna otra Hija de María 
Auxiliadora, pertenece a los orígenes del Instituto y 
'de algún modo, los resume y representa. En ella se 
funden el espíritu primitivo y las sanas tradiciones 
de la Congregación. 
Siguiendo las directrices de Don Bosco da al naciente 
Instituto una fisonomía característica en el estilo de 
vida comunitaria y en la vida apostólica. Si profundi· 
zamos en el testimonio de su vida y su palabra, nos 
sorprende ver como Dios la llenó de dones singulares 
que favorecieron el ella la progresiva construcción 
de la mujer, de la religiosa, de la superiora. El Señor 
la conduce por vías providenciales, a una sintonía de 
espíritu y de ideales con Don Sosco. 
Madre Mazzarello, com.o Don Bosco, tiene el carisma 
personal del amor salvífica por la juventud y participa 
de modo ú'nico, con las primeras hermanas, del carisma 
de fundación del Instituto. 
La Iglesia la reconoce como Cofundadora. Fundador 
y Cofundadora se encuentran en la gracia carismática 
de -ia caridad apostólica en favor de la juventud, · 
especialmente la más pobre y abandonada. Esta es la 
e:Xpresión fundamental de la misión salesiana. Madre 
Mazzarello, con fidelidad y creatividad capta de Don . 
Sosco el espíritu y el método educativo vivido en la primera comunidad de Mornés. En este sentido: Per
fecciona el estilo de vida comunitaria; profundizando la comunión de aspiraciones, tan sentida en el pri· 
mer taller.de Mornés, defiriido por la Cronisto r ia " escue la-familia". 
Forma en la comunidad el clima de alegría, característico del espíritu de Mornés, que tiene sus raíces 
en la unión con Dios. 
Profundiza la piedad sacramental, que siente como experiencia del misterio pascual en su vida diaria. 
Amplía el campo de apostolado, según las exigencias de la situación y la dimensión eclesial de la 
naciente Congregación y progresivamente toma conciencia del Método Preventivo de Don Sosco, 
practicado ya espontáneamente con las niñas de Mornés. 
Pero, sobre todo, acentúa el carácter marcadamente mariano de la Nueva Congregación. Don Sosco vió 
en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora el "monume·nto vivo de su agradecimiento a la Virgen" 
Todavía_ hoy, nosotras Hijas de María Auxiliadora, realizando nuestra consagración-misión entre los 
jóvenes, nos sentimos -con María y como María- partícipes en la obra redentora de Cristo. 
Las palabras del Papa, dirigidas a cada una de nosotras en el Centenario dal Instituto, vuelven a marcarnos 
esta I ínea en todo si.J significado cristocéntrico y mariano. 
".,.mientras en la escuela de María aprendan a dirigirlo todo a Cristo, su Hijo divino, mientras tengan 
fija la mirada en ella, obra maestra de Dios, el modelo ideal de toda vida consagrada, la fuerza de todo 
heroísmo apostólico, no se agotará en el Instituto la fuente de generosidad y de entrega, de santidad y de 
gracia, que ha hecho de ustedes, tan preciosas colaboradoras de Jesucristo en la salvación de las almas". 

PARA LAS MISIONES SE REQUIEREN MUCHAS AYUDAS Y ORACIONES, MUCHO 

TRABAJO Y MUCHO TIEMPO, EL TIEMPO ES DE DIOS, EL TRABAJO ES DE LOS . 
MIS.IONEROS, LAS ORACIONES Y LA AYUDA SON UN DEBER DE TODOS NO-

'' SOTROS. 
Don Bosco. 
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Los pobres nos miran 
Es cierto que el Reino no se reduce 
a su expresión histórica: la libera
ción social , humana, religiosa,. pero 
también es cierto, así reconocere
mos su concrec ión y crecimiento. 
Toda forma de existencia que pre
tende ser una vida según el Reino, 
por amor al Reino o desde las 
exigencias del Reino deberá pasar 
por las concreciones y exigencias 
de la liberación histórica; la libera
ción es el hilo histórico conductor 
y significante del dinamismo del 

Reino, de la Gracia y de la fuerza 
del Esp{ritu. 
La vida religiosa para ser signo de l. 
Reino debe encontrar en el proyec
to de los oprimidos por su libera
ción el lugar de su concreción de 
lo que qu iere significar, del mensaje 
que quiere compartir; es ahí donde 
nos toca reconocer y explicitar el 
sentido del Reino que ya se expr1! sa 
en esas luc~as; avances y conquis· 

· tas de los pobres en orden a la 
solida ridad, a la libertad; al amor. 

En este proyecto de liberación de 
los explotados tenenio5 el ,lugar 
histórico de nuestra fidelidad al · 
Reino y a nuestra historia, fideli· 
dad vivida en las tensiones, eñ las 
contradicciones y las esperanzas 
de un pueblo marcado por siglos 
de sumisión, de engaños y de falsas 
ilusiones. Situarse en el proyecto . 
real de los pobres es ponerse e.n el 
corazón de todas estas circuns
tancias, muchas d~ ellas signos 
de pecado, 

\, .. 
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COMO CASTIGAR 
Y COMO PERDONAR 

Luis Lasagna era un muchacho de 
12 años, inquieto como una ardilla. 
En los primeros días de conviven
cia con Don Sosco, en el Oratorio 
de Turín, resultó un hueso duro de 
pelar a los Superiores porque era 
indomable como un potril lo; impo
sible tenerlo quieto. Había vivido 
hasta entonces en campo abierto 
y en consecuencia le tenia ale rgia 
a cualquier cosa que supiera a disci
plina : Don Sosco no lo perdíaC:e 
vista, lo seguía siempre con aten
ción y paciencia extrema. 
Un día, atacado de nostalgia,espe
ró que cayera las primeras sombras 
de la noche y I ueg o se escapó d.e 
Turín . Caminó durante toda la 
noche y se volvió a su pueblo . 
Imaginarse la sorpresa del padre 
y de la madre! Inmediatamente 
lo llevaron a Tur'i'n . Don Bosco 
volvió a reci birlo sonriente; no 
dijo una palabra sobre la fuga, lo 
animó y le dió un caramelo. Sobre 
aquel rostro amostazado del niño 
se dibujó una sonrisa, la prime
ra son risa. 
Fue así como Don Sosco logró 

; 

co 
dominarlo, había entrevisto raras 
dotes en aquel muchacho; desen
vuelto, generoso, de una fuerza de 
voluntad extraordinaria, de un co
razón afectuosísimo, de ingenio y 
de memoria prodigiosa. Y un día 
de otoño de 1862, Don Sosco, que 
se encontraba en un grupo de 
muchachos, entre los cuales estaba 
Luis, hizo girar el dedo índice en 
rededor y sin detenerse, dijo estas 
r>reclsas palabras: "Uno de ustedes 
será Obispo'.' La profesía se verificó. 
Luis Lasagna, aquel potrilla indo
mable e inquietC\ llegó efectivamen
te al Episcopado. 

* * * * 
Aquí se presenta el problema espi
noso del castigo y del perdón. 
¿cómo castigar? Don Sosco decía: 
"No abusar de los castigos.Para los 
muchachos es castigo aquello que 
nosotros hacemos sentir como tal; 
por ejemplo: a veces basta una mi
rada para hacer romper en llanto a 
uno que ya no se siente trata.do 
amablemente por sus padres". 
Es preciso, pues, castigar cuando 
un._ muchacho infringe deliberada
mente una orden dada y explicada; 
cuando ha cometido una acción 

realmente mala y que exige una 
reparación . 
No está bien reaccionar con la 
fuerza porque resulta comprometi
do el propio prestigio. 

Aquí tienen, por ejemplo, un diá
logo desastroso entre padre e hijo: 

- Haz esto ..... . 
Y el muchacho cabeza dura: 

i.No! 
iTelomando! . ... . 
iNo! ..... . 
iQuiero que tú lo hagas! 
iNo! ..... 
i Lo tienes que hacer! ... . . . 
iNo! ..... 

Enfurecido el padre le suelta una 
bofetada ¿Qué obtiene? Aquel 
muchacho guardará en su c0razón 
un resentimiento terrible. 
Don Sosco decía: "Ha y que estar 
tranquilos cuando se reprocha o 
castiga. Nu nea gritar". 
Es preciso por consiguiente castigar 
al muchacho no porque nos ha 
hecho sufrir, no porque nos ha 
irritado, no porque se ha resistido 
sino porque ha obrado mal. La 
corrección o el castigo no ha de 
ser sentido por el muchacho como 
un acto de cólera ,, de venganza 
de parte de aquel que está arriba. 
Don Sosco decía: "Evitar humí
llar al muchacho". 
A veces sirve mucho más una 
acogida sencillísima y afectuosa, 
como la que tuvo Don Sosco con 
Luis Lasagna, cuando los padres 
lo trajeron de nuevo a Turín des
pués de la fuga. Es mejor aguardar 
que se aquieten las primeras emo
ciones y luego iniciar una clarifica
ción o un diálogo de corazón a 
corazón hasta invitarlo a dar un 
paseo, un trabajo, un juego que dis
ponga el ánimo a la reconciliación. 
Es así como los padres cristianos 
revelan y trasmiten a sus hijos el 
amor infinito de Dios, que se 
expresa para cada uno de nosotros 
en una misericordia continuada. 

SENTIDO BUMANISTA Y CRISTIANO DE LA EDUCACION 

La educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre 
y para hacerlos ascender de "condiciones de vida mC'nos humanas a condiciones más 
humanas". teniendo en cuenta que el hombre es el responsable y el "artz/icc princzjml 
de su éxito o de su fracaso". 

Documentos <le Meclellín. 
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MADRID (ANS) El 24 de enero el 
Cardenal Vicente Enrique Taracón, 
Arzobispo de Madrid, cortó la 
cinta inaugural de la Exposición 
Misionera con que los Salesianos y 
las Hijas de Mada Auxiliadora coíl
memoraban en la capital de España 
el Centenario de sus Misiones. 
La Muestra estaba instalada en el 
Palacio de Exposiciones de la Cá
mara de Comercio y abarcaba un 
amplio salón, donde se exponía la 
labor misionera llevada a cabo du
rante un siglo por los Hijos de Don 
Sosco en cuatro Continentes. 
La prensa, a través de diversos rota
tivos madrileños, la Radio con en
trevistas emitidas en varias emisoras, 
y la Televisión, se hicieron eco 
repetidas veces de este aconte
cimiento. 
El momento más interesante de la 
Muestra fue el día 29 de enero, 
cuando la Reina Doña Sofía visitó 
la Exposición. Durante una hora 
recorrió los distintos ambientes es
cuchando las explicaciones de los 
acompañantes e interesándose por 
algunos detalles que le llamaban 
la atención. La Reina dejando a 
un lado el protocolo, bromeó y 
charló con las niñas vestidas con 
trajes exótícos que daban colorido 
a la Exposición. Quedó muy com
placida de la visita. 

EXPOSICION MISIONERA 
La Exposición no era una muestra 
de objetos exóticos destinados a 
la venta con fines benéficos, ni 
una fría presentación de datos 
estadísticos más o menos elocuen
tes. Todo el montaje respondía 
a una idea: era un mensaje mi
sione ro dirigido principalmente a 
la juventud de n~estros días. 
Un mensaje mudo en el que los 
pueblos del Tercer Mundo gritaban 
a los países desarrollados su ham
bre de pan, de cultura, de libertad 
y de Dios. Un mensaje de los 
problemas actuales de la Iglesia 
Misionera, que tanto arraigo tienen 
hoy en el alma juvenil, siempre 
sensible a los problemas de sus 
hermanos, especial mente si éstos 
se refieren a la promoción hu
mano-social. 
Diariamente, durante, los 8 días 
que estuvo abierta la Exposición, 
se fueron dando conferencias y 
proyecciones de documentales mi
sioneros en un salón del mismo 
Palacio. 
Estas cha rlas obedecieron a un 

programa orgánico que ampliara 
los Temas base tratados en la 
Exposición: Misiones para el De
sarrollo Humanó, Las Misiones 
Hoy, Movimientos Misioneros, 
Misiones y Familia, Compromiso 
Misionéro, Misiones y Promoción 
de la Mujer, Campaña contra el 
Hambre ..... . 
El P. Modesto Bellido (20 años en 
el Consejo Superior como encar
ga do de las Mis iones Salesianas, 
y Procurador de las mismas en 
España en estos momentos), el 
P. Gonzalo Gallego (misionero en 
el Paraguay durante 17 años) y 
Sor Clotilde Fernández, han sido 
el alma de esta Exposición Mi
sionera Salesiana. 
Pero las grandes Figuras anónimas 
han sido esos ·s,666 Salesianos y 
1,963 Hijas de María Auxiliadora 
(de ellos 953 y 126 españoles), 
que con su entrega generosa hicie
ron posible esta maravillosa labor 
Misionera que la Congregación 
Salesiana ofrece gozosa a la Iglesia, 
al cumplirse el primer Centenario; 

La reina de España, Doña Sofía, uisitando la exposición misionera en Madrid 
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PREGUNTA 
He venido leyendo el Boletín Sale
siano y me he interesado mucho 
de la página ",Qué hacer? ", me 
ha parecido buena y me he servido 
de ella para algunas charlas y clases 
de orientación; particularmente es
toy interesada por el problema de 
las drogas. ,Qué podemos hacer, 
cómo nos deberíamos comprome
ter, qué ideas se podrían dar para 
trazar una línea de trabajo?. 

Una educadora social. 

RESPUESTA 
Pensamos que es muy acertado 
hablar de "compromiso" y de "tra
bajo" frente al problema de las 
drogas. Compromiso y trabajo de 
todos los peruanos a diverso nivel. 
En una parroquia sumamente po
blada de jóvenes, en la Gran Lima, 
al ver el di lagar de la droga y sus 
estragos, se reunieron un grupo de 
parroquianos, adultos y jóvenes, 
varones y mujeres , sacerdotes y 
laicos; llamaron a unos expertos 
con quienes organizaron una cam
paña con objetivos a largo plazo, 
cumpliendo metas intermedias y 
tareas específicas. Dividieron la Pa
rroquia en zonas y se dispersaron 
para ver, percibir, palpar el alcance 
del problema y el por qué, a través 

del contacto persona l con los co n
sumidores; a poner en común esta 
primera experiencia acud ieron unos 
pocos, los demás prefir ieron re
tirarse tal vez por la rudeza y 
lo difícil de la tarea, tal vez 
porque no se arriesgaron o el 
tráfago del quehacer cotidiano ne> 
les daba tiempo para ded icar lo 
a los demás ..... . 
Después los expertos ya no fueron 
llamados; no sabemos cómo ha 
seguido la experiencia , pero reca
bamos una lección: una tarea se
mejante requiere el esfuerzo no de 
pocos, sino el. apoyo de todas las 
fuerzas vivas de la ciudad, in i
ciativas, constancia, esperanza, me
tas a largo, mediano y co rto plazo .. 
y saber esperar. 
Ante todo tenemos que desper tar 
la atención del Gobierno. 
No obstante el Decreto Ley 19505 
que aumenta las sanciones en el 
caso de que se util ice a menores 
de edad para el tráfico de drogas, 
que distingue entre v ictima · {el 
consumidor) y delincuente, (el pro
ductor y el traficante)..... sin 
embargo nos parece que falta una 
voluntad poi (tica para afrontar los 
problemas de la droga de un modo 
satisfactorio a nivel legislativo, 
asistencial, terapéutico. No basta 
una denuncia persistente de una 
voluntad pun itiva hacia la toxi-
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coman (a, pues da la impres ión 
que .se la usa como un ál ibi para 
no afronta r los problemas de 
fondo de la sociedad misma. 
La soc iedad tiene que revisar, y, 
grac ias a Dios, lo está haciendo, 
profu ndamente los principios que 
la rigen porque es el sistema el 
que droga. De aquí que es mucho 
mejo r una acción prev,e nti va, 
comprometida , inteligente, dúctil, 
actuada con todos los medios 
posibles. 
La escuela en el Perú ha tratado 
de inserirse en la problemática 
de la droga con iniciativas de 
prevención orientadas esencialmen
te a la información sobre los pro
blemas de la droga, pero esta 
planificac ión puede pecar de inte
lectualismo y caer en los mismos 
errores que la educación sexual ha 
venido presentando. 
Una acción en profundidad por 
parte de la escuela al respecto debe 
hacer de ella un semillero de inno
vación y cr.eat ividad cultural y de 
promoción de los valores humanos 
ofreciendo una auténtica forma
ción que va más allá de las nocio
nes, de las habilidades técnicas 
y cientlficas . 
Y la Iglesia también tiene su parte, 
su tarea es proponer valores en un 
cuadro de sign ificados últimos para 
la vida que sirvan de criterio para 
valorar al hombre y sus relaciones 
con los demás. 
Un ideal como el de Cristo suscita un 
enganche real a la vida, impulsa a 
asumir responsab ilidad. Además · la 
fe nos asegura la presencia activa del 
Espíritu en medio de nosotros. 
Y por parte de los padres de familia 
crear la unidad familiar centrada ·en 
el amor, en la reciprocidad, en el 
diálogo .... .. . 
Todo esto implica una tarea. un 
ser io compromiso, pero que vale 
la pena. 
Pablo VI nos dice: "Debemos con
tribuir todos a crear un mundo 
más humano, el . mundo de los 
hombres verdaderos , el cual nunca 
podrá ser tal sin el sol de Dios 
sobre el horizonte". 

En el centro de la história y más aún en el centro de la mujer libre está aquella mujer, 
en quien la maternidad aléanzó la suprema exaltación y junto con ella, entendida como 
maternidad corporal, su superación. Si debemos porier a Cristo , ante nuestros ojos como 
fin de toda educación humana, concreta, viva, personal, debemos también ver en María 
e! fin de la Educación Femenina". 

Edith Steiír.·-
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Siete de los 16 Institutos Religiosos nacidos del árbol 
salesiano !1an estado representatlos t>ºr sus Madres Generales 
en la ~ana de Espiritualidad que !i.a tenido lugar en la casa 
Generalicia de los Salesianos en Roma, del 25 al 31 de enero. 
Extractamos los párrafos más significativos ele las relaciones 
presentad~ por cada In stituto a la Asamblea. 

HERMANAS DE LA CARIDAD 

La Congregación "CARITAS" fue 
fundada por D. Antonio Cavoli, 
misionero salesiano en el Japón: 
hab i'a llega do a I Japón con la ex
pedición misionera de 1926, con 
Mons. Ci matt i. . 
En 1932 fue nombrado párroco 
de Miyazaki y for-mó allí el primer 
núcleo de muchachas a I servicio de 
la gente pobre y abandonada. Asi' 
fue madurando la idea de una 
Congregación que asistiera prime
ramente a la casa de huérfanos 
y ancianos que habi'a consfruído 
en su parroquia, y después a otras 
obras similares. 
El 31 de enero de 1939, fiesta 
de San Juan Bosco, profesaron 
llls dos primeras Hermanas: desde. 
entonces la Congregación crece 
cada día. 
No nos faltaron las dificultades: 
la guerra mundial nos cortó toda 
comunicación y ayuda exterior. 
Teníamos en nuestras obras ancia
nos, niños y pobres que mantener. 
Las Hermanas se pusieron a traba
jar en el campo, en granjas de ani
males, en las fábricas ... sin dejar de 
confiar en la Providencia. 
Al9,unas Hermanas, varias de ellas 
jovencitas, murieron víctimas del 
trabajo excesivo y de la miseria. 
Fue un momento difícil: D. Cavoli 
tuvo que alzar el cáliz, muchos días 
lleno de lágrimas amargas. 
Llegaron tiempos mejores ... Y D. 
Cayoli acometió la empresa de 
mandar Hermanas a las Misiones. 
En 1945 partieron para Corea las 
primeras Misiones de la Caridad;y 
en 1964 fueron también a Bolivia y 
a otras partes de América Latina. 
Nuestra obra va creciendo y multi
plicándose ..... 

En su apostolado entre los leprosos 
de Agua de Dios, Luis Variara se 
dió cuenta de que habi'a jóvenes que 
deseaban ser religiosas, pero que, 
por ser enfermas, o hijas de enfer
mos, no podían ingresar a ningún 
Instituto Religioso. Pensó,en fundar 
una Congregación, con esas mucha
chas,y encargarlas al mi smo tiempo 
del cuidado de los niños leprosos. 
Este sueño de Luis Variara se hace 
realidad el 7 de mayo de 1905, con 
seis jóvenes enfermas de lepra. La 
pequeña comunidad se instaló en 
unos "ranchitos pajisos" cerca del 
templo parroquial, bajo la guía de 
Oliva Sánchez, la primera Superiora . 
Somos una Comunidad de Religiosas 
Apóstoles que, con espíritu salesiano 
prolongamos la misión de Don Bos-

. co 'en la Iglesia con una modalidad 
propia: "la vocación victimal". 
Hoy nuestro campo de misión se 
ha alargado y tenemos otras obras 
además de los lazaretos, con Her
manas no enfermas de lepra. 

ESCLAVAS DEL CORAZON 
INMACULADO DE MARIA 

Los Salesianos llegaron a Tahilan
dia en 1927 "capitaneados" por 
D, Pedro Ricaldone, que era Pre
fect.o General de la Congregación 
Salesiana. Poco después llamaron 
a colaborar con ellos a las Hijas de 
Man"a Auxiliadora: éstas,en número 
de seis, llegaron en 193J. 
En seguida se vió · que los refuer
zos que llegaban de afuera eran 
insuficientes; por eso Mons. Pa
sotti, salesiano, decidió fundar u na 
Congregación local con el mismo 
espíritu y misión que las Hijas 
de María Auxiliadora; pero con 

más movilidad y con un campo de 
trabajo más humilde: trabajos do
mésticos . 
El primer grupos de jóvenes tahi 
iniciaron su noviciado en 1937, 
en Bang Kok: Fue su maestra de 
novicias Sor Antonieta ,Morellato, 
y en calidad de Superiora comenzó 
Sor Luigina de Giorgio, a la que 
consideramos como verdadera fun
dadora en nuestro 1.nstituto: fue 
superiora responsable del mismo 
hasta 1964, y aun ahora (sin dejar 
de ser Hija de María Auxiliadora, 
como así mismo lo era la maestra de 
novicias) vive con nosotras como 
Consejera permanente. 
En 1950, ante las necesidades del 
país de crear escuelas, secundando 

· la iniciativa del gobierno, comenza
mos a prepararnos culturalmente y 
sacamos nuestros títulos oficiales 
de maestras: así es como cambió la 
finalidad principal de nuestro Ins
tituto. Actualmente de un total de 
71 Hermanas, 35 tienen el título 
de maestras y 8 tienen título un~ 
versitario por universidades euro
peas y americanas ...... 

HIJAS DE LA REALEZA 
DE MARIA INMACULADA 

Fuimos fundadas por D. Carlos 
de la Torre én 1947. 
Somos un Instituto Secular fe
menino, compuesto por personas 
célibes o viudas . Su finalidad es 
ayudar con la oración y con la ac
ción al clero y a los obispos en la 
propagación de la fe. No es necesa
rio que vivan las Hermanas en co
munidad: pueden vivir con sus pa: 
dres o su familia; pero su manera re 
pensar, hablar, trabajar, responde a 
unas normas sancionadas por las 
Constituciones. El campo de traba-
jo, o misión, es amplísimo ........ . 
Según la enseñanza de Don Bosco, 
nuestra devoción especial es la de 
María Santísima, y nuestro método 
educativo es el llamado Sistema 
Preventivo de Don Sosco. 

CONGREGACION DE LAS HIJAS 
. DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES 

Ser capaces de describir al siervo de.. 
Dios Luis Variara, fundador de 
nuestra Congregación, uno de los 
frutos más preciosos de la acción 
misionera salesiana en el mundo, 
significa tener ante nuestros ojos 
~ un Salesiano de temple ...... 

Así so~os y 
así trabaja~os 
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.\Tac/res Generales de los Institutos Religiosos nacidos del árbol Salesiano, en la semana de espiritualidad 
que ha tenido lugar rn la casa generalicia de los Salesian<Js - Ro'!}a, Enrro de 1976. · 

HERMANAS DE MARIA 
INMACULADA 

Fue en 1928 cuando el Papa Pío XI 
les confió a ustedes, celosos miem
bros de la Sociedad de San Juan 
Sosco, la dióéesis de Krishnager. 
Y fue en 1939 cuando uno de uste
des fue nombrado Obispo de Krish
nagar: ustedes, sus hermanos lo 
llaman "Mons. Morrow", y noso
tras sus hijas espirituales, lo llama
mos cariñosamente "nuestro Padre 
Obispo" ....... . 
Nuestro trabajo principal lo desa 
rrollamos en las aldeas : nuestra fi
nalidad es el evangelizar. Solemos 
formar grupos de tres o cuatro y 
vivimos en medio de los pobres de 

·Ias aldeas, teniendo como fin prin
cipal el de ser testimonio deCris
to ... , todo lo demás es un medio 
para lograr este fin. 
Ofrecemos ayuda y sugerencias 

prácticas en todo lo concerniente a 
salud, higiene, trabajos domésticos 
cuidados d!il los niños, problemas 
familiares. Instruimos a jóvenes y 
viejos en la responsabilidad civil y 
mora l. 
Las Hermanas que hacen sus estu
dios en el liceo o la universidad, ¡:>a
san todos los fines de semana en 
estas aldeas. 
Desde 1958a 1970hemosabierto16 
centrossegúnuna línea que va desde 
la catequesis y educación humana y 
cultural, hasta los servicios médicos 
y sociales que sean necesarios. 
Bajo la dirección del Párroco desa- · 
rrollamos nosotras las funciones 
que él no puede desempeñar. En 
los centros de misión somos tam
bién la que distribuímos la sagrada 
Eucaristía. 
Y naturalmente pedaleamos en 
nuestra bicicleta con mucho. arte 
cuando nos trasladamos de· tJna 
aldea a otra ..... .. .... . 

JUVENTUD SIGNIFICA 

vida 

disponibilida, d 

entusiasmo 
equilibrio 

alcgna 

entrega 
superación 

amistad 
amor 

dz·namismo 
conquista 
confian::.a 

¿Es ésta tu juventud? 
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PRESENTACION,HECHA POR DON BOSCO, DEL REGLAMENTO DE LOS COOPERADORES 

La obra de los Oratorios, comenza
da en 1841, encontró desde su fun
dación el auxi li o de piadosos ecle
siásticos y seglares, llenos de celo, 
que unieron sus esfuerzos a los 
nuestros, para cultivar la abundant í
sima mies que se nos presentaba en 
medio de la juventud expuesta al 
peligro de perderse. 
Estos colaboradores o Cooperado
res han sido el apoyo de todas las 
obras piadosas que la Divina Provi
dencia nos ha confiado. 
Aunque cada uno de ell.os trabajaba 
con arreglo a prácticas establecidas 
por la costumbre, todos reconocían 
la necesidad de un reglamento que 
sirviese de base y unión, para con
servar siempre intacto el espíritu de 
esta institución popular. 
Esperamos que, con el presente 
opúsculo, quedarán cumplidos sus 
deseos; y aunque en él no se cons i
gan las normas para Oratorios Fes 
tivos y casas de educación, que 
separadamente se ha publicado , 
hallarán el vinculo que deseaban, 
mediante el cual los católicos de 
buena vol untad puedan unirse a los 
Salesianos y trabajar con arreglos a 
un plan común y estable, conser
vando fijos e invariables los medios 
de acción y su fin tradicional. 
Encontrarán, pues, en estas pá
ginas: 
1.- La súplica presentada al Santo 

Padre y el Breve con e I cual S.S. 
se dignó conceder indulgencias es
peciales a los Coopera dores Sale
sianos. 
2.- La lista de estas indulgencias. 
3.- El Reglamento de dichos Coo-

peradores. 
Ya saben, pues, los que quieren 
ejercitar su caridad, trabajando por 
la salvación de las almas, que, ade
más de asegurar la suya propia, 
según expresó San Agustín: "Salvas
te una alma, predestinaste la tuya" 
se harán acreedores, mediante las 
santas indulgencias, a·un inmens·o 
tesoro espiritual. 
Que nuestro Dios y Señor, rico en 
gracias y bendiciones, cierra me con 
abundancia sus celestiales favores 
sobre todos los que trabajan en 
ganar almas para Jesús, sosteniendo 
y ayudando a la juventud que 
peligra, formando buenos cristia-
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nos para la Iglesia y honrados ciu
dadanos para la patria, a fin de que 
todos podamos ser algún dia dicho
sos moradores del Cielo . Así sea. 
Tudn, 12 de Julio de 1876. 

Juan Bosco, Pbro. 

SUPLICA AL SUMO PONTIFICE 
PIO IX 

Beatísimo Padre: 

Desde el día en que su Santidad se 
dignó aprobar definitivamente la 
humilde Congregación de San Fran-. 
cisco de Sales, aumentó notable
mente el número de sus socios y se 
extendió el campo evangélico ofre
cido a sus cuidados. A medida de 
sus necesidades aumentaba también 
el número de fervorosos eclesiásti
cos y seglares que solícitos ofrecían 
su concurso; pero unánimes pedían · 
se les diera un Reglamento, que 
sirviese para conservar la uniformi
dad y asegurar la estabilidad de 
aquellos sanos principios que úni
camente se encuentran inconcusos . 
en nuestra Santa Religión Católica. 
Dicho Reglamento, Beati'simo Padre 
ha sido formulado bajo el titulo de 
Cooperadores Salesianos, con el 
propósito de invitar a las personas 
que viven en el siglo,a que presten 
su concurso a la obra, objeto de la 
P,a Congregación Salesiana. 
Su Santidad se dignó hacer exami
nar este proyecto, recomendarlo y 
bendecirlo.Muchos Obispos lo aco
gieron solícitos en sus respectivas 
diócesis, y ahora me recomiendan 
suplique humildemente a Su Santi
dad que por un acto de especial 
bondad, abra en favor nuestro el 
tesoro de las agraciadas indulgencias 
Así todos estarán seguros de que la 
Obra de los Oratorios ha si do 
bendecida y recomendada por Su 
Santidad y amparada por la Reli
gión, a la cual los Cooperadores 
con la mejor voluntad consagran 
sus fatigas . 
Todos, por tanto, humildemente 
ruegan a Su Santidad se digne con
ceder a los Religiosos Salesianos y 
a sus Cooperadores: 
l.- Indulgencia Plenaria para la 
hora de la muerte, con tal que 

ofrezcan al Señor el sacrificio de 
su vida, aceptando sumisos el gé
nero de muerte que a El pluguiere 
enviarles. 
2.· Las indulgencias y favores espi
rituales de que gozan los Terciarios 
de San Francisco de Asís . 
3 .- Que las indulgencias relativas a 
las Iglesias y fiestas de San Francis
co de Asís, puedan ganarse en la 
fiesta de San Francisco de -Sales y 
en las Iglesias de la Cong regación 
Salesiana. 
Lleno de confianza en la paterna 
bondad de Su Santidad, espero se 
dignará conceder los favores que 
imploro, y ruego humildemente 
otorgue una especial bendición 
apóstolica en favor de todos los 
Cooperadores y Bienhechores de 
nuestra Congregación, mientras con 
el mayor respeto y filial amor me 
postro Y, beso sus sagrados pies. 

De Su Santidad 

Humilde y reconocido hijo, 
Juan Bosco, Pbro. 

Tur,n, 4 de Marzo de 1876. 

BREVE DE S.S. EL PAPA PIO IX 
(Traducción) 

PIO PP. IX 

Para perpetua memoria. 

Habiéndose, canónicamente, insti
tuido, según se nos ha expuesto, 
una piadosa Asociación de fieles, 
bajo el título de Sociedado Unión 
de Cooperadores Salesianos, cuyos 
miembros, entre otras varias y nu
merosas obras de piedad y caridad, 
se proponen especia I mente la de 
proteger a los jóvenes, pobres y 
abandonados; Nos , a fin de que esa 
Sociedad tome de día en día mayor 
incremento, confía dos en la miseri
cordia de Dios Omnipotente yen la 
autoridad de los Bienaventurados 
Apóstoles Pedro y Pablo, conce
demos a todos los fieles de uno 
y otro sexo, inscritos o r¡ue se 
inscriban en adelante, IN DU LGEN
CIA PLENARIA en el articulo de 
la muerte, con tal que verdadera
mente arrepentidos, y, habiéndose 
confesado y comulgado (o estando 
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a lo menos contritos, si no pueden 
hacerlo), invoquen devota mente el 
nombre de Jesús con la boca, si es 
pos ible, o al menos con el corazón, 
y acepten la muerte de la mano de 
Di os, con paciencia y valor, como 
p'ena del pecado. 
Concedem os igualmente, mediante 
la misericordia de Dios, otra IN
DULG ENCI A PLENARIA y la 
remisión de todos los pecados, a 
los mismos socios, la cual -podrán 
ganar una vez al mes, un dia de su 
elección, siempre que verdadera
mente arrepentidos y habiéndose 
r onfesado , recibieren la Santa Co-

Sales, y en las Iglesias de la Con
gregación Salesiana puedan ganar 
todas las indulgencias así plenarias 
como parciales que ganan los Ter
ciarios en las fiestas de San Francis
co de Asís, con tal que cumplan 
exactamente en el Señor, las obras 
de piedad impuestas para lograrlas, 
sin que obste a lo concedido ningu
na disposición en contrario . . 
Las presentes letras tien en fu erza 
y vigor a perpetuidad. Queremos, 
pues, que a las copias y ejempla res, 
aun impresos, de las presentes letras 
firmadas de mano de algún notario 
público, y con el se ll o de algurn 

..... . ... La primera prueba de la caridad es la justicia . ·. : . . -. ·. 

munión en alguna Iglesia u Orato
rio público y visitaren la misma 
Iglesia u Oratorio, rogando al Señor 
por la paz y concordia entre los 
Príncipes Cristianos, extirpación de 
las Herejías, conversión de los peca
dores y exaltación de nuestra Santa 
Madre Iglesia. Esta indulgencia será 
también aplicable, por vía de sufra
gio , a las almas de los fieles que 
hayan dejado esta vida en unión 
con Dios, por el lazo de la caridad. 
Queriendo además dar una demos
tración de especial benevolencia a 
dichos socios, les concedemos que 
en las fiestas de San Francisco de 

persona constituida en dignidad 
eclesiástica,se de la misma fe que 
se daría a las presentes, si fuesen 
exhibidas o manifestada s. · 

Dado en Roma junto a San Pedro, 
baj o el anillo del Pescador.el día 2 
de Mayo de 1876, el año treinta de 
nuestro Pontificado. 

(Lugar del sello) 

Por. el Card.ASQUINI 

Domingo Jacobini, Sustituto. 

EL COMPROMISO 
POR LA JUSTICIA 

Declaración del XI Consejo Nacio• 
nal de los Cooperadores Salesianos 
celebrado en Roma los días 24-25 
de enero de 1976. 

1.- Para hacer frente en forma ade-
cuada al problema de la justicia, 

que _para nosotros Cooperadores 
Salesianos es. un empeño vital, juz
gamos necesario sensibilizarnos, 
como individuos y como Centro, 
sobre las situaciones de injusticias; 
lo primero que hay que hacer es 
;i orir los ojos para individuarlas en 
nuestro medio y buscar sus causas. 

2.- Para estar seguro de obrar en 
favor de la justicia como cristia

nos verdaderamente formados e 
informados hoy, es indispensable 
haber estudiado seriamente los do
cumentos del Magisterio Eclesiásti
co sobre el argumento, de modo 
particular la "Pacem in Terris", la 
"Populorum Progressio", la "Octo
,gessima adveniens", la Constitución 
Conciliar "Gau di um et Spes" y la 
Exhortac ión "Evangeli Nuntiandi". 
Además para ser ayudados para 
juzgar cristianamente los acontecí• 
mientes diarios, es necesaria la 
lectura de la Prensa de inspiración 
católica. 

3.- Para una acción concreta, cada 
Centro tenga presente que la 

Asociación de los Cooperadores 
ya han hecho suya la opción de 
Don Sosco, el cual se puso de lado 
de la clase popular, cdn particular · 
dedicación a los jóvenes y a los 
marginados. 
Esto compromete a entrar ac
tivamente y responsa ble mente en 
las estructuras poi iticas y socia-' 
les, para hacerlas siempre más con
formes · a las exigencias de la 
verdadera justicia. 
Nada impide colaborar con aque
llos que trabajan por este fin, según 
las directivas del Vaticano 11. 

4.- Es contraria al esp i ritu salesiano 
toda forma de ausentismo y de 

indiferencia respecto a estas res
ponsabilidades sociales y poi íticas. 
El documento de trabajo, pro
puesto por el Consejo Nacional 
para este año, nos podrá ayudar 
mucho en asumir este compromiso. 
Cada Cent ro debe tener la preo
cupación de desarrollarlo debida
mente según las exigencias locales 
y cul t urales, teniendo prese n te 
que la primera prueba de la 
caridad es la justicia . 
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Al inaugurarse este XII f:on~reso Interamericano ele Educa
ción Católica, pomovido por la CIEC, 'le'.JO cumplir ante 
to<lo un primordial de~er de fraterna cortesía. En nombre 
propio y en el del Episcopado-Peruano, al que represento 
como Primado del Perú y Presidente de nuestra Conferencia 
E?iscopal, dirijo mi más cordial E>aludo de uienvenida a todos 
los ?resentes, especialmente a los ilustres educadores, dele
gados y re,nesentantes de las hermanas naciones de América, 
r¡ue !-tan venido a ¡_>artici¡>ar en este importante encuentro 
educacional católico interamericano. Les brindamos nuestra 
más cálida acogida y deseamos que su presencia entre 
nosotros sea para todos personalmente grata y fructífera 
para el feliz éxito de este Congreso. 

Lima, que bien merece el apelativo 
de Ciudad de los Santos, por los 
cinco que ha dado a la Iglesia en el 
primer siglo de nuestra evangeliza
ción, se siente honrada con su 
visita y abriga las mejores ex
pectativas y las más halagadoras 
esperanzas respecto a · los trabajos 
que se han de realizar durante 
estos d1as en pro de la acción 
educadora de la Iglesia en los mo
mentos de profundas tra·nsforma
ciones que está viviendo actual
mente nuestro continente america-
no. 
Para los católicos de Amérka, la 
encrucijada histórica en que nos 
encontramos, nos plantea urgencias 
que inciden necesariamente lo mis
mo sobre nuestra condición de ciu
dadanos que sobre nuestra perte
nencia a la Iglesia, que se inserta y 
camina entre las incidencias de la 
vida naciona I de nuestros pa 1ses. 
Es imposible hacer una distinción 
artificiosa entre ambas condicio
nes, de ciudadanos y de creyentes, 
ya que por arrancar de ra ices tan 
hondas como la fe y la sangre 
pertenecen a lo mas hondo de la 
unidad de nuestro ser. Es imposible 
establecer en nuestra vida una d~ 
cotom 1a de laboratorio, cuando la 
lglesia,según el Evangélio, debe ser 
en la sociedad lo que la levadura 
entre la masa. Es, pues, evidente 
que cada desplazamiento de la 
realidad social, condiciona y com
promete la acción de la Iglesia en 
sus diversos campos. Cada nueva 

situación se convierte para la Iglesia 
en un desafío pastoral. Tal es el ca
so de su acción educativa en la Es
cuela Cristiana de nuestra América. 
Por eso, acertadamente se ha esco
gí do este tema como base de los 
trabajos de este Congreso . 
El momento decisivo que está vi
viendo actual mente nuestra América 
Latina, está marcado por el anhelo 
de justicia y por la búsqueda de 
caminos que conduzcan a la supe
ración de toda marginación, me
diante el desarrollo ir,tegral de todd 
el hombre y de todos los hombres. 
Hombres y pueblos deben aunar 
sus esfuerzos para remover cuantos 
impedimentos y servidumbres obs
taculizan la plena realización de las 
posibilidades encerradas en todo 
ser humano, cual le corresponde 
como responsable y art(fice de su 
propio destino. En una visión cris
tiana del h.ombre, la preocupación 
por él debe estar penetrada de una 
dimensión que lo abra hacia lo 
trascendente. 
Esta realización del hombre, en su 
doble dimensión terrena y trascen
dente, Pablo VI en su Encíclica 
"Populorum Progressio" y en otros 
documentos posteriores, lo cal if ica 
de "desarrollo integral". 
Pues bien factor básico y decisivo 
de este "desarrollo integral" del 
hombre, es lo que la II Conferencia 
Episcopal Latinoamericana de Me
dell ín llamó con frase expresiva: 
"educ,qción liberadora", esto es, la 
que conviene al educando en un 

sujeto de su propio destino. La 
educacióri es efectivamente el me• 
dio clave para liberar a los pueblos 
de toda s.ervidumbre y para hacer
los ascender "de condiciones de 

Educación 
ALOCUClON DE SU EMINENCIA. JUAN CARDENAL LANDAZURI RICKETTS 
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clave para liberar a los pueblos 

vida menos humanas a condi
ciones más humanas", teniendo en 
cuenta que el hombre es el respon
sable y el "artifice principal de su 
éxito y de su fracaso". 

Para ello, la educación en todos sus 
niveles debe llegar a ser creadora, 
pues h¡: de anticipa r el nuevo tipo 
de sociedad que buscamos en Amé
rica Latina, debe basar sus esfuerzos 
en la personalización de las nuevas 
generaciones, profundizando la 
conciencia de su dignidad humana, 
favoreciendo su autodeterminación 
y promoviendo su sentido comu
nitario. 
Reconocemos sinceramente que se 
están haciendo considerables es
fuerzos en casi todos nuestros 
países, entre ellos, nuestro Perú, 
para realizar una reforma a fondo 
de la· educación, extendiéndola a 
todos sin marginaciones injustas, 
dándole una prioridad a la forma
ción humana, e introduciendo nue
vos métodos y técnicas de en-

. seña nza. 
Es grande el mérito que en el esfuer
zo corresponde tanto a los Gobier- · 
nos como a la Iglesia y a los demás 
sectores responsables de la ed u
ca ci ón. 
Se ha escrito, y con razón, que una 
Juténtica reforma educativa es "una 
revolución pacífica y silenciosa, 
pero la más profunda y eficaz para 
conseguir una sociedad más justa y 
una vida cada vez más humana". 
Pero lamentablemente estos ideales 
chocan con las enormes dificultades 
que lleva consigo el pasar de una 
cultura minoritaria y estática a una 
cultura verdaderamente dinámica, 
viva y popular. 
Tenemos que reconocer que nues
tros esfuerzos educativos adolecen 
aún de serias deficiencias e inade
cuaciones, que constituyen un reto, 
exigente e insoslayable, para todo 
educador de buena voluntad, con
ciente de su propia responsabilidad. 
Al respecto conviene recordar lo 
que los Obispos Latinoamericanos 
dijimos en Medell ín: "Sin olvidar 
las diferencias que existen, respecto 
a los sistemas educativos, entre los 
diversos países del continente, nos 
parece que el contenido programá
tico es, en general demasiado abs
tracto y forma lista. Los métodos 
didácticos están más preocupados 

por la trasmisión de los conoci
mientos que por la creación entre 
otros valores, de un espíritu crítico 
Desde -el punto de vista social, los 
sistemas educativos están orientados 
al mantenimiento de las estructuras 
sociales y económicas importantes, 
más que a su transformación. 
es una educación uniforme cuando 
la comunidad latinoamericana ha 
despertado a la riqueza de su plura
lismo huamano; es pasiva, cuando 
ha sonado la hora para nuestros 
pueblos de descubrir su propio ser, 
pletórico de originalidad,está orien
tada a sostener una economía basa
da en el ansia de "tener más" cu~n
do la juventud latinoamericana 
exige "ser más", en el gozo de su 
autorreal ización, por el servicio 
y el amor . 
En especial, la formación profesio: 
nal de nivel intermedio y superior, 
sacrifica con frecuencia la profun
didad humana, en aras del pragma
tismo y del inmediatismo, para 
ajustarse a las exigencias de los · 
mercados de trabajo. Este tipo de 
educación es responsable de poner 
a los hombres al servicio de la eco
nomía y no ésta al servicio del 
hombre". (Medellín, 1, 4.) 
Pero para los educadores católicos 
este desafío se hace todavía más 
apremiante. Ellos sab.en muy ben 
que encarnan la misión de la Iglesia, 
servidora de la humanidad y con
tinuadora de la evangelización 
inaugurada por Cristo. 
La historia es testigo de que la Igle
sia se ha preocupado siempre de la 
educación, n~sólo catequética, sino 
integral del hombre. Y hoy mismo 
sigue reafirmando su actitud de ser
vicio y continúa preocupánd.ose a 
través de sus Escuelas Católicas, de 
la labor educacional, adaptada 
siempre a los cambios historicos. 
La Iglesia en cuanto a su misión 
espedfica, debe promover e impar
tir la educación cristiana a la que 
todos los bautizados tienen derecho 
para que alcancen la madurez de su 
fe. En ·cuanto servidora a todos los 
hombres, la Iglesia busca colaborar 
mediante sus miembros, especial-

Liberación 
. .\UGURACION DEL XII CONGRESO I TERAMERIC .\NO DE EDUCACION CATOLICA 
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mente laicos, en las formas que 
interesan a la sociedad. En el ejer
cicio de este derecho y servicio 
junto con l os demás secto res res
ponsables, la obra educadora de la 
Iglesia n.o debe ser obstaculizada 
con discriminaciones de ningún 
género. (Medell in, 11, 17). 
Por consiguiente, la escuela católica 
deberá: 
a).- Ser una verdadera comunidad 
formada por todos los elementos 
que la integran 
b).· Integrarse en la comunidad lo
cal y estar abierta a la comunidad 
nacional y latinoamericana. 
c).· Ser dinámica y viviente, dentro 
de una oportuna y sincera experi
mentación renovadora. 
d).· Estar abierta al diálogo ecu
ménico . 
e).· Partir de la escuela para llegar a 
la comunidad, transformando la mis
ma escuela en centro cultural y es
piritual de la comunidad; partir•de 
los hijos para llegar a los-padres y a 
las familias; partir de la educación 
escolar, para llegar a los demás me
dios de educación.(Medell ín, 11, 19) 
En estos nuestros tiempos, en que 
se impone un proceso socia I enten
dido como interdependencia de las 
actividades humanas, para la con
secución de los fines expuestos.se 
ve claramente la necesidad ineludi
ble de unificar y coordinar los 
esfuerzos en pro de la educación 
liberadora, como una exigencia 
también de nuestro tiempo. 
Es, pues, indispensable que los 
cristianos, que laboran en el campo 
de la educación, en la Escuela 
Católica, sieritan su solidaria res
ponsabilidad dentro de la misión 
de la Iglesia y en consecuencia, 
profundicen y coordinen su acción 
para una promoción más eficaz del 
desarrollo integral del hombre, en 
su doble dimensión, temporal y 
trascendente. 
La existencia, entre otras institu
ciones católicas, de la Conferencia 
lnteramericana de Educación Cató
lica, y la realización de este Con
greso que hoy inauguramos, son 
prueba de la existencia de esta 
conciencia de los esfuerzós solida
rios en todos.en pro del perfeccio
namiento cada vez mayor de nuest ra 
Escuela Cristiana, máxime en el mun
do de los cambios y transformacio
nes que estamos viviendo. 
Que el Señor y María, Madre de la 
Iglesia bendigan los trabajos del 
Congreso y que los resultados 
sean eficaces y permanentes como 
todos esperamos. 
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SOR MARIA 
TRONCATTI 
MISIONERA ENTRE LOS JIBAROS - ECUADOR 

El Vicariato A:JOstólico de 1'1éndez, debe muchísimo al 
intrépido celo de las '-lijas de l'faría Auxiliadora, que en 
número de 65 trabajan actualmente en diversos sectores 
del Oriente Ecuatoriano. 

Fue en 1925 cuando un grupito de 
Hermanas al frente de las cuales iba 
Sor Mada Troncatti, se dirigió al 
no rte del Vicariato , partiendo de 
Cuenca.Más de diez días de camino 
se necesitaba entonces para realizar 
un viaje que hoy se hace en 35 mi
nutos de vuelo. La imagen poética 
de las sandalias cubiertas de polvo 
que la Mística Doctora de Avila cita 
en sus viajes se traducía entonces, e 
incluso ahora, en la realidad de 
botas enfangadas por caminos en 
los que se hundía hasta los estribos 
de la caballería . 
iQué temple ·el de aquellas reli

giosas que avanzaban por caminos 
imposibles para no encontrar, al 
fin, más que una pobre cabaña 
-en Macas-y una penuria extrema! 
Afortunada mente la población las 
recibió como un regalo del cielo. Y 
allá empezaron su apostólica labor. 
Más de una vez se oyó afirmar 
al gran· pionero Monseñor Domin
go Comín que, sin las Hijas de 
María Auxiliadora, a las que cone> 
cía a fondo y amaba como un 
padre, la evangelización y la for
mación cristiana entre las tribus 
ahuaras o jíbaras habría sido nula. 
La idiosincrasia de aquella gente 
exige ábsolutamente la acción con
junta de instrucción Y. educación 
de ambos sexos en el mismo centro 
misionero, Y es el mismo tacto 
fino y delicado, de las Hermanas, 
unido a un amor sin I imites y a 
una paciencia infinita, el que logra 
cimentar los hogares shuaras cris
tianos en los que la presencia de la 
mujer, interna varios años en la 
mision, constituye la garantía de 
la perseverancia y también de la 
conversión de los paganos. 
De otro modo no se hubiera 
podido conseguir la crecida cifra 

ae un par de miles de familias 
cristianas que hoy perseveran, 
mientras que a la llegada de las 
primeras hermanas, apenas si exjs- • 
tía una familia que lo fuera to
tal mente. 

SOR MARIA TRONCATTI 

Fue luz y guía desde un princ1p10 
para sus hermanas quienes en
contraron en ella a la mujer cuya 
mayor delicia era la de ayudar 
a los que sufren, a los débiles, con 
su experta mano de enfermera y 
el ojo el ínico de que Dios la había 
dotado para diagnosticar el mal 
y curarlo. 
En aquellos años no se conocía 
médico estable en el Oriente, ni 
existían hospitales, ni había casi 
otros remedios que los que ofrecía 
la madre selva.SOR MARIA tuvo 
que practicar ella sola, operaciones 
delicadísimas ante la alternativa 
que le ponía algún cacique jíbaro 
de curar al enfermo si quería 
salvar la vida...... . 
Este fue, sin duda alguna, el aspec
to que le atrajo la más grande 
admiración y gratitud. Y los esfuer
zos por crear . el dispensario de 
Macas primero, y el hospital Pío XII 
después, en Sucúa, nimbaron su 
cabeza de una verdadera aureola. 
Su figura bondadosa, su amable 
son risa, sus sabios consejos llenaban, 
no sólo las salas del hospital, sino 
hasta los pasillos y la entrada, que 
guardan el ruido de los pasos; de 
los pasos de aquellos pies, tan 
doloridos los últimos años, cuando 
iba ella de cama en cama consolan
do a los pacientes y abriendo sus 
ojos a esperanzas ult'raterrenas, i~ual 
que de joven, iba a las lejanas 
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jibartas y se quedaba allí algunos 
dtas curando enfermos. 
Ella intuyó la necesidad de dotar 
los hospitales de salas de materni
dad, ampliar pa bel Iones.moderniza r 
las salas de cirugta, solicitar la pre
sencia de buenos médicos y hábiles 
enfermeras, creando un equipo sa
nitario a la altura de su misión en 
los tres hospitales de Gualaquiza, 
Méndez y Sucúa en los bien provis
tos dispensarios de lndanza, Ta isha, 
Chiguaza, Sevilla Don Bosco, Cu
chanza, Jampi, Santiago, Limón y 
Bomboiza donde se atiende a cen
tenares de necesitados, según el 
mandato divino de evangelizar a 
los pobres y curar a I os enfermos. 
Estaba convencida de que la ins
trucción y la educación son los pila
res del desarrollo de un pueblo, por 

eso favoreció la creación de escue
las y sostuvo incluso económica
mente a la juventud en los estudios. 
Su trágica muerte ocurrida el 25 de 
Agosto de 1969 en un accidente 
aéreo, hizo que todo el pueblo, 
toda su misión, toda la selva patria 
de su corazón, le tributara el home
naje que se rinde a quien fue in
comparable intérprete de la bondad 
de Cristo. 
Frente al hospital de Sucúa, que 
ella tanto amó, se ha levantado un 
sencillo monumento. Se trata de 
una fuente que vierte contínuamerr
te sus crista I inas aguas en una 
piscina en la que se reflejan la 
amable figura y las letras marmó
reas de una lápida donde está 
grabado su nombre: SOR MARIA 
TRONCATTI. 

UN MONUMENTO 
A DON BOSCO 

La fachada de la Bastlica de María 
Auxiliadora de Lima se ha visto re
novada por un monumento de 
bronce a DON BOSCO. 
La estatua de bronce, de tres metros 
de altura, es obra del escultor Mi·· 
guel Baca Rossi y presenta a Den 
Bosco en actitud caminante; la 
mano derecha posada sobre el cora
zón y la izquierda ·extendida con 
gesto de bondad acogedora . 
Desea nsa sobre un pe des ta I de dos 
metros. 
Será inaugurado solemnemente el 
24 de Mayo después de la Misa 
Solemne de Marta Auxiliadora. 
La fecha del centenario de las mi
siones salesianas, de la llegada a A
mérica de los Salesianos e Hijas de 
Mar ta Auxiliadora, los 85 años 
(1891-1976) de presencia salesiana 
en el Perú, sugirió a algunos ex
alumnos y amigos de DON BOSCO 
levantarle un monumento como 
reconocimiento público de su obra 
gigantesca. Una comisión presidida 
por el ex-alumno Sr. Carlos Cruza
do Allende se puso a trabajar desde 
noviembre de 1974 para reunir 
fondos entre los ex-alumnos y 
amigos de DON BOSCO. 
La figura de Don Bosco en el atrio 
de la Bastlica de Marta Auxiliadora, 
estará más a la mano, así como en 
la ciudadela de Valdocco en Tur(n 
los ex-alumnos levantaron un mo
numento a DON BOSCO. 
En los últimos años de su vida Don 
Bosco soñó que se encont raba en 
un n_icho de la Basílica Vaticana, 
sobre la estatua de San Pedro. Se 
Jsustó de la altura, gritó y se des
pertó. En 1936 el Cardenal Pacelli 
bendijo una majestuosa ~stat1.a que 
se colocó precisamente en ese ni
cho, un lugar de honor para el Fun
dador de la Familia Salesiana. 
Sus hijos del Perú le han erigido 
un monumento para que pueda 
invitar a seguirlo en su misión 
juvenil y popular . 

El 17 de Febrero, falleció 
en Italia, el Sr. Francisco 
Bisci, papá de Sor Ada se
cretaria inspectorial. A ella 
y a todos sus familiares, la 
se{turidad de nuestra oración 
fraterna por el eterno des
canso de su papá. 
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ROMPE UN V ASO DE ACEITE, ASTUCIA DE JUAN 

Margarita se ~lreocupaha de que sus ~ijos, con la virtud 
aprendiesen también la limpieza y que en toda_ ocasión se 
mostrasen seriecitos y no ya irreflexivos y descuidados. Por 
esto, Juan andaba siempre con sus trajecitos limpios y 
o!}serva~la esmerada liml>ieza en toda su persona. Tenía 
sólo 8 años. 

La mamá un día salió de casa En el acto corre a la cerca que 
para ir a un pueblo cercano y rodea su casa, toma una varilla, le 
hacer algunas pequeñas compras. saca la corteza , luego le amarra al
El niño quedó solo y principió a rededor una cinta y la pone en un 
jugar al salto, a la pelota y a la rincón . Llegada la hora en que más 
carrera alrededor de la mesa. De o menos, sabía que la mamá debía 
pronto levanta los ojos y ve allá estar de vuelta, toma la vara, sale 
sobre una repisa algo que le llama de su casa corriendo y allá a lo 
la atención. lejos del fondo del valle, la ve que 
Mira y remira aquel objeto y se vuelve tranquilamente con un ca
acerca para tomarlo. No lo alcanza. nasto colgado del brazo. 
Entonces toma una silla, la arrima, El emprende la carrera hacia ella y 
sube por ella y se apodera del una vez que le estuvo cerca le dij o: 
objeto. Pero al bajar el brazo, el . - lCómo estás mamá? 
codo tropezó con un vaso de aceite • - Bien, hijo mío, ly tú te has 
que estaba más abajo, el recipiente portado bien? 
pierde el equilibrio, cae al suelo, - íAy! mamá... mira esta varilla 
se rompe y desparrama todo el -y al mismo t iempo se la entregaba. 
líquido. - iOh! picarillo ya sospech9 
Al oir el ruido del vaso y al ver que debes haber hecho una de las 
todo aquel aceite esparcido en el 

1916 - 21 

tuyas. 
- Sí, mamá, y merezco que 

me castigues. 
- lQué has hecho? 
- Subí a una silla, toqué el 

vaso de aceite, él perdió el equili 
br io y se cayó. 

- ¿y se rompió? 
- Sí, mamá y el aceite se despa-

rramó todo. Conozco que he hecho 
mal y merezco que me castigues; 
por esto te doy esta varilla. 
Mientras se la entregaba, la m iraba 
fijamente con un ademán astuto y 
al mismo tiempo jocoso y sonriente 
para ver qué actitud tomaba ella. · 
Margarita miraba un poco .la vara 
y un poco al hijo, luego sonriendo 
y admirada de aquella infantil as
tucia, le dijo: 

- Por supuesto mereces que yo 
use esta v.arilla en tus piernas, pues 
siento mucho el percance; pero 
como comprendo que ha sido una 
casualidad, te perdono. Sin embar
go, para otra vez acuérdate que 
antes de hacer una cosa debes 
siempre reflexionar y pensar en las 
consecuencias que pueden sobre
venir. Piensa que el niño que se 
acostumbra al descuido, a la irre
flexión, a la negligencia, también 
lo será cuando sea hombre y esto 
le acarreará muchos pesares y 
también manchará su alma con 
la ofensa al Señor. 
Juan aprendió la lección y, al 
mismo tiempo se alegró mucho, 
pues el asunto había sal ido como 
él lo había pensado. 
Como sabía que la mamá era 
recta y que . odiaba todo lo malo, 
no quiso tomar por su defensa 
la mentira, primero por la ofen
sa de Dios, luego porque por 
la falta de sinceridad la mamá 
lo habría castigado seyeramen
te, 
Aborrecer, queridos jóvenes, la 
mentira y la doblez, porque el 
Espíritu Santo dice: La boca que 
miente mata a su alma. · 

de r.1ayo - 1976 
suelo, se afligió mucho y principió 
a recogerlo con una cuchara . Reu
nió los pedazos de vidrio y barrió 
bien para que la mamá a su vuelta 
no notara aquel percance. 60 AROS DE SACERDOCIO 
Trat\iljó con afán; pero lcómo 
quitar la mancha? Menos aún po
día hacer desaparecer el olor a 
aceite del que se había llenado 
toda la pieza. Afligido, reflexionó 
un poco y pensó cómo podía 
hacer para · que la mamá no se 
disgustase por aquel desagradable 
accidente. 
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21,900 Santas Misas celebradas 

El Padr<' FRANCISCO MAZZOCCHIO desde 1935 se 
encuentra en el Perú derramando el bien por todas partes 
y promoviendo nuevas vocaciones sacerdotales. 

AD MULTOS ANNOS. 
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Experiencia Misionera 
de las FMA en Yucay 
En ocasión del primer encuen
tro de la Madre Inspectora, 
María Lucía Beccalossi, con la 
comunidad del Cuzco que la 
invitó a visitar el Valle Sagra
do, prendió la llama del d~seo 
de llevar a esas misteriosas y 
sagradas regiones ele los Incas, 
la Palabra de Dios. La Madre 
iozó muchísimo ante el ma
Jestuoso panorama, pero en 
su espíritu apostólico surgie
ron ideas más profundas ... mu
chas almas sedientas de la 
VERDAD ... ! y para llevar esa 
PALABRA fuimos elegidas 
Sor Raquel Arteta, Sor Car
men Laos y Sor Elvia Torres . . 

Después de una fraterna despedida 
de la Comunidad del Cuzco, nues
tra -partida fue el 24 de Febrero, 
fecha muy significativa para noso
tras: Durante el viaje el Padre Ro
lando Ramos nos fue instruyendo 
sobre la forma de realizar nuestro 
apostolado a fin de evitar algu
nas dificultades. 
En un mes -nos dijo- no se puede 
hacer mucho, por tanto el trabajo 
consistirá en visitar las famil ias para 
conocer su mentalidad y forma de 
vida. En cuanto al modo, nos reco
mendó acercarnos en forma muy 
familiar, sin imposiciones, no hi
riendo susceptibilidades, aceptando 
cuanto nos ofrecieren, no demos
trando desagrado a los ambientes, 
por antihigienicos que fueran.Ade
más, visitar las comunidades y 
trabajo con la juventud. 
Después del desayuno iniciábamos 
las visitas a las familias,recordando 
las sugerencias recibidas y las frases 
en castellano y quechua, que nos 
abr1an todas las puertas "VISITA 
MUSCCAI KI N MAMA Y", "lTe 
puedo hacer una visita mamita?". 
Al pincipio mostraban cierta · timi
dez, luego tomaban confianza y se 
abri'an plenamente, momento que 
aprovechábamos según las circuns
tancias, para dejar- caer el mensaje 
de la Palabra de Dios. 
No podemos olvidar la gentileza 

de cada familia, ofreciéndonos en 
su única habitac ión un tro nco 
cubierto con una manta, que fue 
limpia cuando nueva ... , of reciéndo
nos ca riñosa mente fruta de su 
huerta. 
En algunas casas vimos la necesidad 
de brindarles mayor confianza, ayu
dándoles en sus quehaceres domés
ticos , como pelar papas, atiza·r el 
fuego, etc. Llegamos a visitar a más 
de 70 fam ilias, dándonos cuenta 
que por las calles nos sa l udaban 
con más familiaridad. 
En las tardes teníamos organizado 
el Centro Juvenil con chicos y chi
cas , advirtiendo la ausencia de los 

mayor citos, debido a que est aban 
en las chacras o fuera del lugar . 
Se repasaba con la ayuda de Grego
ria, empleada de nuestro Centro 
Educativo del Cuzco, se daba clases 
de corte y confección a las jovenes, 
se enseñaba cantos religiosos y 
recreativos acogidos con el mayor 
gusto. Catequesis alternada con 
filminas y explica·ciones apropiadas. 
Por últ imo el imperdonable recreo 
con j uegos que para ellos eran 
una novedad. 
Un aspecto de nuestro plan de 
trabajo, que nos trajo mayores 
resultados fue la vis ita a las co,_ 
munidades. 

En Yucay se espera a las Hermanas. . . . . . . . . . . ! 
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PAMPALLACTA 

Nos llevó el Padre Rolando Ramos 
que trabaja heroicamente en esas 
puna s. Comuni dad primitiva en sus 
costumbres, alimentación, vivienda 
y vestimenta . Los hombres llevan 
una especie de levita llamada tabla, 
muy adornada con largas hileras de 
botones;las -mujeres llevan sus mon
teras con una especie de pequeñas 
cortinas que les cubre parte de 1a · 
cara y much i"simas polleras esca
lo nadas . 
Tienen Misa sólo cuando llega el 
sacerdote a quien reciben con toda 
ceremonia: el Alcalde y el Tenien 
te Alcalde, vestidos de gala, asi 
mism o los Reg idores que van t o
can do el PUTUTO, conduciéndolo 
por un estrecho camino hasta la 
pequeña y rústica Capi l lita . 
La Eucar isti"a de la fiesta de !a 
" Ca ndela ria " fue sole m ne: en q ue
chua . Todos participaron en el can
t o. Para que el sacerdote pudiera 
leer, era necesario alumbrarle con 
u na vela. También con solemne ce
remonia nos condujeron a la casa 
del M !SA Y OC. pa ra el almuerzo; 

COMPROMISO COM UNITARIO 
POR LA JUS TICIA 

La Asocia ci ón de los Cooperado res 
permanece ajena a toda poi it ica de 
part ido. No obstante, inspi rándose 
en el Evangelio y síguiendo las 
indicaciones de la Iglesia : 

1 .-Ayuda a los Coopera dores a for
marse una conc iencia recta sobre 

su comp rom iso por la just ic ia. 

2 .-Rechaza todo lo que p rovoca y 
favorece la opresión , la violenc ia 

y la miseria. Y se esfuerza animosa 
mente en sup ri mi r las causas . 

3.-Se compromete a constr ui r una 
sociedad más huma na y más jus

ta, y col abora co n los que trabajan 
por este fin . 

4.-Procura esta r presente por medio 
de Coopera dores ca lif icados, en 

movimientos apostólicos y en orga 
nismos civ iles y socia les ded icada, 
especialmente al servicio de la ju\~n
tud y de la familia , a la solida r ida d 
con los pueblos en vías de desarro
llo y a la promoción de la paz . 

5.-An i ma a grupos de Coopera do-
res idóneos y disponibles a f un

dar nuevas obras y asumi rlas en . 
propiedad donde las exigencias lo
ca les sugieren su util idad. 

por la oscuridad del ambiente no 
sab iamos lo que com iamos, pero 
habi"a que aceptar el. sencillo .ali· 
mento ofrecido con tanto cariño, 
el traguito lo guardaron por reparo 
a nosotras .... . 

SAN JUAN 

Pertenece i:! la Parroqu ia de Yu
ca y; se encuentra a I pie del ce rro 
CUYOC. Una larga caminata de 
tres horas y media por un ca
mino de cabras, con un panorama 
majestuoso en el que se destaca 
una bell isima cascada. Llegamos 
a la cumb re siendo recibidas con 
repique de campanas. Luego de 
tomar aliento pasamos a la Ce
lebración Eucari"stica en quechua. 
Después de un cordial diálogo 
con la comunidad emprendí mos 
el regreso entre truenos y relám
pagos, desencadenándose una fuer
te lluvia y gra nizada. El Padre 
Loi como buen pastor nos abda 
camino alentándonos a seguir la 
difi"cil bajada, apoyadas en nues
tros bastones entre charcos y 

fang o . 
Llegam os a la casa m ojadas hasta 
los huesos. 

POSIBILIDADES DE TRABAJO 
EN EL VALLE SAGRADO 

De acuerdo a lo visto, oído y 
vivido, y con los informes de los 
Salesianos, de la Alcal desa y mu
chas personas del lugar, hemos 
constatado que es urgente un ver
dadero trabajo pastoral est able en 
los siguientes campos: O rient ación 
familiar: con atención especial a 
las madres de familia. Proyección 
a las Com uni dades: siem pre con 
el idea l de promocionarlas. T raba
jo direct o con la juvent ud: sec
tor más necesitado que ninguno 
de ayuda espiritual e intelectual, 
viven en sus casas de promiscui
dad, en una ignorancia re l igiosa 
casi com pi eta . 
Qu iera Di os que pron t o se haga 
real idad el que las Hijas de M ari"a 
Auxiliadora, esta blecidas en el 
Valle Sagrado tra bajen en este 
am plio campo de apost ola do. 

(Reg lamento de los Cooperadores 
Salesianos , art. 1 ~) . Nuestro apostolado .. . . .. para los más pobres y abandonados . .. . . 
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El 
-Legendario 

Padre 
Guailupo 

El presente articulo de Luis Angel alto de estatura, se lucía volando 
Aragón apareció en el diario El por los aires tirando "cha lacas". 
Comercio del Cuzco, el dia martes Era de verdad jugar, entonces en 
16 de marzo de 1976. la plenitud de su estado físico. 
Para mi tierra natal, el Padre Guai- Entre el equipo uniformado, el 
lupo se hab(a constituído en un lo hacía siempre vestido de sotana. 
personaje de leyenda. Habria llega- Su atuendo religioso era, para el 
do al Cuzco recién ordenado de P. Guailupo, parte de sus habili
sacerdote salesiano,asignadoal an- dades deportivas . Le servia como 
tiguo y prestigioso colegio que su sirve la red al pescador de mari-
Orden mantiene en Ja ciudad posas . Le era suficiente estirar · 1a 
imperial . pierna para detener la pelota y 
Transcurría nuestra infancia cuan- echar a correr con ella como enre
do lo conocimos. Andábamos en- dada entre la sotana y los pies, 
tonces con una parvada de mu- para buscar el gol. 
chachos de la ciudad. Siri ser Qué Padre tan_ querido entre la 
alumnos del plantel, nos congregá- parvada de harapientos donde yo 
bamos en su local todos los do- estaba. Qué gentil y dulce en la 
mingos, én algo as( como una ins- - ronda familiar. Qué severo en el 
titución llamada Oratorio Festivo. enojo. Qué paternal cuando decía, 
Misa concurrida a primera hora, casi a solas, su palabra formadora. 
juegos infantiles y grandes partidos En aquella época (va para medo 
de fútbol, en la mañana. Alguna siglo) en que los religiosos no salían 
enseñanza religiosa, más juegos de de noche. Aquel educador lo hacía 
niñez y de juventud, pan con encabezando a sus airados salesia
chancaca y cine mudo en la tarde, nos, particularmente en los dias 
constitu(an el obsequio dominical de fiestas patrias en que se produ
que nos entregaba con cariño . Su cían los . clásicos choques ent re los 
recuerdo grato vence el tiempo. salesianos y ciencianos eternos 
Arti'fice de todo esto.en servicio a "rivales" de los dos importantes 
la niñez del pueblo, era el joven y colegios cuzqueños . 
querido Padre Guailupo. Revisaba · La pr%encia del Padre amenguaba 
desde temprano la seguridad del los ímpetus juveniles de ambos 
"paso volante" o ló reparaba con bandos y cuántas luchas y cuántas 
sus manos. Ve~·a el estado de ·1as desavenencias que podían haber 
"paralelas" o la conservación del repercutido en el Cuzco casi pa
entonces rústico campo deport ivo. triarcal de aquellas horas, fueron 
Era al mismo tiempo, indiscutido evitadas por la presencia alegre y 
capitán del equipo salesiano, su di- también bull iciosa del educador. 
rigente, su organizador, su coa ch . No fu í su alumno, pero el prestigio 
Agil, atlético, pese a no ser tan de Maestro que alcanzó el Padre 

Guailupo resonó por muchos años 
en la región. 
Enseñaba la asignatura de Mate
máticas y dicen que era sabio, 
cla ro y d idáctico. 
No sé cuándo se retiraría del 
Cuzco el notable sacerdote. Cuan
do retorné a mi ciudad, él ya no 
estaba . 
Después, urgidos por la vida, no 
volvímos por el plantel, entregados 
a este afán de luchar en la decisión 
insatisfecha si no de triunfar por lo 
menos de vencer. 
Este Padre legendario vive. Sé que 
el 6 de este mes de marzo ha cum
pl ido media centuria de sacerdote 
sales iano, al serv icio de la educa
ción y de la cultura. Una hermosa 
tarea llenada a plenitud, no im
porta a costa de la vida misma. 
Nosotros sus "Oratorianos" de ho
ras pretér itas (ahora ya en las fau
ces de la edad madura), lo que da
riamos por dar un fantástico salto 
hacia el pasado y encontrarnos 
nuevamente, sólo por un instante, 
en aquel soleado campo salesiano, 
y ver al Padre Guailupo, metido 
en la lid futbol istica, llevándose 
raudo la pelota casi envuelta en su 
negra sotana, avanzar como una 
flecha barriendo las defensas, hasta 
fusilar al desesperado guardameta, 
entre la ovación de muchos y la 
rechifla de otros. 
Qué grata obra al servicio del 
pueblo cumplió este amado religio
so en mi ciudad. 
Lo recordamos con sin cera gra
titud. 
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La Iglesia en América Latina se 
siente soli.daria con todo esfuerzo 
f'ducatiuo que tiende a liberar 
los pueblos. 

D. Medellín 

TEOLOGOS REMANGADOS 
LA TEOLOGIA NO ES SOLO 
PARA EL ESCRITORIO 

La Teología no es sólo para el 
escritorio, o para las aulas. El 
cristiano vive sus responsabilidades 
como cualquier otro hombre: en el 
campo p·o1 ítico, social, económico, 

menudo se .infiltran disfrazados de 
'"humanismo", de "personalización':. 

y hasta de "cristianismo". 

ESTUDIO§ Y 
REFLEXJON PERSONAL 

como albañil, como maestro, como Para lograr esta profundización de 
madre de familia, como secretaria, la Fe en orden a la vida, es que se 
como estudiante, como poi (tico o ha fundado el ISET que es la sigla 
comerciante, etc. del INSTITUTO SUPERIOR DE 
Pe ro esto lo vive cristianamente. Y ESTUDIOS TEOLOGICOS. 
en la actualidad se ve la necesidad Como INSTITUTO es una organiza
de profundizar la Fe y de tener ción muy seria llevada a cabo por 
más claros los criterios cristianos unos 15 Superiores Mayores Provin
porque el mundo, el hombre, la ciales y la simpatía de algunos 
sociedad, adquieren mayor con- señores Obispos fiUe quieren formar 
ciencia de sí mismos y a veces sus propios candidatos religiosos y 
parece que nos hace falta ser cris- religiosas a la medida de la MISION 
tiano para ser, o para hacer un CARISMATICA propia de las con
hombre nuevo o una socied¡id - . gregaciones y de las órdenes. 
nueva, y peor todavía cuando Como SUPERIOR tiende a realizar 
a veces parece que el ser cris- los estudios y la reflexión a nivel 
tiano entorpece estos ideales y profundo y comprometido, lo que 
valores nuevos. exige la suficiente maduración 
De aquí que es necesarior.epcnsar intelectual, disciplinar, psicológica 
la Fe a la luz de los nuevos valores, y cronológica de los candidatos 
para profundizarla y proyectarla que recoge, lo que traducido en 
válidamente en la vida y alumbrar términos académicos significa que 
con mayor claridad lbs nuevos va- sus alumños son personas que 
lores ... y poder discernir también por lo menos han terminado el 
los desvalores y el pecado que a QUINTO DE SECUNDARIA Y 
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han pasado una prueba dolorosa 
de exámenes, y de entrevista 
personal, y en términos religiosos 
significa que vienen con recomen
dación (en el Instituto todos son 
recomendados) y bajo responsa
bilidad. (El que recomienda se 
responsabiliza 1000/0) de los res
pectivos superiores de Congre
gación Religiosa o Diócesis. 
Como DE ESTUDIOS es una 
institución que exige el esfuerzo 
intelectual de "estudiar", de "ma
chacarse", de "penetrar", de "a
nalizar", de "sintetizar", de "leer" 
de "sugerir". "el poder de en
tender, extender y defender" un 
texto, un libro, una clase, un 
pensamiento, una tesis propia, 
porque se difunde la idea de 
que "cualquiera puede hacer teo
logía", lo cual no es un pecado, 
pero si es una ambigüedad, y 
de las grandes que algunos quie-
ren hacer pasar a muchos. 

Para esto hay unos 25 profe
sores, de entre los mejores, bien 
titulados, mejores pedagogos y óp
timos cristianos. 
Como TEOLOGICO, el institu
to hará a nivel pastoral, teolog(a, 
eso TEOLOGIA, y no filosofía, 

. no psicolog(a, . no antropología, 
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Padre Max Maier 
Perteneció a nuestra Inspectoria e11 su jw.Jelltud. 
llace 70 mios, en 1906, jite uno de los fundadores d1· 
la casa de PIUR A . 
Fue ordenado sacerdote por el Obispo de Trujillo (ell 
aquel tiempo Piura era /Jarte del Obispado de Trujillo). 
Por motivos de salud volvió a su patria pero nunca olvidó 
el Pcrzí . 
E n 1975 dos veces llOS envió intensiones de .\lisas. 
El Sc11or lo premie. T111.•o una 1•icla la,ga pero llena dl' máitos. 

L,',VA ORAC/ O.\' POR A L\IA. 

ni pol,tica. Pero como la Misión 
pastora I de nuestros teólogos re
mangados está en un escenario 
donde la realidad es poi ítica, so
cial, económica, etc., y en donde 
se piensa y se razona, entonces 
habrá estudios, no demagógicos, 
sino serios y profundos de fi 
losofi'a, sociología, antropología, 
sicología, como puntos necesarios 
para una mejor comprensión, vi
vencia y trasmisión del Evangelio. 

TODOS RESPONSABLES 

Entre muchas cosas interesantes 
que encontramos en el ISET es de 
notar la conciencia que se ha 
hecho entre los alumnos: que ellos 
son los responsables de la marcha 
del instituto y que de ellos depende 
el que pueda cumplir con sus fun
ciones y su finalidad. Lo cual se 
traduce en entusiasmo. dedicación 
y critica constructiva. El que está 
en el ISET estudia y trabaja. 
Se entró all i porque se iba a realizar 
lo que se quería: ser un agente 
pastoral capacitado. 

(continuará). 

·El 19 rle Marzo falleció santa
mente la MAMA riel PADRE 
COLOMBI. Hacemos llectar al 
Padre Guillermo, a sus herma
nos y familiares, la más 
sentida condolencia por tan 
sensible pérdida, con la segu
ridad de nuestra oración por 
el eterno descanso de la Sra. 
ROSA MARIA. 

Hace cien 
• pramero en 

años Don 
la China 

Sosco # penso 

En 1906 leg3t.'a a Macao (China) la primera expedición Misionera 
Salesiana al Oriente, capitaneada por D. Luis Versiglia. Sin embargo, 
hacía 30 años que el Celeste Imperio, tierra misteriosa y objeto de 
perennes ansias misioneras, había fascinado a Don Sosco aun antes 
de pensar en la Patagonia. 
En el famoso sermón de los recuerdos, en la despedida a los pioneros 
de la primera expedición a Buenos Aires, afirma que "se habían 
presentado varias misiones, en la China, en ... " En esta enumeración, 
como en otras alusiones, la China ostenta el primer I ugar, Esta fue la 
breve historia de una misión que no llegó a realizar. 
El 6 de Octubre de 1873 Mons. Raimondi, Prefecto Apostólico de 
Hong Kong, escribe al Cardenal Bernardo, Prefecto de Propaganda 
Fide, manifestando el deseo de ponerse en relación con Don Sosco 
a fin de consegüir personal para una escuela profesional en aquella ciudad. 
La respuesta es afirmativa, y las gestiones llegan con rapidez hasta 
un anteproyecto de contrato bilateral. 
A principios de 1874, en su visita a Roma, Don Sosco habla con el 
Papa acerca del "proyecto Hong Kong" y con el anteproyecto ben
decido por Pío 1 ', , ilusionado con la idea, ruega a Don Rua (11-1-1874) 
que diga "a D. Savio (Angel) que se prepare a hacerse santo para ir a 
santificar a los de Hong Kong". iYa había designado el jefe! . 
En marzo del mismo año, en una nueva audiencia pontificia, solicita 
del Papa, entre otras cosas, autorización oficial para "abrir una casa 
para los niños católicos pobres de la isla(! ) de Hong Kong en la China" 
(Ceria, Epistolario de Don Sosco, 11, 330 ss). 
Esta misión de Hong Kong (confesará a Don Barberis en agosto de 
1876) fue dirigida en otro tiempo por "ciertos religiosos que habían 
dado mucho que hablar ... por el gran bien realizado;pero él Don Sosco, 
estaba convencido de que, si se hubiesen entregaoo a la masa popular 
con la educación de la juventud pobre, jamás habrían tenido que 
abandonar dicho campo de apostolado'.' (MB XII, 280). 
Por desgracia las gestiones fueron interrumpidas ante las pretensiones 
excesivas de Mons. Raimondi (siempre según Don Sosco) al querer 
"imponer ataduras a la Congregación" (MB X, 1268). 
Don Sosco era arriesgado y se lanzaba con entusiasmo a cualquier 
obra de apostolado en favor de la juventud ... pero su espíritu práctico 
de labrador piamontés le hacía tomar decisiones valientes cuando 
creía que era necesario exigir un mínimo de garanUas humanas ... Y 
desde luego, nunca cedió ante los imperativos necesarios para garantizar 
la libertad de los hijos de Dios. 
Por otra parte , en el horizonte misionero de la Congregac;ón amanecía 
la Patagonia. 
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FIESTA DE SAN JUAN BOSCO 
EN LA FAMILIA 

MONTEVIDEO (ANS) Con profe
siones religiosas hechas en forma 
conjunta por los Salesianos, Hijas 
de Mar(a Auxiliadora , Voluntarias 
de Don Sosco y la promesa de un 
Grupo de Cooperadores jóvenes, 
se dió un matiz de "más familiar 
todavía" a la Fiesta de San Juan 
Sosco, en Montevideo. 
La presencia de tres Obispos sale
sianos salidos de la lnspectoría: 
Mons. Gottardi, Mons. Nut i y 
Mons. Rubio, fue motivo de so
lemnidad y alegda. Los Hijos van 
a Casa el d(a de la fiesta del Padre . 

NAVIDAD 
EN EL 6 DE ENERO 

MI LAN, ITALIA (ANS) En el Co
legio de Mar(a Auxil iadora de Milán 
las exalumnas y algunas Hermanas 
Sales ianas están realizando una ex
periencia muy interesante con las 
muchachas ét iopes y eritreas que 
residen en la ciudad. Es una expe
rienc ia nueva: se trata de un grupo 
de muchachas de Etiopía y Eritrea 
que buscan confianza, amistad y 
aceptación. Trabajan como emplea
das de hogaren algunas familias de 
la ciudad, y acuden durante sus 
horas libres al centro de.exalumnas 
del Colegio Mada Auxiliadora, con 
el fin de aprender la lengua y ad
quirir otros conocimientos. 
Son bastantes las alumnas que, ju n
to con las Herma nas, se presten, 
gustosas a esta labor social. Hasta 
las ni ñas pequeñas del colegio apor
tan su ayuda: hace unos d (as han 
preparado un equipo completo pa
ra un bebé que iba a nacer. 
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Algunas de esas muchachas se están 
cualificando profesionalmente apro
vechando las facilidades. 
,A¡:¡uel los rostros morenos, recelosos 
al princ ipio, se van abr iendo a una 
sincera amistad y a una verdadera 
comunicación de bienes: "ellas (co
mentan las Hermanas) nos han he• 
cho asistir a la celebración eucarís
t ica con motivo de la Fiesta de Na
vidad, para ellas el 6 de enero, según 
la liturgia Etiope. 
Su profundo sentido relig ioso y su 
piedad que interesan todas las acti
vidades de la persona, nos ha· enri
quecido considerablemente. 

· Tal vez, ·1as que aprendemos somos 
nosotras ........ " 

PRE.\110 EN CONCURSO 
ANUAL 

WURZ BURG, ALEMANIA (ANS) 
CARITAS alemana organiza cada 
año, a nivel nacional una colecta 
por una necesidad determinada, o 
para reunir fondos de los que dispo
nen para las diversas y múltiples ne
cesidades que tienen que atender. 
Esta campaña la ambienta con un 
slogan publicrtario y un cartel anun
ciador,cuyo diseño sale a concurso. 
Este año obtuvo el primer premio 
José Langhans, de Wurzburg, la 
ciudad , (comenta el P. Richard 
Feuerlei n, Provincial de Mu nich, 
que nos envía la noticia) que hace 
60 años recibió a los primeros 
Salesianos que llegaron a Alemania. 
Lo curioso de la noticia está en el 
hecho de que el tema de la cam
paña, que aparece también en el. 
cartel vencedor, es el famoso di· 
cho de Don Sosco: "Estar a le
gres, hacer el bien .... y dejar que 
canten los pájaros". 

OPERACION ALEGRIA 

URUGUAY (ANS) Un grupo de 
13 muchachas, delegadas del Movi
miento Juvenil Salesiano, en la lns• 
pector(a del Uruguay, realizaron 
una experiencia apostólica, durante 
17 días en el pueblg de Battle y 
Ordoñez, en el barrio de "El Pon
cho Verde". 
Bajo uncis sauces, cada día han ido 
reuniendo unos 45 niños y niñas 
de 6 a 12 años, para darles cateque
sis y enseñarles manualidades, bai· 
lecitos y juegos diversos. 
Visitaban también a las familias y 
realizaban programas de radio ¡::ara 
todo el pueblo. El grupo, en horas 
libres, se dedicaba a reflexionar 
sobre la realidad que estaban vi
viendo, buscando •1as causas de 
estas situaciones y aplicando el 
pensamiento de la Iglesia sobre las 
mi'smas. Luego ven (a natural el 
compromiso a que nos llama este 
tipo de real i dad humana. 

TRES NUEVAS ALDEAS 
CHAVANTES . 

CAMPO GRANDE BRASIL (ANS) 
Dabido a la fuerza expansiva de la 
reserva ind(gena de Sao Marcos 
(Brasil), los Chavantes han fundado 
tres poblados nuevos: Auxiliadora, 
Namuncurá y Nuestra Señora Apa
recida. 
Es interesante comprobar que la 
primera de estas aldeas nuevas se 
ha establecido en el lugar que, ya 
en 1918, había señalado D. Malán 
como centro de atracción para los 
chavantes . Después· de 60 años 
siguen siendo válidas las experien
cias de este gran misionero del 
este del Mato Gosso. 

UNA ESCUELA 
DE MARINOS MERCANTES 
EN LAS FILIPINAS 

El patio cubierto de Tondo (Filipi 
nas), es· una explosión de colores: 
gallardetes con colores nacionales 
cuelgan en las columnas y todo alre
dedor ondean al viento un sinfín de 
de l::anderas y de señales de la marina 
En el palco de la presidencia hay 
un grupo de autoridades que,de or
dinario,110 se suelen ver en nuestras 
fiestas: el Director General de la 
Marina Mercante.el Vicealmirante .... 
el Presidente de la Asociación Na· 
cional de Armadores ..... 
Noventa y nueve ·jóvenes han acaba• 
do el curso acelerado de marina mer
cante, y están a punto de recibir 
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En nues.tras escuelas de m1s1on, las alumnas comparten con las Hermanas momentos 'tie alegría, al estilo 
de las primeras escuelas en tiempos de Don Bosco y .1ladre .11azzarel/o. 

los correspondientes diplomas. 
Dentro de una semana comenzarán 
a partir hacia los distintos destinos 
y a prestar sus servicios en naves 
de diversas banderas. 
Seguramente que un curso como 
éste no se encuentra en la vasta · 
gama de actividades salesianas de 
todo el mundo. 
La cosa empezó aquí en Tondo, 
por una serie compleja de acon· 
teci m ie ntos. 
Muchos armadores navales, tanto 
orientales como europeos, gustan 
de tener marineros filipinos a 
bordo de sus naves. El filipino es 
un buen marino. El filipino conoce 
el inglés, posee un alto índice 
de adaptabilidad, es sufrido y 
sacrificado, come de todo ....... 
Era grande la demanda de marine
ros filipinos y faltaba únicamente 
la preparación. En Filipinas hay 
varias escuelas para of icia les, pero 
faltaba la escuela para preparar 
simples marineros. 
Entonces la Asociación de Arma
dores Filipinos solicitó la colabora-

ción del Colegio Don Sosco de 
Tondo . Para los Sales ianos, esta 
propuesta era maná del cielo ya 
que el problema pr incipal de Tondo 
era buscar puestos de trabajo pa, 
ra tanta juventud desocupada. 
Pero lquién entre los Salesianos 
estaba capacitado. para entender 
algo referente a la navegación, co
mo no fuera aprendido en las aven
turas de Ulises? Sin embargo con
sideradas las enormes ventajas que 
suponía esto, se afrontó el proble• 
ma y se resolvió. 
El Comandante de la Jefactura de 
Guardacostas proporcionó los ins· 
tructores, la ILO de Ginebra mandó 
un Técnico de Noruega para orien
tarnos en la planificación de los 
Programas. El Min istro de Trabajo 
proporcionó fondos, y los A rmado• 
res (detal le importantísimo) se 
comprometieron a da r un puesto 
de traba j o a los alum nos. 
El res ultado ha sobrepasado nues
tros sueños y nuestr os deseos. Son 
ya casi 800 nuest ros muchachos 
que se encuentran ah o ra en to-

dos los mares del mundo, bajo 
diversas banderas, pero orgullosos 
de vesti r la vieja camiseta deportiva. 
que l leva im¡greso el "Don Bosco
Ph il ippines" . 
Con frecuencia se encuentran cam
pa ñeros de curso en algún puerto 
lejano: se intercambian notic ias y 
recuerdos. Pero, además, hablan 
de Don Bosco . 
Nos llegan tarjetas postales de las 
ciudades más insólitas, desde el 
Africa, desde Sudamérica ..... un 
periódico de Livorno. Casi todos 
se limitaban a mandar un saludo, 
pero siempre hay alguno que se 
ext iende en alguna not icia o en 
algún comentar io, recordando y 
agradeciendo el trabajo fo rmativo 
del Colegio de Tondo. Cada grupo 
hizo sus ejercicios espirituales 
antes de acabar el curso: luego 
olvida rán muchas cosas , pero el 
recuerdo de Dios queda .... Algunos 
han perdido ya la vida en la 
inmensidad del océano: encontra
ron a su amigo Dios esperándolos 
en la otra orilla. 
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COLONIAS SALESIANAS 
URBANAS "VILLA FELIZ" 

SANTIAGO DE CH! LE. (ANS) 
Durante un mes, los Salesianos e 
Hijas de Maria Auxiliadora de San 
tiago, atienden a 3,000 niños pre
adolescentes y adolescentes en lo s 
mismos sectores de extrema pobre
za del Gran Santiago, Lo hacen en 
colaboración con 300 jóvenes de 
ambos sexos del Movimiento Juve
nil Salesiano y un grupo de adultos. 
profesores de los colegios de la 
capital. 
En provincias también se realiza 
la misma experiencia . 
El equipo directivo de las Colonias 
lo forman religiosos y religiosas 
salesianos, junto con otros laico'• 
de la Famil ia Salesiana. 
Los jóvenes,que se llaman moni
tores, son preparados en cu rsillos 
intensivos en la Universidad de 
Chile •(Sede Sur). Estos cursillos se 
realizan dos veces al año. 
Las Colonias duran 10 d1as, en la 
cordillera o en el mar, y son com
pletamente gratuitas. Es una labor 
social muy apreciada. 

FIESTA EN FAMILIA 
EN SAIGON 

- VIETNAM (ANS) De la carta de 
un Salesiano extractamos lo si
guiente: "En un marco de sencillez 
e intimidad hemos celebrado la 
fiesta de San Francisco de Sales 
en Saigón. 
Toda la familia Salesiana,-Exalum
nos, Voluntarias de Don Sosco, 
Hijas de Mari·a Auxiliadora y Sale
sianos- nos hemos reunido en tor
no al Sr. Obispo de Saigón para 
honrar a nuestro patrono . 
Reinaba un clima de familiaridad 
tlpicamente salesiano. Todos tenía
mos necesidad y deseos de este 
encuentro: esta celebración ha 
sido el motivo para realizarlo. 
Se ha hecho patente, una vez más 
la unidad de hermanos que sigue 
animando a · toda la Familia Sa
lesiana de Sa igón". 

CLUB "AMIGOS DEL LIBRO" 

ITALIA (ANS) Lo han creado los 
jóvenes del Colegio Salesiano de 
Sant Agata de Milite! lo en Mesina, 
(Italia). No es que hayan descubier
to nada nuevo es una actividad 
que se denomina "libroforum", 
pero estos muchachos han sabido 
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Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Arzobispo de Santiago (Chile) 

informarla como actividad cultural 
y compromiso cristiano al mismo 
tiempo. 
Cada mes el salón de actos del Cole
gio , recientemente remozado con 
nueva decoración y cómodas buta
cas, abre sus puertas a un público 
por lo general de gente joven, todos 
ellos aficionados a los libros y de
seosos de una profundización más 
seria. Se presenta un "best-seller". 
birige la reunión una persona que 
domine el tema: da al principio una 
interesante charla sobre el libro en 
discusión intercalando párrafos le i
dos por un buen lector sobre los 
puntos más salientes. A continua-
ción viene la discusión. 
Los libros, elegidos entre las mejo
res obras de literatura moderna, 
han de contener según los jóvenes 

organizadores, vivencias y cuest io
nes capaces de "suscitar u na pro
blemática humana de valor universa 
Entre las últimas obras puestas a 
discusión se encuentran, por ejem
plo: "La gaviota Jonathan Livings
ton" de Richard Bach y "Carta a 
un niño · que no náció" de Oriana 
Fallaci. 
A raíz de esta iniciativa del "Club 
del libro" los Salesianos han abierto 
al público en general la biblioteca 
del Colegio, llenando así una lamen
table laguna local, ya que esta im
portante ciudad,aun contando con 
más de tres mil estudiantes, no esta 
dotada de bibliotecas públicas. 
Con esta labor cultural de favorece r 
la "amistad con el libro" la obra 
salesiana de Sant Agata de Militello 
está a portan do su granito de are na 
pastoral a la Iglesia local. 

UN PEQUEÑO 
PENDULO DE PLATA 
PARA EL P. MORAIS. 

PORTUGAL (ANS). A la gloriosa 
edad de 91 años se ha apagado en 
Lisboa el más veterano de los sale
sianos portugueses. Don Pedro Vi
cente da Silva Mora is. En su biogra
fía resaltan no pocos aspectos carac
terísticos: fue de los primerísimos 
Jlumnos de la primera obra salesia
na en Portugal, Tal vez su cualidad 
más fuerte fuera la rr.aravillosa po
liv alencia que le hizo pasar por 
muchas y muy diversas ocupaciones: 
p'r'ofesor, maestro de canto y or
questa, profesor de gimnasia, direc
to r de escena, constructor e ins
tr uctor de instrumentos musicales, 
fotógrafo, zapatero, biólogo y ra
diestesista. 
Los acontecimientos poi íticos de 
su pa is le obligaron dos veces al 
destierro: En Italia estuvo encarga
do del Boletín Salesiano Portugués ; 
la segunda vez estuvo en España. 
Fue delegado nacional de los Exa
lumnos: Y fue sobre todo sacerdote: 
los últimos años pasaba larguísimas 
horas en el confesionario, siempre 
rodeado de penitentes. 
Había puesto al servicio de los 
demás también sus no comunes do
tes de radiestesista: lograba descu
brir metales y corrientes de agcJa 
subterráneas, descubrir objetos y 
personas desaparecidas. Al terminar 
la guerra civil en España, quisieron 
los salesianos recoger piadosamente 
los restos de sus mártires (97 sale
sianos sacerdotes y clérigos y coad
jutores asesinados por odio a la fe), 
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pero era una empresa imposible 
reconocer los restos de cada uno : 
muchos de ellos estaban enterrados 
en la fosa común y estaban irre
conoc ibles. 
Llamaron al P. Mora is. El, con algu
na foto del interesado, y siempre 
con su inseparable péndulo, llegó a 
identificar bastantes cadáveres. 
Cuando cumplié 90 años los Exa
lumnos le hicieron un original rega
lo: un pendulillo de plata, "Este 
pendulillo -le dijeron-le servirá pa
ra volver a encontrar los corazones 
de muchos exalumnos que están 
dispersos por todo el mundo" . 

CARDENAL RAUL SILVA 
HENRIQUEZ 

DE PASO POR LIMA 

LIMA (NSP) La prensa de Lima 
informó de la reunión de cardena
les y obispos de los Países del Pac
to Andino celebrada en L ima los 
primeros di'as de mayo. Entre los 
participantes estaba el Cardenal Ar
zobispo de Santiago de Chile, cuyo-

visita nos alegró mucho por tratarse 
de un Sales iano . 
Los Salesianos del Perú están muy 
vinculados al Cardenal Silva porque 
fue prcfesor y superior de los estu
diantes peruanos que se preparaban 
al sacerdocio en el Instituto Teoló
gico de Santiago. Desde 1938 hasta 
1970 han pasado muchas promo
ciones. Algunos recibieron de él la 
ordenación sacerdotal. 
En 1938, recién orden"ado sacerdo
te, regresaba a su patria con un gru
po de estudiantes salesianos; a 1 

pasa r por el Callao se rospedó una 
noche en Magdalena del Mar, y ali í 
celebró su primera misa en tierra 
americana, hecho que él recuerda 
con mucho agrado. 
En 1959 fue nombrado Obispo de 
Va lpa ra i'so, y a penas pu do estar -dos 
años, pues en 1961 fue promovido 
como Arzobispo de Santiago, para 
suceder al grande y querido Car
denal Caro Rodríguez. En febrero 
de 1962 fue creado Ca rdenal y así 
en término de 3 años se vió en
cumbrado a tan alta dignidad. 
DJrante el Concilio Vaticano Se-

gundo la voz del Cardenal Silva 
resonó fuerte y repetidas veces. 
Sus años de Arzobispo de Santiago 
de Chile han sido muy difíciles r.on 
la situación poi ítica de la Nación 
y el Cardenal Silva ha sido muy 
criticado tanto por los de la iz
quierda como por los de la derecha 
porqueél conservó la imparcialidad 
de Pastor y demostró su gr,l!" a
mor por su pueblo.Transformar la 
poi ítica en pastoral ha sido su 
dificil tarea en estos tiempos. Ha 
sido y es la figura providencial pa
ra estos tiempos. · 
El Ca rdena I Sil va es el tercer sale
siano elevado a la dignidad Carde· 
nalicia. El primero fué el Cardenal 
Juan Cagliero en 1915; el segundo 
fue el Cardenal Augusto Hlond en 
1926; el tercero fue el Cardenal 
Silva en 1962 y el cuarto fue el 
heróico Cardenal Trocha en 1972 
y muerto en 1974. 
A su paso por Lima los salesianos 
y alumnos le tributaron un peque
ño homenaje así como también 
los seminaristas salesianos de Mag
dalena del Mar. 

El Cardenal Silva rodeado de los alumnos del Colegio Salesiano de Lima 
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CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL 

. En la gran metrópoli americana de Filadelfia se intensifican los preparativos para el 41 
Congreso Eucarístico Internacional. Se prevee que este encuentro espiritual, que se de
sarrollará del 1 al 8 de Agosto próximo, reunirá a ·más de un millón de personas de todo 
el mundo, entre católicos y no católicos. 
El último Congreso Eucarístico fue el de Melbourne, Australia, celebrado en 1973, mien
tras que el primero y único Congreso celebrado en lo_s Estados Unidos fue el de Chicago, 
en 1926, hace ya 50 años. 
El fruto princi¡:>al que este Congreso quiere obtener es sensiblizar la opinión pública 
sobre la necesidad de revitalizar la Santa Eucaristía, alma de la vida sacramental ·en la 
Iglesia Católica. Esto contribuirá a unir y reforzar la Iglesia y a acrecentar la comprensión 
y devoción a Cristo en la Eucaristía. 

UNO DE LOS PRIMEROS EX
ALUMNOS SALESIANOS DE 
AMERICA 

Los primeros salesianos llegaron a 
Buenos Aires, el 14 de diciembre 
de 1875. En el puerto una salva de 
cañonazos saluda la l legada del 
vapor SAVOIE que traía a los 
Salesianos . Los recibió Mons. Cec- · 
carelli con un grupo de 200 
italianos, muchos de los cuales 
eran Exalumnos de Don Sosco 
de Va ldocco. 
Los Salesianos fueron recibidos 
también por el Arzob ispo Mons. 
Federico Aneyros , y el clero de 
la ciudad. 
Los Salesianos se dividieran en dos 
grupos: Mons. Cagliero se .quedó 
en la Iglesia de MADRE DE LA 
MISERICORDIA para la atención 
de la colonia italiana; los otros 
fueron a San Nicolás de los Arroyos. 

LA HIST ORIA DE UN M O·-· 
NAG'JI U'.'.O DE L A IG L ESI A 
MADRE DE LA MISERICORDIA 

Antes que llegasen los Salesianos, 
éramos varios los ni ños que como 
hijos de colonos genoveses fre
cuentábamos .la Iglesia de los Ita
lia nos. Hadamos de acólitos, pero 
a nuestra manera y sin ninguna 
disciplina. 
La Iglesia era atendida por un 
sacerdote diocesano, viejito y en
fermo, Pero el personaje más in
teresante para nosotros (después 
del Presidente de la Hermanda d) 
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Alumna del internado misionero ele 
las Hijas de .Haría Auxiliadora en 
la isla del Ratón, en medio del gi
gan le seo río . Orinoco (Venezueln) 

era el sacristán, genovés, buen 
hombre pero b is bético y renegón 
Lo llamáoamos a veces GIGIN a 
veces BAC I N. 
Algunas veces en los días de fiesta, 
por el color de la naríz podíamos 
calcular el número de vasos de 
vino que había bebido y adivinar 
el mal humor con que nos habría 
tratado esa tarde. 
"Levántense piel de Judas .... eran 
las expresiones más gentiles y 
frecuentes que escuchábamos deél. 
Y ldónde podíamos estar? Fuera 
de la Sacristía y de la única• sala 
de reuniones de la Hermandad, 
no hab1a más que un estrecho 
corredo r que ·recorría la Iglesia, 
longitudinalmente hasta la reja del 
campanario. 

Este era nuestro patio. Durante 
las largas prédicas que hacía el 
buen sacerdote o durante el Oficio 
de la Virgen que cantaban los 
socios de la Hermandad, nosotros 
monaguillos, con el pretext o de 
tener encendido el fuego para la 
Bendición, salíamos de la Iglesia y 
teníamos que esperar ~I fin de la 
interminable prédica. 

FRANCISCO ALBERT!, nació en 
Buenos Aires el 28 de Marzo 
de 1865 (tenia 10 años cuando 
llegaron los Salesianos). 
Fue hecho Obispo titular el 21 
de febrero de 1899 (joven de 34 
años), en 1921 pasó Obispo de 
La Plata y allí como PRIMER 
ARZOBISPO, el 27 de junio de 
1938. 
Así son los caminos de Dios. 
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Entonces se jugaba, se corría y Aquellas campanas que repicaban 
naturalmente nuestros gritos Sil a fiesta, parecían tocar a nuestra 
oían. Nuestras voces llegaban a los agonía. 
fieles devotos de la Iglesia, espe- Aprovechando un buen momento 
cialmente cuando estaban abiertas cortaron las cuerdas de las campa- · 
las ventanas en tiempo de verano. · nas y las campanas dejaron de 
... Entonces sal fa el sacristán, todo tocar ... precisamente en el momen
encenctido en· el rostro, agitaba tó que la Hermandad llegaba con 
terriblemente el apaga velas para la bandera italiana a la cabeza. 
amenazarnos. · Los monaguillos bajaron a escon-
Cállense, cállense o recibirán.... didas y se disiparon. 
Volvía la calma ... pero al poco Don Cagliero se había maravillado 
tiem¡;¡o volvíamos a lo de antes, al no encon·trar niños a su paso y 
20 monaguillos no podíamos estar tampoco verlos en la Iglesia. Esta
quietos ... y provocábamos tam- ban, pero escondidos, .. espiando 

· bien al sacristán. a los "terribles salesianos" llegados 
A baja voz pero para que nos a propósito para castigarlos por 
oyese lo suficiente, comenzábamos molestar la paz y la oración de 
a cantar en genovés: Gigi, Gigi, u fa la Hermandad. 
barba ai cuniggi, u rasú u nu a La puerta de la sacristía estaba 
taggiá e u Gigis s' arragia. medio abierta -recuerda uno de los 
Imaginarse ... Se abría la puerta testigos- y Don Cagliero nos vió. 
y salía furibundo el sacristán y Dejó de hablar con las personas 
nosotros corríamos por el corredor importantes (estaban también mi 
hasta la calle. El pobre enfermo de mamá y mi abuela),. nos llamó con 
reumatismo, regresaba renegando... bondad, nos acercamos y se entre
"esperen no más ... ya vendrán los tuvo con cada uno de nosotros, 
Sale!'ia·n os ... Y nosotros regresába- afablemente y por un buen rato .... 
mos despacito levantándonos la ¿cómo te llamas? ¿cuántós años 
sotana y el sobrepelliz lleno de tienes? ¿qué escuela frecuentas? ... 
polvo y tela de araña ... y vol- etc., y mientras tanto distribuía 
víamos a cantarle: cararcelos, medallas, estampas .... 
Bacincin, vattene a cá, ta mugé a Qué clase de curas son estos 
t'aspeta a t'ha lascio u lume i.n ta 
scá e porta averta. 

El pobre sacristán decía: Rían ' 
nomás, pero quien rie último ríe 
mejor. Pronto llegarán los Sale
sianos y los pondrán en su lugar. 
Los Salesianos eran la última es
peranza del sacristán. 
Quienes serán los Sales ian os, nos 
preguntábamos nosotros ... Serán 
tan malos y tan poderosos para 
castigarnos? 
Los Salesianos y el palo para 
á pagar' las velas eran la misma 
cosa para nosotros ... nos imagi
nábamos a los Salesianos como 
los castiga do res. 

Cómo recibimos a los Salesianos 
A fuerza de. escuchar la antífona: . 
"Los Salesianos los pondrán en 
su lugar", el 14 de diciembre, día 
de alegría para _todos, fué para 
los monaguillos de MADRE DE 
LA MISERICORDIA día de tre
pidación y de miedo. 
Llegaron los curas malos ... decían 
aquellos señores de la Hermandad 
y escapaban. 

Salesianos, refunfuñaba el sacristán 
No saben todavía con quién están 
tratando ... Pronto de darán cuenta 
quienes son estos monaguillos. 
Y mientras Don Cagliero los .ben
decia, algunos de n_uestros com
pañeros sacaba pica al sacristán ... 
VES, nos quién más a noso
tros que a ustedes. 
Efectivamente nos pusieron en 
nuestro lugar ... especia !mente cuan
do llegó Don Baccino y comenzó 
la clase de Catecismo, la prepara
ción de la Primera Comunión, el 
estudio de la Misa. Ya no se oian 
gritos durante las funciones religio
sas, antes bien en la Iglesia nos 
dieron un lugar de honor en el 
presbiterio, donde escuchábamos 
atentos, cómo se mueve un nuevo 
lenguaje, la palabra afectuosa y 
convincente de Don Cag I iero. 
Parecia que hablase para nosotros, 
solo para nosotros. 
Desde aquel día comprendía q~ 
en la Iglesia sobre el altar no había 
solo candeleros, sino que estaba 
Jesús; que la estatua de la Madre 
de la Misericordia representaba a la 
Madre de Dios; que el pesado 
Crucifijo que los socios de la Her
mandad se gloriaban de llevar en 
procesión ... era la imagen · del Re-

Pero - en lugar de ir a formar 
el cortejo para recibirlos ... cuchi
cheando por- la escalera nos subi
mos al campanario decididos a 
jugarles. una buena a los "gringos" 

Xuestros de tinatarios.. ... ... en las .Wisionees de Yucay 
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denta r. Comenzó para mi una nue
va vida. 
El dia de la Primera Comunión la 
abuela puso en mis manos el cirio 
encendido; le pregunté ¿y hasta 
dónde tengo que llevarlos? HASTA 
EL PARAISO, me respondió. 

Hubo un d ia en que Panchito, ya 
crecido (y el que nos cuenta esta his
toria) manifestó el deseo de hacerse 
Salesiano y Don Cagliero que cono
da las necesidades de su familia le 
respondió con su acostumbrada fran
queza: Tu mamáy tu abuela tienen 
necesidad de ti. Haste sacerdote 
diocesáno. Serán siempre un amigo 
de Don Sosco y harás más bien a 
la Congregación fuera cjue dentro. 
Efectivamente F RANC I SC O AL
BE RTI llevó hasta el Paraíso la luz 
espléndida de su fey de su caridad 
inexhuasta, como OBISPO DE LA 
PLATA (Argentina) y amó siempre 
a los "gringos" que Don Sosco, 
continuó enviando a la Argentina. 

"Pero llega la hora, ha llegado la hora en que la vocacw 
de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la muje 
adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder 
jamás alcanzado hasta ahora. Por esto, en este momento 
en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, h 
mujeres llenas del Espzritu del Evangelio pueden ayudar tanto 
a que la humanidad no decaiga". 

Paulo VI. 
CON INDIGEN M:' 
DE LA SIERRA 

QUITO (ANS). Se ha realizado 
últimamente en Quito un Seminario 
sobre Pastoral Salesiana con lnd íge
nas d:! la Sierra, para ·conmemorar 
de una manera práctica y útil el 
Centenario de la Misiones. 
A él asistieron 24 personas básica
mente salesianas. que prestan sus 
servicios en las Misiones Alte ñas de 
Bolivia, Ecuador, México y Perú. El 
verdadero animador del encuentro 
fue Mons. Adhermar Esquive!, 

Ou1spó Coadjutor de la Paz, y 
exalumnos salesianos. 
Metodológicamente el seminar io 
tuvo tres etapas: Diagnóstico de 
la realidad indígena; reflexión 
teológica, pastoral y salesiana; y 
búsqueda de criterios comunes en 
la acción evangelizadora. 
Por deseo expreso del Seminario, 
las conclusiones pastorales asum~ 
das como compromiso por los 
participantes, fueron comunicadas 
a los Obispos Misioneros Salesia
nos reunidos en !'loma. 

Aprendiendo tejidos en un centro de misiones atendido por las Hermanas 
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1 Mensaje de la Liberación 
Cristiana 

ERACION MAS ALLA 
LA ENFERMEDAD 

'lli sión de Cristo se va delinean
ca da vez más netamente a lo 

_o de los Evangelios. Por eso es 
esa rio, para comprender la glo
da d y el sentido de su mensaje 

eer cada pasaje a la I uz de todo 
:ontenido del Nuevo Testa men

o hacerlo es correr el peligro 
'11alinterpretar, distorsionar y a 
s falsificar el mismo mensaje 

, gélico. 
Señor quiere dar la salvación 

:gral del Hombre. Pero la quiere 
no milagrosamente sino de un 
o húmano,a través del mismo 
bre. Por eso Dios no se presen-

1 mundo como Dios y lo salva, 
que se presenta como hom

: y con palabras humanas, con 
nos humanos, da la salvación: 

1 es la realidad de Jesucristo: 
hombre verdadero que es ve r

ramente Dios. 
mos aquí un texto que vamos 

erpretar a la luz de los princi
expuestos arriba. Se trata de 

cas 5, 17-26: La curación de 
paralítico. 
s, como cualquier hombre, 
e que la enfermedad es una 

es ión, un impedimento, una 
o m al ía del hombre, y como 

quiera desearía que el hombre 
ieseesta esclavitud de la enfer
d. Y él lucha también por la 

ra ción del hombre del yugo de 
enfermedad, no sólo con sus 
ones, si no también con sus 
bras, pues tiene también unas 

diatribas contra la ley que, so pre
texto de honrar a Dios, impide el 
luchar contra las enfermedades: 
"¿Quién de ustédes que tenga una 
sola oveja, si ésta cae en un hoyo 
en día sábado que nadie puede 
trabajar, no la agarra y la saca? 
¿No se dan cuenta que un hombre 
vale mucho más que una oveja? 
Entonces hay que hacer el bien 
también los días sábados" (Mateo 
12, 11-12); "Yo les pregunto si en 
sábado hay que hacer el bien en 
vez del mal, salvar una vida en vez 
de destruirla" (Lucas 6,9) . 
A este punto la enseñanza de Cristo 
es -clarísima: Uberar al hombre de 

·reyes que lo incapacitan para el 
servicio al prójimo. Es necesario 
que el hombre luche en contra de 
esta especie de esclavitud que es 
la enfermedad. 
Pero para Cristo la acción liberadora 
no se agota bajo este aspecto en esta 
sola dimensión: la de dar la salud, 
sino que va más allá: La liberación 
de la enfermedad como expresión, _ 

SIGNO, de una liberación más 
radical y profunda que trasciende 
(así sin miedo: QUE TRASCIENDE) 
la dimensión humana de la salud 
corporal, y que es la liberación 
de la caus¡¡ de todo mal y de 
toda enfermedad: el pecado. 
Es por eso que antes de curar al 
paralítico le dice, no sin la in
tención de abrirles las conciencias 
a los escribas y fariseos ·de su 
tiempo y a los reductores del 
evangelio de nuestro tiempo, "per
donados te son tus pecados". Por 
eso se escandalizan todos cuantos 
reducen a Jesús a un s_imple 
hombre, y e I eva nge I io a una 
nr-rma, muy buena, pero sólo 
rumana, porque "SOLO DIOS 
puede perdonar el pecado". 
Y porque Dios quiere hacer lo 
que ningún hombre puede ha
cer, es que Jesús hace estas dos 
cosas que son difíciles, para · el 
hombre: "para que sepan que yo 
tengo poder de perdonar los 
pecados aquí en la tierra, le
vántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa". 
Cristo quiere como cualquier hom
bre la liberación de la enferme
dad pero como misionero del 
Padre más que eso quiere la li
beración de aquello q.ue es raíz 
del mal; el pecado. · 
El cristiano es un hombre que co
mo cualquier hombre quiere la 
liberación de los males de la tierra 
y como misionero del Padre y 
secuaz de Cristo busca también la 
liberación más profunda y definiti
va: la liberación del pecado. 

EDICIONES SALESIANAS 
VOS TEXTOS DE RELIGION PARA SECUNDARIA DEL PADRE CESAR BLONDET 

ETAPAS DE LA LIBERTAD 
LAMADOS A LA LIBERTAD 

~IBRES EN CRISTO 

4o. EL MISTERIO DE LA IGLESIA 
5o. CRISTIANOS PARA EL MUNDO 

.:os que ayudan a interpretar la vida y las situaciones actuales desde el ángulo cristiano. Cada lección 
cia con una realidad propia de la edad del adolescente. Luego la palabra de la Biblia que ilumina la 

ci ón humana interpreta el hecho, y bajo esta ref lex ión procura dar sentido humano y cristiano al 
ema presentado. 

• ene: actividades, il.ustraciones y cuestiona ri os que sirven para penetrar mejor el problema y darle 
t ación. 

Librería Salesiana • Av. Brasil 218 - LIMA. También se pueden conseguir en todas las 
casas de los Padres · Salesianos y de las Hijas de Maria Auxiliadora. 
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LA SANTISIMA VIRGEN QUIERE 
TITULO DE AUXILIADORA. 
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