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NUESTRA PORTADA: 

Represa de POECHOS en Piuro 
PERU, gigantesca obro que al

,amúna mil millones de metros 
cúbicos y eleva 230 mil hectá
reas las tierras cosecha bles. Tiene 
48 . metros de alturo y 54 de 
profundidad . 

El Tema del que se ocupará el próximo Sínodo de los Obis 
y sobré- el cual se pide nuestra reflexión y nuestro aport 
El Emmo. Señor Cardenal Arzobispo de Lima, en una ca 
nos ha indicado la metodología y las pautas para nues 
trabajo, que publicamos para ilustración general de cóm 
se prepara un Sínodo de los Obispos del mundo. Dice as 

A LOS SACERDOTES Y DEMAS Bases: Parroquias, Decanatos 
AGENTES PASTORALES DE LA Vicarías; a nivel de Arquidiócesi 
ARQUI DIOCESIS DE LIMA. Vicarios, Departamentos y Conse· 
Amados Sacerdotes y deinás Agen- Presbiteral, Asesoría Pastoral y 
tes Pastorales: misión Teológica de la Conferenc· 
Me dirijo a Uds. para exhortarlos Episcopal del Pení. Recopilació 
a participar en la preparación del del Documento Final del Per · 
aporte de nuestra Arquidiócesis a Envío a Roma, a la Comisión P 
la Asamblea Extraordinaria de la paratoria del Sínodo: a nivel Um
Conferencia Episéopal Peruana, versal: Realización del N Sín 
que tendrá lugar del 27cle setiembre en Roma. Señala 8 puntos imper
a! 2 de octubre del presente año. tantes y termina diciendo:) 
En dicha Asamblea se elaborará el Estoy seguro de que todos colabo 
documento que la Iglesia del Pení rarán generosamente en esta imp 
deberá presentar a la Secretaría da · tantísima tarea, haciendo posib: 
Sínodo de los Obispos, como prep~ que la Iglesia local de Lima presen~ 
ración de la IV ASAMBLEA GE- a la Asamblea Extraordinaria de 
NERAL del mismo SINODO con- Conferencia Episcopal un apor •~ 
vocada para finales de setiembre de rico en doctrina, metodología y 
1977 y cuyo tema será: LA CATE- periencia catequética. 
QUESIS EN NUESTRO TIEMPO, Comprendo que este trabajo prepz 
CON ESPECIAL REFERENCIA A ratorio del Sínodo supondrá un 
LA CATEQUESIS DE LOS NIÑOS fuerzo considerable, que se añadr 
Y DE LOS JOVENES. Para ello les al que ya vienen realizando. Pe 
pido que cada Parroquia (con los en realidad, no constituye un o~ 
Centros educacionales ubicados en táculo para proseguir la puesta e 
la misma) y también cada Grupo práctica del PLAN ARQUIDIO 
y Movimiento eclesial de Laicos SANO DE PASTORAL, sino qu, 
se reúna cuantas veces crea nece- ayudará eficazmente a llevarlo 
sario, desde ahora hasta principios cabo. En efecto, al ocuparnos de 
de julio, para elaborar su aporte. CATEQUESIS,entendida en su se 
A tal fin les recomiendo dar los tido profundo e integral, profun•'-
pasos siguientes: zaremos la conciencia de lo que 
l. Leer atentamente el documento la COMUNIDAD ECLESIAL cu . 
preparatorio enviado por la Secre- construcción y perfeccionamien~ 
taría del Sínodo. Este documento es precisamente el OBJE~O DE. 
les será muy útil para el enfoque PL~. , . . . 
y desarrollo de su trabajo. Ant1c1pandoles rm ~rofun ~ 
(L 

_ , . . tud los saludo y bendigo en el Sen 
uego ~~ñala el !tinerano _ de la Juan Cardenal Laqdázuri Ricke 

Preparac1on del Smodo a ruvel de Anob1spo de Lima. 

DOCUMENTO PREPARATORIO 
LA CATEQUESIS EN NUESTRO TIEMPO CON ESPECIAL REFE
RENCIA A LA CATEQUESIS DE LOS NIKIOS Y DE LOS JOVENES 

PRIMERA PARTE 
l. EL SIGNIFICADO DEL TEMA Obispos es de gran interés para 
El tema propuesto a la considera- vida de la Iglesia. Por muchos as
ción del próximo Sínodo de los pectos dicho tema podrá tener u 
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amplio reflejo incluso en toda la 
sociedad contemporánea. 
A) Se quiere reflexionar acerca de la 
catequesis con vistas a un proficuo 
intercambio de informaciones y de 
experiencias, además de un empe
ño común de renovación. 
La catequesis es un aspecto original 
del anuncio del Evangelio. 
Desde sus orígenes, la Iglesia se ha 
preocupado siempre no sólo de 
oredicar y suscitar la fe, sino tam
bién de guiar constantemente a los 
creyentes hacia aquella madurez 
que se mide por la plenitud en Cris
to. (cf. Ef. 4, 13). 
En efecto, los cristianos nacen a 
una vida nueva mediante la conver
sión al Evangelio y mediante el 
Bautismo; además, en la Iglesia 
ellos son llamados cada día por el 
Espíritu del Señor resucitado a co
nocer la grandeza de su vocación, a 
fin de crecer en la caridad y pre
gonar ante el mundo los motivos 
de su esperanza. Esto significa que 
su misma existencia es un itinera
rio que comporta una escucha per
manente y cada vez más plena de 
todo lo que el Espíritu de Cristo 
dice, hace y ordena hacer en fa. 
vor de la paz entre los hombres, a 
gloria de Dios Padre. Esta escucha 
constante y cada vez más atenta de 
la Palabra de Dios en la Iglesia es la 
que sostiene a los creyentes en las 
situaciones cotidianas de la vida y 
los habilita al ejercicio de la fe, de 
la caridad y de la esperanza. 
B) Se quiere reflexionar acerca de la 
catequesis de la Iglesia en nuestro 
tiempo. 
En su deseo de ser fiel al Señor, la 
Iglesia ha tratado siempre de ejer
cer su misión de acuerdo con las 
exigencias de las diversas culturas 
y de ·1as diversas épocas de la 
historia. 
Basta pensar, por ejemplo, en la 
"tradición apostólica" , en la cate
quesis de los Padres de oriente 
y de occidente, en la predicación 
misionera en Europa, en Africa, 
en Asia, en América del Norte, en 
América Latina, en Oceanía, o en 
los catecismos de la época triden
tina y, después, en I os catecismos 
más recientes. Se diría que cada 
Iglesia particular puede aprender 
y puede contar su propia historia, 

Nacer a una vida nueva por el Evangelio .... ! 

aprovechándose así, por un lado, 
la enseñanza que deriva de una 
e.l<periencia segura, y por el otro, 
encontrando un estímulo para 
poner en práctica esa renovación 
que hoy viene responsablemente 
exigida. 
Por tanto, si la Iglesia desea refle
xionar ahora acerca re la catequesis, 
es porque se quiere interrogar so
bre los problemas que el mundo 
contemporáneo, en tan rápida y 
compleja transformación, pone a 
la catequesis ; y porque q1,1iere 
colocarse con mayor· conciencia 
al servicio de los hombres de nues
tro tiempo. 
Surgirá una vasta gama de cons~ 
deraciones del próximo Sínodo, 

que podrá poner de relieve, por 
ejemplo: 
- la necesidad de discernir los sig
nos de los tiempos, a la luz de la 
Palabra de Dios, para una renova
ción de la catequesis; 
• la contribución, las tensiones y 
también los riesgos que derivan 
de las diversas culturas para la 
actividad catequística; 
- las dificultades que la catequesis 
encuentra en alguna parte del 
mundo, debido a la negación de 
la libertad religiosa o a las graves 
limitaciones a las que tal libertad 
es sometida; 
- las carencias, los intentos de 
renovación y las perspectivas que 
se observan en los diversos países 
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en el campo catequético. 
C) Se quiere reflexionar, de mane
ra particular, acerca de la cateque
sis de las nuevas generaciones. 
En efecto, como sucede en el 
ámbito más amplio de la sociedad 
civil, es a partir de los problemas 
y exigencias de las nuevas genera
ciones como emerge más concreta
mente, también la Iglesia, la urgen
cia de una atenta reflexión y de 
una responsable renovación. Por 
ejemplo, entre los niños y los jó
venes se advierte con mayor fuerza 
a veces no sin contradicciones, la 
necesidad de una fe más consciente 
y más coherente. Son ellos quienes, 
por tantos conceptos, interpelan 
más fuertemente a la Iglesia; 
Por ello, si el próximo Sínodo 
quiere dedicar una particular aten
ción a los niños y a los jóvenes. 
no es porque la catequesis deba 
ser una actividad dirigida casi ex 
clusivamente a ellos. Es más bien 
porque de este modo toda la Iglesia 
podrá interrogarse con may or con
creción y darse may or cuenta de 
sus propias responsabilidades. 
Además, de esta forma el Sínodo 
tendrá que considerar necesaria
mente, las perspectivas del futuro 
de la Iglesia. 

2.- MOTIVO DE INTERES 

Aparte los motivos de interés ya re
señados en esta rápida ilustración 
del significado del tema, existen 
otros que permiten preparar mejor 
el trabajo del próximo sínodo. Esperanzas de renovación eclesial 
a) Por ejemplo, se pu ede ,Joner en 
relieve la continuidad con el Síno- . que San Pablo indicaba cuando 
do de 1974, que examinó el tema distinguía entre plantar y regar, 
de "La Evangelizaci.ón del mundo entre poner los fundamentos y 
contemporáneo" . construir sobre ellos, entre un co
El término "Evangelización" fue nocimiento rudimental y otro pro
tomada entonces prevalentemente, fundo , entre el primer alimento 
en sentido amplio, "como la acti- espiritual -comparado a la leche
vidad cm la que la Iglesia proclama y el alimento sólido el • de una 
el Evangelio, a fin de que germine, enseñanza perfecta. (Cf. 1 Cor. 3, 
crezca y aumente la fe': (Cf. Sínodo 6.1; Act. 13, 16.44; 18.26; cf. tam
de los Obispos, "La Evangelización bién: Heb. 5, 12; 6, 1; Ef. 3, 18; etc). 
en el mundo contemporáneo" 1973: Así mismo, las consideraciones que 
Introducció~, n. 4) En este ámbito, se harán acerca de nuestro tiempo 
se trata de considerar ahora un durante el próximo Sínodo, podrán 
compromiso eclesial más específi- referirse no sólo a los problemas 
co: el de la catequesis. que derivan para la evangelización 
Puede ayudar a comprender la en sentido amplio, sino a los pro
continuidad y la novedad entre los blemas más concretos que se plan-

. úus Sínoaos, en primer lugar lo tean a la catequesis. 

2 

Finalmente, otro aspecto específico 
del estudio del próximo Sínodo se
rá la particular atención prestada a 
las nuevas generaciones. 
b) Especialmente después del Con
cilio Ecuménico Vaticano II, la 
catequesis experimenta en todo el 
mundo fermenta; nuevos, intere
santes, a veces llenos de interro 
gantes y de tensiones. Convendrá 
hablar no sólo del movimiento 
catequístico organizado y que po
dríamos llamar oficial, sino tam
bién-y quizás sobre todo- ae tantas 
experiencias humildes que van sien
do puestas en práctica hoy en toda 
la Iglesia. 
Además, la publicación de obras 
de tema catequé.ticv ,,~ en aumento, 
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obra 
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y al facilitar las relaciones entre 
los diversos países, provoca inte
reses comunes, propone nueva 
perspectivas, difunde nuevos pro
blemas. 
Incluso la crónica, difundida por 
los medios de comunicación social, 
interviene con frecuencia, con to
dos los peligros que derivan para 
la opinión pública de una informa
ción incompleta o desfasada. 
Particular atención merece el sector 
de la catequesis de los niños y de 
los jóvenes. Más aún, es precisa
mente en este sector donde se 
centran frecuentemente muchas 
esperanzas de renovación eclesia~ 
a la vez que extenuantes disputas 
que pueden paralizar el empuje 
pastoral. 
Interviniendo en estos problemas, 
el Sínodo de los Obispos podrá 
hacer un análisis profundo de tan
tas cuestiones mediante un amplio 
intercambio de informaciones; y 
si es necesario, podrá ofrecer a 
toda la Iglesia una contribución 
autorizada, a fin de favorecer con 
mayor seguridad los nuevos cami
nos del ministerio de la Palabra. 

c) Uno de los principales proble
mas de nuestros tiempos es el de 
la educación. Todo el mundo está 
interesado en ello. Los modelos 
educativos tradicionales parecen 
ser insuficientes y los nuevos mo
delos de educación no ofrecen 
todavía aquella seguridad que pue
de derivar únicamente de la prueba 
del tiempo. . 
Todavía la Iglesia, al par que la 
sociedad civil, experimenta este 
malestar, por lo que se refiere a su 
ámbito específico; y en particular 
por lo que atañe al ámbito de la 
catequesis en las nuevas genera
ciones. 
El próximo Sínodo, al hacer ver 
cómo la Iglesia afronta este proble
ma, demostrará a la vez que asume 
las preocupaciones de los hombres 
y de la sociedad de nuestro tiempo. 
Esta podrá ser la manera de pro
longar el Año Santo y su progra
ma de renovación y reconciliación, 
según las autorizadas indicaciones 
del Papa Paulo VI. (Cf. Exhorta
ción Apostólica "Evangelii nun
tiandi". 8--12-1975). 

3. ADVERTENCIAS Y METODOS 
DE TRABAJO 

Para la preparación del Sínodo y 
para el estudio de este documento 
será útil tener presente las siguien
tes advertencias: 
a) Perspectiva unitaria del tema 
propuesto. Conviene dejar en claro 
desde el primer momento que se 
-tiene la intención de tratar de la 
catequesis en nuestros días, estu
diarido de manera particular las 
situaciones, problemas y perspecti
vas de la catequesis de las nuevas 
generaciones. Se evitarán, por ello, 
tanto las consideraciones demasia
do genéricas, como las discusiones 
abstractas acerca de nuestro tiempo 
o los problemas demasiado especí
ficos qu e se refieren a la catequesis 
de los niños y de los jóvenes. Se 
centrará más bien la atención en 
las experiencias vividas por la Igle
sia que catequiza y se preocupa 
ante todo de las . nuevas genera
ciones. 
b) Relación de la catequesis con 
los otros aspectos de la vida de la 
Iglesia. La atención por la cateque
sis de las nuevas generaciones lleva
rá necesariamente a preguntarse 
acerca de las actitudes, dificultades 
y obligaciones de toda la comuni
dad cristiana por lo que se refiere 
a la Palabra de Dios, especialmente 
en todo lo que atañe a las respon
sabilidades del Episcopado y de los 
adultos en la Iglesia. 

Debe evitarse, pues, tanto el separar 
las cuestiones catequéticas de su 
contexto eclesial, cuanto diluirlas 
en el conjunto de los otros proble
mas actuales de la Iglesia. 
c) Relación de la catequesis con 
toda la vida del hombre y con su 
educación. La catequesis debe ser 
considerada en la eficacia que ejer
ce en la educación integral de los 
creyentes, es decir, en la relación 
con la fe, con la experiencia li
túrgica y sacramental, con la mi
sión de los cristianos en el mundo. 
Será considerada, además en rela
ción a los problemas y aspiracio
nes de los hombres de nuestro 
tiempo, de tal manera que el men
saje cristiano se convierte en mo
tivo y criterio de valoración de 
la existencia. · 
d) El plan propuesto. Con estas 
orientaciones generales para la con
sulta no se pretende proponer un 
plan de estudio exhaustivo. Aun
que no falta una cierta organici
dad, se trata de proponer más bién 
una serie de argumentos, a partir 
de los cuales pueden ser examina
dos los diversos aspectos del tema 
del Sínodo. -Juritamente con cada 
argumento se ha tratado de dar 
una breve ilustración, a la vez que 
se ponen algunas preguntas. 
Al examinarlos argumentosy, más, 
al hacer la síntesis general del estu
dio, es de desear que se siga un 
método que, en línea de máxima, 

DE LAS CARTAS DE SA TA Ma . . 1'1AZZARELLO 

DESEOS MISIONEROS (A Don Cagliero) 

"Escuche lo que le digo ahora: prepáreme, pe
ro de verdad, un puesto en A.mérica. Es cierto 
que no soy capaz de 1:i.acer nada; pero la polen
ta la sé hacer; y cuidaré del lavadero, que no se 
gaste demasiado jabón; y si quiere, aprenderé a 
cocinar. En fin, haré todo lo posible para que 
estén contentos, con tal de que me dejen ir". 
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prevea: las observaciones acerca de 
la situación, la interpretación de 
los principales problemas apunta
dos, eventuales orientaciones y 
propuestas. 
De todas maneras, el plan propues
to tiene por finalidad hacer posible 
una ordenada consulta al Episco
pado y tiene un valor prevalente
mente indicativo. Los Obispos que
dan en libertad para adaptar a las 
situaciones locales todo lo que se 
dice en la parte ilustrativa o lo 
que se pide en las preguntas. 

4.- PARA UNA RENOVACION 
RESPONSABLE. 

Como todas las otras renovaciones, 
también la renovación en materia 
catequética puede tener dos ries
gos: el de romper con el pasado y 
el de cerrarse al futuro. Estos fe
nómenos srn bastante frecuentes y 
a veces inquietantes. 
Como conclusión en estas premi
sas brevemente delineadas que in
troducen el plan de estudio, per
mítasenos hacer una llamada a la 
confianza, que puede basarse en 
una experiencia eclesial no impro
visada, sino que cuenta ya con 
una vasta serie de estudios y 
documentos. 
Cada uno podrá consultar en pro
fundidad la bibliografía que tiene a 
disposición. En las Iglesias particu
lares no faltan documentos autori
zados de las Conferencias Episco
pales. En el año 1971 ha sido pu
blicado el "Directorio Catequístico 
General" (preparado por la Sagra
da Congregación para el Clero, 
Ciudad del Vaticano) y se ha cele
brado el II Congreso Catequístico 
Internacional. Los documentos de 
estudio y las actas del Sínodo de 
los Obispos de 1974 ofrecen un 
buen punto de partida. 
Finalmente, para una más profun
da comunión de objetivos, todos 
pueden inspirarse 'en los documen
tos del Concilio Ecuménico Vati
cano II y en los textos del Magiste
rio Pontifido. Entre estos últimos, 
de modo particular, en la ya .citada 
Exhortación Apostólica "Evangelü 
nuntiandi" (cf. n. 2/c.), que con 
tanta autoridad invita a toda la 
Iglesia al testimonio evangélico en 
el m_undo contemporáneo. ■ 

A 

Un Apóstol 
de la JAC 

GASPAR FARFAN MOLINA 

Coadjutor Salesiano 

.. 

En la mañana del jueves 10 de junio, moría en Tíuancayo, nues 
tro Hermano Gaspar Farfán Malina, a los 48 años de edad. 
Fue alumno de la Granja Escuela Salesiana de Yucay, de don
de llegó a Lima como aspirante: quena ser Coadjutor Salesia
no. Enviado a la Argentina, estuvo en San Isidro de Buenos 
Aires perfeccionándose en la técnica agrícola. En 1953 hizo el 
Noviciado en Morón. Luego continuó en San Isidro para el 
Magisterio Profesional. Obtuvo el título en la Escuela Agrícola 
de Del Valle. Y en 1960, hizo la profesión perpetua. 
La figura de nuestro Hermano Farfán quedará grabada como 
una vocación que ha realizado la misión salesiana con nuestros 
destinatarios prioritarios. Su especialidad de agricultor le abrió 
el campo apostólico de los campesinos. Trabajó con la juven
tud en Chosica, en Puno y en Ruancayo. 
En 1967 vio más claramente las posibilidades de su vocación 
salesiana con la juventud campesina. Quiso prepararse y capaci
tarse más en catequesis y en ta formación de grµpos cristianos, 
especialmente de la Juventud Agraria Católica (JAC) . 
Como personal de la Comunidad de Ruancayo, se sentía feliz 
de poder trabajar en ese campo apostólico. Colaboró mucho 
con el Centro Juvenil, durante la semana con las clases de reli
gión, y los domingos con los niños del Oratorio. Precisamente 
en su entierro se hizo resaltar el cariño que tenía por esos "sus 
calatos", por quienes se desvivía. En Concepción y en Sicaya 
animaba la JAC, y en varios años formó ffderes cristianos cam
pesinos. Una joven de Sicaya se hizo presente en el entierro pa
ra hablar de Gaspar que, dijo, ayudó a tantos campesinos a to
mar conciencia de su vocación apostólica en el propio medio. 
El grupo de Sicaya reunía a unos 60 jóvenes. 
En otros lugares de Huancayo Gaspar era conocido por este 
trabajo silencioso de animador. Es ,que Gaspar podía tener sus 
limitaciones humanas, pero su entrega y su fidelidad a la voca
ción lo hicieron, en verdad, un apóstol que ha dejado enorme 
vacío. Gaspar Farfán campesino, religioso, salesiano coadjutor, 
calladamente llevó-no sin incomprensiones ni obstáculos- una 
labor admirable entre la gente sencilla. 
Que el Señor se digne enviarnos muchas vocaciones como 
la de este Hermano : las necesitamos para nuestra misión 
salesiana en el Perú. Archivo Histórico Salesiano del Perú
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Los pobres nos miran 
El reinado de Dios consiste en la fuerte aún, el Reino es únicamente 
liberación que Jesús trae a los opri- de ellos . 
midas. Sabemos que la vida de La radicalidad del Reino está en 
Jesús está totalmente orientada esto; ésta es la ra(z de la liberación; 
por el sent ido del reino, es decir en la Buena Nueva cumplida en 
la lucha por restablecer la comu- los pobres y op ri midos echa sus 
nión entre los hombres y éstos ra íces la salvación para el mundo, 
con Dios . El reino para ser esa ah ( se enra (za nuestra esperanza. 
comunión fraterna debía histórica- El colmo de la exigencia del cambio, 
mente coincidir con la· restauración de conversión en la vida era acep
de la justicia. Instaurar la justicia es tar que de los pobres y abando
asumir las consecuencias de toda nados llegará el Re in o de Dios. 
acción liberadora que combate el Sin esta opción por los pobres y 
mal: persecuciones, juicios ante las oprimidos no hay acceso al Reino. 
autoridades, traición-, muerte. Se nos hace más evidente por qué 
Pero hay algo que hace la novedad no es "optativa" esta opción, y por 
de la buena nueva y que es carac- qué hoy como ayer el radicalismo 
te r i'stica esencial del Reino . El Rei- evangélico que no parta de la lucha 
no es un don y una promesa que por la justicia de los pobres corre 
se da y se cumple en los pobres, el riesgo de ser una escalada de 
en los oprimidos . El Reino como ascetismo espiritualista, negación 
salvación, como comunión, como concreta del Reino . En efecto el 
transformación del mundo es ofre- Reino no es pura interioridad sino 
cido a los pobres, y esto es inso- hecho social; la predicación de 
portablemente escandaloso. Más Cristo no es el anuncio de una 

ideología encubridora de la justicia; 
precisamente él instaura un modo 
de vida nuevo; la persecución que 
lo llevará a la muerte no es sólo 
por el vocabulario empleado sino 
por el contenido que ese lenguaje 
adquiría al ponerlo en los pobres, 
en los sencillos, al hacer de los 
oprimidos los únicos herederos del 
reino; toma r el part ido de los 
desval idos y miserables es desen
mascarar las injusticias sociales, los 
crímenes y atropellos perpetrados 
al abrigo de una capa de observan
cia de la religión, de cumplimiento 
escrup uloso de la ley pero de insal
vable infidelidad a Dios. 
.El Reino de Dios se revela y concre, 
tiza históricamente en el movimien
to de todos los pobres, humildes 
y despojados que luchan por la 
justicia, la libertad, el amor, éste 
es el proyecto histórico de libe
ración de los que son la basura 
del mundo. 
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EDUCARLOS A AGRADECER 

El 24 de junio de 1877, fiesta de 
San Juan Bautista, el Oratorio de 
V al docco se había .movilizado para 
celebrar el onomástico de Don 
Bosco. 
En el almueno estaban sentados 
junto a Don Bosco un obispo 
argentino y un canónigo. En el 
momento del brindis irrumpió en 
el salón un muchacho vestido de 

co 
d•.mde había crecido alegre y feliz. 
Don Bosco lo había rodeado de 
tanto cariño, que el muchacho 
había sentido abrirse en sí, como 
una flor, la gratitud y el reconoci
miento. Gastini, ya adulto, acos
tumbraba repetir esta frase como 
un estribillo: "Nosotros compade
cemos a los ingratos porque no 
encuentran felicidad". 

* * * * 
juglar, con atuendos medievales , y ¡Cuesta tan poco decir gracias! 
cantó versos en honor de Don La gratitud es una de las más altas 
Bosco y del obispo. Los aplausos expresiones del amor. Pero ha de 
resonaron en el ambiente. Mientras ser educada e instilada en el alma 
el juglar hacía inclinaciones como de los niños. 
de 80 grados en todas direcciones, * Padres y educadores deben en
e! canónigo se le acercó y le regaló señar a los muchachos a expresar 
una lira ( de aquellos tiempos). El con palabras su reconocimiento. 
juglar agradeció, tomó la moneda Una palabra de gratitud, un "G RA
y haciendo piruetas la llevó a CIAS" bien dicho,produce en quien 
Don Bosco. recibe y escucha, una misteriosa 

· -Pero es para ti --observó el impresión de alegría, de felicidaq 
canónigo. Aquí tienes otra. Guáf de expansión. 
dala. El juglar la tomó y repitiendo · * Hay que educar a los muchachos 
las piruetas la llevó de nuevo a a decir su "GRACIAS" con una 
Don Bosco. mirada, con un gesto, con una 

-¿Por qué no te quedas tú con sonrisa. A veces, es suficiente una 
ella? -preguntó intrigado el ca- simple sonrisa para expresar el 
nonigo. reconocimiento. 

-Nosotros pertenecemos todos * Es necesario educar a los mucha
a Don Bosco-replicó cándidamen- chos a mostrarse reconocidos retri
te el juglar.Le debemos gratitud. huyendo con la oración. El rezar 
Aquel juglar se llamaba Carlos Gas- por la persona que nos ha hecho el 
tini. Niño aún, habiendo quedado bien, es una manera finísima de 
sólo en el mundo, fue recogido por corresponder. La oración es como 
Don Bosco y llevado al Oratorio, presentar al Señor una libreta de 

cheques, rogándole que los firme. 
El firma y ustedes podrán cobrar 
el regalo. 
* Es preciso educar a los mucha
chos a decir "GRACIAS" por m& 
dio de una carta. Hay ocasiones 
en que no se sabe expresar a viva 
voz, suficientemente, la gratitud del 
corazón. Basta entonces una senci
lla carta con un "GRACIAS" es
crito, sirve para llegar al corazón 
de quien lo lee. 
* Es necesario educar a los mu
chachos a manifestar su gratitud 
mediante un regalo, basta un regalo 
cualquiera pero obsequiado con ca
riño. "El regalo más hermoso para 
rl onomástico de mamá-narro un 
célebre novelista- fue cuando le pe
dimos que no tramjara todo ese día, 
papá, mis hermanos y y o realiza
mos los quehaceres de la casa. No
sotros preparamos la comida, hici
mos todo, hasta lavamos los platos. 
Mamá nos dijo al concluir el día: 
"Gracias, no han podido hacerme 
un . obsequio mejor; me han regala
lado un día entero". 
* Hay que educar a los muchachos 
a agradecer a Dios, mañana y tarde. 
Dios es Padre, Señor y Creador, 
Luis Bromfield escribió esta estu
penda oración de agradecimiento: 
"Oh, Señor, te doy gracias por vivir 
en un mundo lleno de hermosura. 
Te doy gracias por la alegría de la 
música, de los hijos, del pensamien
tos, de las conversaciones con los 
demás, de los libros que puedo leer 
junto al hogar o en la cama mien
tras el agua golpea en el techo o la 
nieve cae con fuerza detrás de las 
ventanas. Te doy gracias por la son
risa que resplandece en el rostro, 
por el contacto de una mano amiga, 
por la sonrisa de un niño ... , Te doy 
gracias por estas cosas y por tantas 
otras .. Pero en forma particular te 
doy gracias por la gente, por la bon
dad y comprensión que superan in
finitamente la envidia, los engaños 
y los enredos. 
Don Bosco (recordaba Carlos Gas
tini) repetía a menudo: "Nosotros 
compadecemos a los ingratos por
que no son felices". 

Evangelizar es proclamar la Palabra de la Buena Nueva y contribuir a que esa Palabra tenga la 
efectividad histórica y social que le es propia, dentro de su acción transfornadora del mundo. 

Evan6elización, Documento del Episcopado Peruano. 3. l. 4. 
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Una luz sin ocaso iluminará a tus santos Señor, y un júbilo 
eterno será su parte. 

SOR ROSINA RICALDONE 

Sor Rosinita como se le llama con 
carl11o, nació en Mirabello Monfe
rrato y jovencita entró en el Insti
tuto de las Hijas de María Auxilia
dora. Hizo un año de Noviciado 
en Italia, llegando como misionera 
al Perú el año 1925 y haciendo 
su profesión religiosa el 5 de agos
to de 1926 en Lima. Poco después 
fue destinada a la Casa del Cusca, 
donde permaneció 17 años como 
maestra de Transición y Primero 

Sor Inmaculado. Berrone 

de Primaria, se:n brando la semilla 
del bien en esos corazones infan
tiles, que aún hoy la recuerdan 
con singular afecto. Fue también 
asistente de internas y alguna vez 
encargada del Oratorio Festivo, 
desempeñándose con alegre do
nación al Señor. 
La voluntad de Dios se manifestó 
otorgándole la responsabilidad de 
Directora en diferentes casas du
rante 3 O años. Así gozaron de su 
presencia Puno, Hu anta, Moliendo. 

(12 años);La Merced, Cusco y Cho
sica (Av. Trujillo). Actualmente 
se encuentra en nuestra querida 
Casa del Callao en . donde esparce 
la luz de su bondad entre las 
Hermanas, niñas y padres de familia 
que acuden a diario a la portería 
del Colegio, mostrándose siempre 
amable consejera, buena amiga y 
sencilla hermana. 
Nos congratulamos con ella en sus 
Bodas de Oro en su Profesión de 
Religiosa y también misionera, es
perando qu e el cielo le dé ventu ra 

Sor Rosina Ricaldone 

y gozo al ver los frutos que su 
amor sembró. 

SOR INMACULADA BERRONI•: 

Flor de delicadeza exquisita, nació 
en Rosignano-Monferrato y llegó 
al Perú igual que Sor Rosina, el 
26 de noviembre de 1925 como 
novicia misionera . Hizo sus prim& 
ros votos el 5 de agosto de 1926, 
en Lima. Al año siguiente fue des
tinada junto con otras Hermanas 

a la fundación de .la Casa de Aya
cucho, después de tres años pasó 
a La Merced, Juego a Lima a la 
Casa de Negreiros y en 1933 fue 
encargada del economato en la 
Casa del Callao. Su encomiable 
espíritu religioso, su generosidad 
en el servicio de Dios y su carac
terística bondad y amabilidad, hi
cieron que recayera en ella la 
designación de Maestra de Novicias 
y fundadora al mismo tiempo del 
Noviciado en Magdalena del Mar, 
dedicándose con mucho tino Y 

prudencia a la formación de las ft;. 
turas Hijas de María Auxiliadora. 
En 1945 la obediencia Je dió el 

Sor Ido. Verana . 

cargo de Directora, en una nueva 
fundación: la Casa de Huanta. Ter
minados los seis años pasó a Mo
liendo, luego a Chosica (Prevento
rio) y de ahí al Prado, volviéndoal 
Preventorio para poco después ce
rrar esa obra. Sus 27 años como 
directora dejaron huellas de bondad 
y de paz. Actualmente se encuentra 
en la Casa de Chosica (Av. Trujillo) 
siempre dispuesta a servir a sus 
hermanas con su exquisita caridad 
a pesar de su delicada salud. Hizo 

i 
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el sacrificio de no volver a su tie
rra natal y ciertamente recibirá el 
ciento por uno. 

SOR IDA VERONA 

Natural de Reggio Emilia, provin
cia de -Luzzara, Sor Ida hizo su 
profesión religiosa en Niza Monfe
rrato el 5 de agosto de 1926, aun
que pidiera ser enviada a las Misio
nes, sólo consiguió esta gracia en 
forma providencial después de 11 
años, tiempo que dedicó a la Casa 
Real de Beneficiencia en Roma 
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MENSAJE DE ADHESION 

AL DOCUMENTO DE LA 
SANTA SEDE SOBRE E
TICA SEXUAL 
Santo Padre: 
La Conferencia Episc;opal 
Peruana, reunida en Asam
blea Plenaria, tomó acuerdo 
por unanimidad de expresar 
a Vuestra Santidad filial re
conocimiento y total adhe
sión a la orientadora Decla
ración sobre cuestiones de 
ética sexual, tan urgente en 
el momento actual. Al ele
var este acuerdo a Vuestra 
Santidad, renovamos nues
tra determinación de no es
catimar esfuerzos para que 
dicha doctrina. robustezca 
cada vez más la dignidad de 
la persona y de la familia . 
Impetramos bendición a
postólica. 

Cardenal Landázuri R. 

RESPUESTA 
DEL SANTO PADRE 

Emmo. Señor Cardenal. 
Juan Landázuri Ricketts . 
Presidente de la Confere~ 
cia Episcopal Peruana : 
Santo Padre agradece cor
dialmente mensaje de adhe
sión reciente Declaración 
Sagrada Congregación Doc
trina de la Fe, y alentando 
Episcopado Peruano a pro
seguir confiados tarea reno
vación y estímulo a vida 
cristiana entre fieles como 
corresponde auténticos ser
vidores Evangelio, impa-rte 
de corazón implorada ben
dición apostólica. 

Cardenal Villot. 

Llegó al Perú él 11 de setiembre de 
1937 junto con otras cinco Herma
nas Misioneras. Siempre activa y tra
bajadora se desempeñó muy bien 
como ,profesora de primaria, ejer
ciendo el cargo de ecónoma duran
te 30 años. Pasó por las Casas de 
Puno, Cusco, Moliendo, Ifuanta, 
Prado y La Paz (Bolivia) donde 
permaneció 14 años y dejó en ella 
como en todas las demás Casas el 
recuerdo grato de su jovialidad y 
alegría, tan características del espí
ritu salesiano. Cuando se trataba 

de cumplir un deber, se ponía muy 
seria, pero luego hacía relucir su 
corazón de oro. 
Fue a Italia en 1970 y preguntada 
si quería quedarse o regresar al Perú, 
contestó que prefería volver por
que se encontraba feliz en el Perú. 
Y aquí la tenemos dando clases 
en la Casa de Chosica, gozosa de 
poder hacer un poco de bien entre 
las niñas. 
Que el Señor y la Virgen Santísima 
le concedan la paz y felicidad que 
anhela. 

50 Anos Salesiano 
40 Anos Sacerdote 
PADRE JOSE SAFARIK 

Nació en Praga, Checoslovaquia. En 
1927, llegó al Perú e hizo su Novi
ciado en Arequipa, al año siguiente. 
Tuvo como Maestro al santo Sacer
dote P. Mauricio t rato. 
Las Casas Salesianas de Arequipa, 
Cusco, Breña son testigos de sus 
años de estudio y de trabajo hasta 
su ordeRación sacerdotal. 
Ya sacerdote fue destinado como 
prefecto de la Casa Inspectorial de 
Breña. En 1943 fue nombrado Di
rector del Colegio de Piura; en 1946 
Director del de Arequipa, en 1954, 
del de Puno. En 1956 fue nom
brado Ecónomo Ins¡fectorial. Lue
go, en 1961 nuevamente se desem
peña como Director en el Cusco y, 
después en Puno. 
50 años de Salesiano y 40 de Sacer

dotes, todos en el Perú, son un 
testimonfo vivo de su entrega al 
Señor y a Don Bosco. 
Toda la Inspectoría ha recibido 
muchos y valiosos servicios del Pa
dre Safarik. Esta es una ocasión 
para manifestarle pública mente 
nuestra gratitud. 

PADRE EDMUNDO PYSZ 

Nació en la católica Polonia, Ingre
só al Colegio Salesiano de Daszawa, 
en 1925. De allí pasó al Noviciado 
que hizo de agosto de 1927 a 
agosto de 1928. 

Después de su primera profesión, el 
24 de julio de 1928, juntamente con 
su compañero, el recordado P. Raí
mundo Klytta, fue destinado al Pe
rú.Jefe de esa expedición misionera 
para el Perú fue el Coadjutor D. Fe
lix Burger, quien durante el viaje les 
daba lecciones de castellano. En 
esa misma expedición llegó tam
bién el Señor Salvatore Dodaro. 
El Padre Pyzs transcurrió su vi da 
de estudio y de trabajo, preparán
dose al sacerdocio, en las casas de 
Magdalena del Mar, y de Breña en 
Lima. 
Ordenado Sacerdote, cantó su pri
mera Misa en Magdalena del Mar 
y allá se quedó por más de 10 años, 
como Consejero de Aspirantes, No
vicios y Clérigos filósofos. Gracias a 
él reinaba en el Estudiantado un 
ambiente de estudio y de alegría, 
donde el canto polifónico era el 
pan de cada día. 
Las casas de .Huancayo, Sucre en 
Bolivia, Puno, Cuzco lo han tenido 
como Director. Se ha mostrado 
siempre infatigable en la enseñanza 
de las matemáticas y de las ciencias 
físico-químicas. 
Nuestro Padre Pyzs, también con 
50 y más años de Salesiano y 40 
de Sacerdote en el Perú, ha contri
buido eficazmente a la formación 
del personal salesiano y a la edu
cación nacional. 
La Inspectoría le debe mucho y 
se lo agradecemos. 
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BODAS DE PLATA 
El pasado 2 de julio, celebró sus Bodas de Plata SacerdJt,ales 
el P. NICOLAS VISCONTI, quien rlesrle hace unos meses 
pertenece a n'.lestra lnspectoría. El P. Visconti nació en Turín 
l-Ia llegado con la experiencia del que trabaja por Di os fuera 
de su patria. Estuvo en España hasta 1947. Volvió a Italia 
para los estudios de Teología en Turín, y, ordenado sacerdote 
trabajó 20 años en Guatemala y El Salvador. Formando parte 
de la Expedición Centenaria de las Misiones Salesianas, llegó al 
Perú a principios de este año. Al cumplirse los 25 años de su 
ordenación, viajó a La Paz donde celebró sus Bodas de Plata 
en compañía de Mons. Jenaro Prata, Salesiano, Obispo Auxi
liar de La Paz y del P. Reinaldo Vallino, Inspector de los 
Salesianos de Bolivia, compañeros suyos de estudios y de 
Ordenación Sacerdotal. El P. Visconti es licenciado en Teolo
gía, Matemáticas y Lenguas. Le auguramos un feliz apostolado 
entre nosotros. 

Un paseíto hasta la India 
Es este un detalle casi desconocido de la vicia ele Don Ca
~liero que pone de manifiesto a un tiem po su potencia y 
vitalidad y la fe de Don Bosco en sus dotes organizativas . 

Aquel año, 1876, en el catálogo 
general de la Congregación, aparece 
Don Cagliero como Dire~tor de la 
casa de San Nicolás de los Arroyos 
(América Meridional) y de la "Casa 
Sucursal" de Mater Misericordia en 
Buenos Aires, y a la vez Director 
espiritual de toda la Congregación 
Salesiana. 
Pero Don Bosco piensa que puede 
hacer más ... El 27 de abril de 1876 
escribe Don Bosco a Cagliero: "El 
Sumo Pontífice nos ha ofrecido 
tres Vicariatos apostólicos: en la 
India, en la China y en Australia. 
lle aceptado el de la India ... Esto 
quiere decir que debes volver a Eu
ropa ... fundar una casa en Roma, y 
luego, un paseíto hl;lsta la India''. 
Durante los meses sucesivos perfila 
Don Bosco los detalles ... ¿En qué 
lugar de la India? Duda entre "asu
mir el Vicaria to apostólico de Man
galor,con tres millones de almas"o 
Ceylán, donde se pueda "abrir una 
importantísima misión". Tras larga 
reflexión, escribe en carta del 13 
de febrero de 1877: "He aceptado 
por ahora una expedición a Ceylán". 

¿Fecha de partida? Don Bosco 
pide al Papa "un plazo de año 
y medio para contar con el per
sonal conveniente" y decide la 
salida de la expedición para prin
cipios de 1878. 
Sobre el jefe de la expedición 
,ha pensado Don Bosco que la 
experiencia y dotes de Cagliero 
son determinantes; le escribe: "Sin 
duda alguna se necesita uno de 
Castelnuovo.... ya que el Papa 
me dijo que comience a pensar 
en el que me parece más idóneo 
para obispo de aquella misión". 
Sin embargo, la paloma que vió 
Don Bosco sobre la cabeza del 
adolescente Cagliero gravemente en
fermo (MB. V'. 105) ¿tendfa sus 
alas hacia la India o hacia la Pa
tagonia? Esta duda refleja Don 
Bosco cuando le aconseja: "Ha
ces bien en estudiar inglés, pero 
junto con el castellano, y poco 
a poco... y para ir a la India 
¿entendido? ... Y en otra carta le 
sigue insinuando el viaje a la India 
con tal de que la obra de Buenos 
Aires no obligue a cambiar los 

planes: "Necesitaría que te dieras 
un paseíto hasta Europa, para lue
go darte otro a Ceylán .. Pero enten
dámonos: siempre que "las bochas" 
de Buenos Aires queden bien fir. 
mes y consolidadas". 
La respuesta de Cagliero no pudo 
ser más rápida, generosa y peren
toria. Confiesa a Don Bosco en 
carta del 16 de mayo de 1876, que 
tales proyectos entorpecen los pla
nes que "llenan su cabeza" encari
ñado como está con la misión de la 
Pampa y la Patagonia. A pesar de 
ello finaliza la carta diciéndole: 
"Y o iré a Europa hoy, mañana, o 
cuando Ud. desee, pero déjeme en
derezar lo comenzado, el colegio 
de Buenos Aires y el de Villa Colón, 
en Montevideo; de los patagones 
se ocupará otro ... " 
Ante esta actitud filial y despren
dida Don Bosco debió sonreír com
placido. Las negociaciones para la 
misión de la India, por entonces, 
no condujeron a nada concreto. Y 
en cambio, tras un íter fatigoso y 
difícil, se hacía realidad el proyecto 
del Vicariato apostólico de la Pata
gonia, y era nombrado Vicario el 
que siempre tuvo Don Bosco " in 
pectore": Mons. Cagliero.. .. . de 
Castelnuovo. 
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PREGUNTA 

En el último número del Boletín 
Salesiano leí la importancia que se 
daba a las fuerzas vivas de nuestra 
sociedad p.ara combatir el vicio de 
la droga ... A la Iglesia como a la 
escuela se les señaló una tarea .. La 
Pastoral de la Iglesia abarca todas 
las dimensiones del quehacer hu
mano, por lo que quisiera pedir a 
la Redacción nos señale algunas 
líneas de acción pastoral respecto 
al problema de las drogas, proble
ma que, como cristiano compro
metido y como educador, he de 
afrontar. Muchas gracias. 

Un Profesor. 

RESPUESTA 

Si los católicos comprometidos en 
hacer Iglesia y los educadores nos 
empeñásemos en este problema, 
podríamos hacer bastante, pues el 
recurso humano es muy importan
te para llevar a cabo líneas de ac
ción que tiendan a la superación de 
un problema tan grave y tan am 
plio como el de las drogas.Síntoma 
de una sociedad enferma y enfer
mante. Esto significa que luchar 
contra la droga es luchar por un 
mundo más humano y más digno, 
es luchar por la liberacióµ de toda 
opresión y de todo mal, partiendo 
del mal radical que es el pecado. 
La droga es síntoma de la presencia 

EH 
del mal y su dilagar por el mundo. 
Necesitamos gpnte alegre, capaz de 
esperar, de vivir de esperanza con
tagiante, testimonio de grandes idea
les, de los ideales evangélicos ... para 
llevar a cabo esta tarea. 
De acuerdo a la realidad, al marco 
situacional donde se desencadena el 
problema,diverso según los diversos 
factores que influyen en él, podre
mos trazar algunas líneas de acción. 
He aquí algunos campos donde se 
podría actuar: 
Antes que nada hay que actuar 
preventivamente. D:>n Bosco solía 
decir que es mejor prevenir el mal 
Debemos, pues, preparar con tiem
po a sostener el impacto con todo 
ese conjunto de novedades que 
desorientan y que cada época lleva 
consigo. Callar al respecto es condu
cir a la juventud a soluciones y res
puestas irracionales y a fracasar. 
Así por ejemplo el tabú del sexo 
ha producido muchas alteraciones 
en la gente, incapaz hoy de enten
der serenamente los valores del 
amor. Y esto está sucediendo con 
las drogas ... ellas están en medio 
de nosotros, todos hablan de ella 
y se nos las ofrece ... El joven está 
en el derecho de estar informado 
sobre la existencia de ellas, de sus 
consecuencias, a fin de que pueda 
decir un NO responsablemente en 
el momento oportuno; si recurre 
a ellas ha de saber bien . que se 
traiciona. 

Sabemos prevenir a los niños contra 
los peligros que pueda significar 
en sus manos un cuchillo, pero no 
siempre lo hacemos así con las dro
gas. Son muy duras las palabras de 
un muchacho que manejando una 
moto, drogado, chocó con un carro 
y ahora yace en el hospital con 
una pierna menos: "Nuestros ma
yores nos han dado de todo: 
moto, dinero, mujeres ... . pero no 
han sabido educarnos, no han sabi
do indicarnos ideales por los que 
valiera la pena vivir, nos han di
cho que el verdadero hombre es 
aquel que se puede sentar en un 
sillón de una gran industria, nos 
enseñaron que Dios ha muerto,que 
la paz es una utopía, que no se 
puede prescindir de la violencia, 
que el dinero abre todas las puer
tas, y entonces ..... " 
La acción debe estar presente en 
el momento de choque con la rea
lidad para dar orientaciones claras 
sobre las dimensiones de los pro
blemas que van surgiendo, denun
ciando los aspectos que contrastan 
con la dignidad del hombre, con 
su vocación social, con su destino, 
de tal manera que el joven tome 
conciencia de los condicionamien
tos del ambiente y asuma una 
actitud responsable. Proporcionarle 
posibilidades, por ejemplo: de for
mar parte de grupos en donde 
el consumo de drogas no sea una 
ley y en donde se vivan valores 
que valgan la pena; Ofrecerle la 
posibilidad de una, así llamada, 
"Orientación espiritual" en donde 
el joven se vaya enriqueciendo de 
la presencia del Espíritu. Todo esto 
es un arte. 
La acción debe también tomar con
tacto con el joven drogado, en una 
actitud de comprensión. El joven 
psicológicamente acostumbrado a 
la droga es simplemente un enfer
mo y, como tal, tiene necesidad 
de ser ayudado y orientado hacia 
la rehabilitación. 
Y, finalmente, tenemos que con
vencernos que necesitamos de Dios, 
fuente de bien, de ideales y meta 
de nuestro quehacer. 

"El hombre contemporáneo escucha '11ás a gusto a los que dan tesfrnonio que a los que 
enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio". 

10 Paulo VI. Archivo Histórico Salesiano del Perú
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COLEGIO SALESIANO PIUBA 
70 ANOS DE LUMINOSA VIDA 

El diario "El Tiempo", de Piura, publicó el pasado tres 
de mayo este arh'culo firmaclo por José H. Estrada ''!orales. 

Obra luminosa y fecunda la rea
lizada por la Congregación de los 
Padres Salesianos desde su arribo 
en 1906. Miles de estudiantes 
piuranos -en los niveles prima
rios, secundarios y normal- se han 
formado en sus aulas al amparo 
del idealismo místico de San Juan 
Bosco. 
Ahora cumplen 70 años de posi
tivo ejercicio educativo y cristia
no, en medio del beneplácito ge
neral y del corazón agradecirlo ciP 
la colectividad. piurana. 
Inmensa y perdurable la obra Sa
lesiana en Piura. Tuvo su raíz el 19 
de febrero de 1906 cuando llegó a 
esta ubérrima tierra el P. Ciriaco 
Santinelli, Inspector de los Sale
sianos en el Perú.Trata una o
frenda en sus manos: la misión 
de educar a la juventud piurana de 
acuerdo con los cánones pedagó
gicos de San J. Bosco, de tanta re
sonancia en el viejo mundo. Tu
vieron eco sus palabras y ese mis
mo año, contando con la genero
sidad proverbial de don Juan Hi
larión Helguero, comenzó a fun
cionar el plantel primario en la 
calle Libertad. 
Duros los primeros años, eviden
temente. El primer Directot y 
Fundador del Colegio y después 
Obispo <le Chachapoyas Excmo. 
Mons. Octavio Ortiz Arrieta,acom
pañado de un selecto grupo de 
educadores, puso las primeras ba
ses. Muy modesto su local, pero 
rica y esplendorosa la obra educa
cional que estaba efectuando. En 
1912 con el terremoto se destruyó 
esta primera construcción, dando 
motivo al levantamiento del actual 
local, de dos plantas, que ha ido 
creciendo con los años y de acuel.'
do con las necesidades. 
Solo primaria tuvo al comienzo el 
Colegio. En 1931, siendo Director 
el P. Fortu nato Chirichigno -que · 

1 ') 

después sería el primer Obispo de la 
Diócesis de Piura y Tumbes- abrió 
sus puertas la sección secundaria. 
Mucha demanda de matrícula ha 
tenido, coincidiendo con el desa
rrollo de la ciudad y pueblos aleda
ños. Esto motivó que en terreno 
cedido por don Víctor Eguiguren, 
en Castilla, abriera sus puertas a la 
juventud el Oratorio Festivo que 
con el tiempo sería la base del 
Colegio Don Rosco. 

Misión de los Salesianos, educar 
a la juventud. 

Con el Colegio San Miguel y, por 
antigüedad, el Salesiano ha com
partido la responsabilidad de for
mar a la juventud piurana. !fasta 
1952 ambos locales funcionaban 
frente a frente. Su ámbito princi
pal: la Plazuela Merino, ágora viva 
de las inquietudes juveniles de la 
época. Organismos de tradición re
gados por la misma sangre y el mis
mo ideal. Los educadores casi eran 
los mismos, especialmente al final 
del año de estudios. Son los dos 
planteles, en la línea masculina, 
que más clavados están en el co 
razón de Piura. 
Cuando se fundó la Escuela Nor
mal Urbana de Piura, tuvo como 
sede el Colegio Salesiano. En nue
vas instalaciones, mirando hacia la 
calle Lima , funcionó desde 1943 
hasta 1949. Tres promociones de 
normalistas egresaron: en 1946, 
1947 (acaecida) y 1949. Varios de 
sus elementos integrantes forman 
hoy parte de los cuadros directivos 
en la educación n~cional. La última 
fue la más numerosa y la que, por 
tener alumnos de las tres regiones 
naturales del país, significó de ma
yor emoción nacion_alista. 
Como en espíritu, el cuerpo físico 
del plantel fue cambiado con los 
años. Creció dentro del mismo ám
bito de la calle Libertad donde se 
fusionaban las aulas y la capilla. En 
1932 pequeño era aún el· Colegio. 
El patio central estaba rodeado: 
de la Direccióri, la Capilla (ingre
sando,a la derecha) el comedor dP 
los estudiantes internos (de made
ra) los servicios sanitarios y las au
las. A la izquierda : el teatro con 
un escenario amplio, donde se re
presentaron obras de Casona, Be
navente y García Lorca. La más so 
nada fue "Médico a palos" que tu
vo como protagonistas principales 
a Tomás Arellano, "Sifón" y Alfre
do Seminario, "Chápiro". Debutó 
entonces, y como pianista Roberto 
Eyzaguirre, quien más tarde sería 
gran concertista nacional (hoy en Archivo Histórico Salesiano del Perú
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Estados Unidos). Las aulas daban 
a la calle Lima. 
Muchos nombres gratos quedan en 
la memoria del alma piurana. Los 
directores: RR.PP. Guailupo; Teó 
filo Wilk; los hermanos Salas, Alber
to Alvarez;Leopoldo Kaucic; Luis 
Fassio; Fortunato Chirichigno; Ber
nardo Landoni ; José Safarik; Do
mingo Ponte y muchos más educa
dores que labraron pacientemente 
la pn:,onalidad df nut> tra juventud 
Actualmente tienen la responsabi
lidad: el R.P. Juan Bautista Spolti 
(Colegio Don Bosco, Secundario) 
y R.P. José Antonio López (Cole
gio Salesiano,primaria) ambos edu
cadores muy estimados y recono
cidos por su trascendente misión 
educadora y religiosa. 
Fue semilla muy valiosa, la de los 
Salesianos, que cayó providencial
mente en las tierras nuestras. Los 
frutos están a la ,. ista frescos,agra 
dables y de singular aporte a la 
sociedad y a la patria. Son miles 
de arbustos profesionales, emplea
dos. ohn>ros quP sigupn clistri-

RECORUA~uo ___ ~ 

CONGRESO MUNDIAL DE LOS COOPERADO
RES SALESIANOS Roma, del 30 de octu!Jre al 
3 de noviem 1:Jre de 1976. 

TEMA GENERAL 

* Compromiso de los Coopera<iores Salesianos en 
las Familias, en la Sociedad y en la I~lesia. 

* Compromiso Misionero de los Cooperadores 
Salesianos. 

* Observaciones y propuestas para la redacción 
definitiva del Re~lamento de los Cooperadores. 

huidos en el ambito nacional -y 
algunos aun en el extranjero- ofre
ciendo la sustancia, la vida y los 
anhelos que recibieron en su mo
cedad en las aulas augustas del Co
legio Salesiano. 
En este mes de mayo· 24: glorioso 
dfa de Man·a Auxiliaclora- volverP-

mos a los recuerdos sa1es1anos. m · 
cho hay que evocar todavía. La his
toria de este plantel, en Piura, es 
una página viva, elocuente y muy 
querida. Revisarla es navegar con 
goce hacia atrás, rememorando 
hechos y días inolvidables en la 
história col':lctiva nuestra . 

Fu/o /11,;/urica ele /IJ:!I en ocasión del nombramiento de ,Wons. Oclavio Orliz Arriela cumu Ubispu 
de C/zac/zapoyas . De izquierda a derecha: P. José Reineri y P. Luis Héctor Sallabeny, benemérilos su
periores de Úls repúblicas latinoamericanas, que fueron inspectores del Perú, Mons. Octavio Ortiz Arrieta, 
funda dor y primer Director del Colegio Salesiano de Piura, y P. Carlos Pane, uno de los primeros Sa
lesianos llegados al Perú; dirigió Úl const111cció11 de la Basílica de María Auxiliadora dr Breña. 
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El 24 de mayo de 1975, desde 
Cachoeira do Campo, en el Brasil, 
el Rector Mayor, promulgó el Año 
Centenario de los Cooperadores 
Salesianos . 
La consigna para 1976 es CONO
CER, PROMOVER, ANIMAR y 
CORRESPONSABILIZAR a los 
Cooperadores Salesianos. El Rec
to r Mayor ha invitado a toda la 
Familia Salesiana a estudiar y 
promover reuniones en todos los 
niveles y ' en todas partes. El 
Centenario concluirá en Roma a 
principios del mes de noviembre, 
con un Congreso Mundial de Coo
peradores y otro de los jóvenes 
Cooperadores. 
En el Perú hay mu chas pers o11 .1 , 
que se sienten unidas a la obra de 
Don Bosco, colaboran con ella, 
realizan apostolado en bien de la 
Iglesia local. Falta hacerles tomar 
conciencia de que son Cooperado-

14 

Se ha repetido frecuen
temente en nuestros d1'as, 
que este siglo siente sed 
de autenticidad. Sobre to
do en relación a los jó
venes, que se afirma que 
éstos sufren horrores an
te lo ficticio, ante la fal
sedad y que además son 
decididamente partidiarios 
de la verdad y la trans
parencia. 
....... Hoy más que nunca 
el testimonio de la vida 
se ha convertido en una 
condición esencial con vis
tas a una eficacia real de 
la predicación ..... ". 

(Exh ortación Apostólica 
"Evangelii Nuntiandi) 
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· El primer Ucglame1zlo de los ('11,, 

peradores Salesianos fue hecho i111 -
primir por Don Basca en Albeng(/_ 
en 1876. Es asimismo el primer 
documento en que aparece of"icial
mente el nombre de Cooperadores 
Salesianos. 

res Salesianos, Es el campo de los 
exalumnos salesianos y exalumnas 
de Mari'a Auxiliadora, de numero
sos profesores y profesoras que 
trabajan en nuestros centros edu
cativos, de muchos agentes pasto
rales que hacen lo mismo en las 

Parroquias y en otros ambientes. 
Aprovechando la visita del R.P. 
MARIO COGLIANDRO,secretario 
general de los Cooperadores Sale
sianos, venido de Roma, se organ i
zó la comisión que debe trabajar 
por el movimiento de los Coope
radores en el Perú. La reunión 
tuvo lugar el 16 de junio en la casa 
lnspectorial Salesiana. 

UNA FECHA HISTORICA 
12 DE JULIO DE 1876 

Don Bosco estaba buscando un nom 
bre y una organización para sus co
laboradores. Tomó la pluma y pre
paró el Reglamento de una "Unión 
cristiana". Esto fue en 1874. 
Al año siguiente, como no es-

taba satisfecho, lo escribió todo 
de nuevo. Esta vez proyectó una 
"Asociación de obras buenas". De 
este modo todos los que habían 
sido un tiempo "Salesianos exter
nos", se convirtieron en "MiPrn
bros de la Unión Cristiana", en 
1874, y en "Miembros de la Aso
ciación de . Obras Bu e nas", en 
1875. 
Pero tampoco así quedó satisfecho 
Don Bosco de su trabajo. En 1876 
volvió a tomar la pluma y por 
enésima vez redactó un reglamentQ 
en ocho capitulitos. Este regla
mento comenzaba con las pala
bras: "COOPERADORES SALE
SIANO ... " Esta vez estuvo seguro 

, de haberlo logrado finalmente. El 
3 de febrero, hablando a los Direc
tores de sus obras en Valdocco, les 
aseguraba: "El Señor se ha dignado 
empezar grandes cosas este año. 
Especialmente una que los va a 
llenar de admiración.... y que se
rá de provecho para la Iglesia 
universal! ". 
El 15 de abril se encontraba en 
Roma nuevamente ante Pío IX, 
para presentarle el último Regla
mento que había redactado. El 
Papa estuvo de acuerdo y le sugi
rió: "¿Por qué no agrega a esta Obra 
también a las Cooperadoras?. Las 
mujeres tuvieron siempre parte im
portante en las obras buenas, en la 
Iglesia misma, en la conversión de 
los pueblos. Son de beneficio y 
emprendedoras en el sostenimiento 
de las obras buenas, aun por incli
nación natural. Más que los hom
bres ... " Don Bosco no se lo hará 
decir dos veces. 
Vuelto a Turín, aportó al Regla- . 
mento algunas correcciones pro
puestas por Pío IX, y estampó al 
término de la "prefación" la fecha 
-histórica para los Cooperadores
del 12 de julio. Algo definitivo 
había llegado, algo que resumía un 
pasado cargado de humanidad y 
de gracia, y que era punto de 
partida para un futuro no menos 
apasionante. .. ■ 
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Publicamos estas notas del 1 >r. 
Luis Jaime Cisneros, Director 
del diario La Prensa ele Lima, 
en su Columna del Directo,: 

(Martes 11 de mayo). 

"¿Por qué no habla usted de las 
motos que ensordecen la ciudad y 
dificultan el tránsito y aumentan 
el número de accidentes? ¿No 
se da Ud. cuenta de cuánto mu
chacho loco tiene una moto, con 
la que hace brutalidad y media, y 
de cuanto padre desconcertante 
existe que le compra motos a su 
hijo? ¿Por qué en vez de hablar 
de vaguedades no encara usted ese 
tema? " y es claro que me siento a 
pensar, mientras rueélan las motos 
por la acera, y medito en el auto 
cuando vengo del periódico a casa, 
y de la casa a la imprenta, entre 
cruces vertiginosos de muchachos 
con casco, y de muchachos sin 
casco, de muchachos multiplica
dos por dos y hasta por tres, que 
cruzan zigzagueantes las bocacalles, 
que montan sobre la calzada, que 
dejan tras de ellos una estela de · 
ruido, aceite y humo negro. Y es 
en el humo negro donde me quedo 
largo rato. Porque ciertamente mis 
interlocutores no hablan de ese 
evidente mensajero que tengo a la 
izquierda del volante, ni del moto
ciclista de tránsito que realiza una 
comisión, ni de los puntuales 
cobradores que hacen de la moto 
un instrumento de trabajo. No es 
de estos ciertamente de quienes 
hablan mis interlocutores. Por eso 
me penetra más el humo negro que 

· envuelve a esos otros muchachos 
¿Huyen, o van hacia sitio deter
minado? ¿Huyen porque no quie
ren "estar" o porque no quieren 
"ser"? ¿Son ellos ·solos los que 
huyen y van, o son también sus 
padres los que viajan envueltos en 
el vértigo? ¿No se advierte que no 
puedo hablar del tema y reducirlo 
a ruidos mólestos, al envilecimien
to del aire que respiramos, a las 
leyes del tránsito, a las campañas 
contra el ruido, porque tendría 
que abrir el corazón de tanto joven 
y descubrir que está repleto de 
lágrimas y de sangre? 

MUCHACHOS 

La juventud uive hov. a/irma11r/,1.-r ·. asumiendo el riesgo hermoso 
de la verdad. 
(Martes 1 de junio) 

Y dale con los muchachos. Decía 
que debemos aprender a dialogar 
con ellos. No se trata de un diálogo 
en que nos empeñemos a hacer
nos oir, sino en que aprendamos 
las necesarias virtudes del oyente, 
que atiende el mensaje de su inter
locutor y aprende, así, a conocerlo 
en toda su realidad. Es un diálogo 
en que en tanto que el muchacho 
debe ser todo voz, nosotros este
mos res u el tos a ser todo oídos, aler
tas, para .ver por dentro a este in
terlocutor, con cuya esperanza y 
con cuya voluntad debemos traba
jar, porque es en él donde se ha de 
concretar la nueva imagen de la 
sociedad por todos soñada. Ese 
muchacho tiene, por gracia de su 
edad y por imperativo de muchas 

circunstancias sociales y económi
cas, ideas radicalmente distintas de 
las nuestras sobre muchos asuntos, 
a veces sobre aquellos con los que 
más encariñados estamos. Vive en 
crisis, en duda y en protesta. Es 
decir ( entendámoslo bien), vive a
firmándose. Está lleno de esperan
za. Es soldado de la justicia y de la 
libertad: no las vocea, las vive y las 
defiende. Somos potencialmente 
su mayor obstáculo, en tanto que 
él es (y lo sabemos bien) nuestro 
único aliado. No es partidario de 
la adulación, ni está dispuesto a 
enrolarse en el carro de los even
tuales vencedores. Está hecho para 
asumir el riesgo hermoso de la 
verdad cruda. Desconocer esto es 
no pisar la tierra concreta que 
habitamos. Acallarlo es negarse a 
mirar de frente el futuro. ■ 
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El 30 de agosto celebramos la Fiesta de Santa ~osa ele Lima. 
Patrona Principal de América. Nacida en Lima, el 20 de 
abril de 1586, fue bautizada el 25 de mayo; fiesta df' 
Pentecostés. Sus virtudes cristianas, la austeridad de su vida. 
las gracias con que Dios la favoreció y los prodigios <¡U!' 

obró, extendieron su fama de santidad por el mundo entero. 
Murió el 24 de agosto de 1617, como lo había anunciado 
con mucha anticipación. 

SANl'J 
El capítulo que presentamos aquí, está tomado de la "Vida 
de Santa Rosa de Santa 1\1aría", por Rubén Vargas 
U'.5arte, S. J. del Instituto T--Iistórico del Perú y de la Acade
mia Peruana de la Lengua. Segunda edición. Lima. 1951. 

SU AMOR AL PROJIMO 

Son las obras la piedra de toque 
del amor. Rosa demostró con e
llas su ardiente caridad hacia el 
prójimo. Esta debía primero ejer
citarla con sus familiares y no 
faltó un punto en hacerlo. Era 
su madre de carácter algo violen
to y muy inclinada a imponer 
su voluntad. El retraimiento en 
que vivía su hija. su desprecio 

de las vanidades del mundo y su 
afán penitente fueron causa de 
que muchas veces la maltratase 
de palabra y aun de obra. Ella 
misma, en su declaración, confiesa 
que algunas veces, por no querer 
ataviarse, la golpeaba en las espal
das con una vara de membrillo. 
Callaba Rosa y obedecía en todo 
a menos que se atravesara la honra 
de Dios o el bien de su alma 
Representaba otra~ con modestia 

I' \ 11:<>NA PRJNCIPAL 1)1-:L 11 

las razones que tenía para no 
hacer lo mandado y si bien algu
nas veces se le escuchaba, otras 
no tenía más remedio que suje
tarse. Todo esto no fue parte 
para que disminuyese el afecto 
que le profesaba . Por cuanto nos 
dicen sus biógrafos y se desprende 
de las declaraciones de los tes
tigos que conocieron a Rosa y a 
su madre, ésta no llegó nunca 
a comprender cuál era el verda
dero destino de su hija. Venció, 
es cierto, con la ayuda de lo 
alto, la constancia de la Santa, 
pero ·en el fondo a María de Oliva 
le pesó siempre que no hubiera 
aceptado algunos dP los hu0110, 

Hermosa escultura del Garrafa en mármol blanco de Garrara donada por el Papa Clemente X . Represen/a 
a Santa Rosa de Lima en su lecho de muerte. Se encuentra en la Basdica del Rosario, bajo el aliar de 
la Santa. 
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partidos que se le ofrecieron. Esta 
incomprensión de la madre lurn 
que apenar hondamente el alma 
de Rosa. 
Por la pobreza de sus padres, por la 
tierna edad de sus hermanos, Rosa 
hubo de ayudar a su madre en las 
faenas domésticas y aun dedicarse 
a labores de aguja para el sostén de 
la casa. Esta delicada doncella que 
desde sus primeros años comenzó 
a martirizar su cuerpo y a negarle 
el descanso necesario, trabajaba de 
día y velaba de noche para que no 
faltase el pan a los suyos_ Su con
fesor, Fray Pedro de Loaiza, que 
desde el año 1614 se hizo cargo de 
Rosa, dice expresamente que se 
ocupaba de labores de manos casi 
de continuo, mientras le dur6 la 
salud, porque en sus últimos años 
no pudo hacerlo por sus enferme
dades. Apenas nos podemos dar 
cuenta del sacrificio que supone 
una vida semejante, sobre todo en 
quien no tenía otro esparcimiento 
que retirarse a su aposento o a un 
rincón del huerto para hablar con 
Dios. Y Rosa aceptó esta pesada 
cruz y la llevó por largo tiempo sin 
exhalar una queja. Hace al caso es
te episodio que refiere su hermano 
Hernando. Estaba enfermo su pa
dre y no había en la casa unreal 
con qué socorrer su necesidad. 
Rosa dejó el hogar y tras breve 
tiempo volvió llena de contento. 

-Gracias a Dios, dijo, que nos 
ha socorrido en este aprieto. 

-Cómo así, le preguntaron su 
madre y su hermano y la Santa 
respondió: 

-Fui a la Compañía de Jesús a 
pedir a Nuestro Señor que reme
diase nuestra pobreza y cuando 
iba saliendo por el cuerpo de ]¡¡ 

Iglesia me llamó un Padre mozo 
que no conozco y me dió 50 peta
eones que traigo aquí. 
Así demostró cuanto amaba a sus 
padres y a los suyos. Ya a punto 

de dejar este mundo, viendo afligida 
a su madre procuró consolarla y, 
sin decirle nada, le pidió muy de 
veras a Dios la confortase y mitiga
se la pena que había de producirle 
su muerte. Oyóla el Señor, como 
luego se vio por los efectos y Rosa, 
imitando a Cristo, cumplió hast;i PI 
fin con sus deberes filiales. 
Pero su amor al prójimo no podia 
circunscribirse al ámbito de su ho
gar. Cualquier pesar, cualquier do
lor la conmovía y la incitaba a 
acudir con el remedio. Ella supo, 
en medio de su pobreza , dar a los 
más necesita dos y aun despojarse 
de lo necesario y conveniente, para 
socorrer a los pobres. Diole su 
madre unas varas de lienzo que 
bue na falta le hacían, pero Rosa, 
conociendo que dos jóvenes, sus 
amigas, tenían mucha necesidad, 
no vaci ló e n 1: ntrcgárselas. Supo 
que en el arrabal de San Lázaro 
yacía en e lecho una pobre donce
ila, casi desamparada y falta dl' 
asistencia médica, tanto por lo apar
tado del sitio como por la escase, 
de sus recursos. Rosa se fué all á 
la animó a venirse consigo y la 
condujo a una pieza deshabitada 
de su casa que solía darse de arrien
do. Allí la acomodó con solícita 
caridad, la curó con sus propias ma
nos, aun cuando la enfermedad era 
repugnante y no cesó de asistirla 
hasta verla convalesciente, pa~ados 
tres o cuatro meses. Aquella habi 
tación vino a convertirse con mu
cha frecuencia en asilo de pobres 
enfermos, Hasta los más infelices 
esclavos recibieron allí las atencio
nes de Rosa. Ningún mal la arre
draba ni el miserable estado de los 
dolientes le hacían menguar en su 
caritativo afán. Se necesitaba áni
mo heroico a veces, sea para so
portar el descanso de los cuerpos 
trabajados por la enfermedad, el 
mal olor de las llagas o la rudeza 
de ~~~"" seres desgraciados, pero la 

Santa veía en ellos a .Jesucristo 
y con el mismo ardiente afecto 
con que amaba a su Redentor se 
abrazaba a aquellos sus miembro; 
doloridos. 
F:ra natural que exci last•n más su 
compasión los males riel alma. Co
mo su maestra. Catalina de Sena, 
sentía vivamente las ofensas que se 
hacían a Di os y deseaba expiar las 
culpas de los pecadores. Por ellos 
gemía, se atormentaba y elevaba sus 
inocentes manos al cielo. Hubiera 
querido ejercitar el oficio de pre 
dicador para mover a las almas a 
contrición y sal ir por las calles y 
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plazas de la ciudad, con un cruc~ 
fijo en la mano, descalza y cubierta 
de áspero cilicio, moviendo a to
dos al arrepentimiento de sus cul
pas. En cuantas ocasiones se le ofre
cieron, sea de apartar a alguno del 
mal camino, de consolar a un alma 
desolada o sacarla del cieno de los 
vicios, acudió pronta y jubilosa, co
mo si la invitasen a la mejor de las 
fiestas. Tan eficaz fue su celo que 
aun algunos religiosos la llamaban 
en casos desesperados y no pocas 
almas atribuladas acudían a ella 
en busca de un alivio que en otra 
parte no encontraban. 
Compadecíase mucho de la suerte 
de los infelices indios, especialmen
te de aquellos que aún no habían 
recibido la fe de Jesucristo o de los 
que, por falta de sacerdotes o des
cuido de éstos, vivían en un estado 
vecino a la idolatría. Y de ahí que 
exhortara a los religiosos, que se 
ocupaban en este ministerio , a que 
no escatimasen trabajos para lograr. 
su conversión y real incorporación 
al cristianismo. A uno de sus con
fesores, a quien se pensaba destinar 

El pozo donde Santa Rosa e
chó la 1/au<' d<'i c 'licio con que 
morti/'icaba su cuerpo. 

a las m1S1ones, lo animó a aceptar 
este ministerio, desvaneciendo sus 
temores y comprometiéndose a ayl} 
darlo con sus oraciones, todo lo 
cual sirvió para quP SP decidiese a 
ello, fiado, sobre todo, en los auxi
lios de alma tan santa. A otros rPco
mendaba excusasen todo asomo 
de vanidad y de ostentación en 
el púlpito, buscando tan sólo PI 
bien de las almas y no el aplauso 
de los oyentes, comunicando de 
este modo el ardor de su espíritu 
:,· el celo que la animaba a cuantos 
trataban con ella. Qu iso hacer más 
todavíl!. Concibió el proyecto de 
adoptar a un joven pobre y cos
tearle, mediante limosnas que ella 
se encargaría de recoger, la carrera 
sacerdotal, a fin de que, una vez 
ordenado, se dedicase por entero 
a la conversión de I os gentiles. 
Así esta bendita Virgen se con
virtió en precursora de la Obra 
de las Vocaciones y, por su celo 
misional, nos dejó un esbozo de 
lo que había de realizar siglos 
más tarde la Obra de la Propa
gación de la Fe. ■ 

Sra. María Cananeo Viganó 
Mamá de tres Sacerdotes Salesia
nos ( don Egidio, actual Consejero 
Superior para la Formación Sale
siana, don Angel, Inspector de la 
Inspectoría Lombarda y don Fran
cisco, Director en Treviglio), la Se
ñora María Cattaneo Viganó ha fa
llecido en Sondrio el 2A de febrero 
último, a casi 92 años. Así ha sido 
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"Es preciso educar la vo
lu ntad del ni ño para re
gu larl a y fortif icarla con 
el eje rcici o repet ido de los 

pequeños actos de virtud 
ped idos al cariño del ni 
ño y fácilmente obtenidos 
por las buenas inspirac io
nes del corazón " . 

Don Sosco. 

recordada esta benemérica Madre 
por don Vittorio Chiari. 
En Gombaro, donde había vivido 
por tantos años, era la mamá de to
dos, la mamá de tantos muchachos 
que llevaba consigo a pasear por las 
montañas. Los enamoraba de la na
turaleza: "miren que hermosas flo
res ¡Son obra de Dios! " Como 
Mamá Margarita, la mamá de Don 
Bosco, aprovechaba de toda oca
sión para hablar del Señor, Padre 
bueno y misericordioso. 
No tenía miedo de andar a pie. 
¡Cuánto habrá caminado! A pie se 
había ido hasta donde su hijo Angel 
acababa de ser ordenado Diácono: 
quería ser la primera en recibir la 
comunión de sus manos. A pie ha
bía recorrido todo Sondrio a lo lar
go y a lo ancho para difundir la 
buena prensa, para asistir a los en
fermos ("Oh María, mi papá está 
muriendo. No sé que hacer .. . " "No 
te preocupes, yo voy") A pie iba 
a Misa todas las mañanas. A pie 
se llegaba al Oratorio a llevar al 
Director colectas que rec?gía en-

--"- ' " 

tre la gente. A pie iba a Sondalo 
a atender la ropería de los Sale
sianos. ¡Cuántas cosas habrá teni
do que arreglar! 
Hablaba con gusto de su "Ceccd' un 
marido fiel y bueno. " ¡ Qué hom
bre ! ¡Cómo rezaba ! Se había pre
parado rosarios de cuer da, con nu
dos, porque los perdía a cada rato 
y la cuerda no costaba mucho. En 
Gombaro eran pocos, casi ninguno, 
los hombres que iban a Misa, cuan
do llegamos nosotros. Después de 
poco tiempo ya iban todos. Sin tan
tas palabras, pero con el buen ejem
plo, los había cambiado ... " 
Se mostró fuerte y animosa en 
llevar adelante a la familia : diez 
hijos. Cinco murieron en tierna 
edad, y tres se los había robado 
Don Bosco. Un día fue a visitar 
los Cuartos de Don Bosco en Tu
rín, y se detuvo delante del cuar
to del Santo. ·"Me ha mirado con 
sus ojos vivos y penetrantes. ¡-Qué 
ojos tiene Don Bosco ! Y yo he 
entendido que le debía dar a los 
tres y se los he dado". 
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Entre los Campas 
LABOR MISIONERA DE LAS 

Respondiendo al llamado de la 
Iglesia que hoy más que nunca in 
vita a los Religiosos de una ma ne
ra especial y a los laicos a partki
par activamente en la urgente e im
postergable tarea de redimir y sal
var a los pueblos, y como iniciativa 
brotada del renovado entusiasmo 
que ha traído la celebración del 
Centenario de las Misiones Salesia
nas , cuatro Ilijas de María Auxi
liadora de la Inspectoría Santa Ro
sa de Lima, en colaboración con 
algunos profesionales de diferentes 
sectores, públicos y privados han 
dedicado un mes íntegro de tra
bajo misionero en la Comunidad 
de Pampa Michi , en la selva de 
Chanchamay o. 
Esta comunidad de nativos se en
cuentra a sólo unos 25 km. de La 
Merced, en la margen derecha del 
río Perené, y al lado izquierdo de 
la carretera que va a Satipo, abierta 
hace unos años y que tantos be
neficios ha traido también para 

FM A ENTRE LOS CAMPAS DE PAMPA MICHI I.A I\IEl<CIW 

los campas de esta zona. Antes 
vivían aislados, lejos de la civiliza
ción, encerrados en sus tradiciona
les costumbres de hombres primiti
vos de la selva; difícilmente ll ega
ban a La Merced o a otros lugares. 
Algunos de ellos sin embargo e ran 
ya conocidos por las Hermanas, 
ya que de vez en cuando los encon
trábamos en la actual cooperativa 
del Perené, cuando íbamos mensual
mente con el misionero, L. López , 

-de la Orden Franciscana, para nues
tra actividad apostólica, en los años 
1961-1966, época en que se había 
empezado a extender nuestra la
bor catequística y misionera en d~ 
ferentes centros del valle de Chan
chamay o. A los campas entonces 
se los miraba con cariño, pero 
sin poder hacer nada por ellos, 
dada la dificultad del idioma, y so
bre todo del viaje que implicaba la 
travesía pe! igrosa del Perené, casi 
siempre en crecida. Sin embargo 
conservamos siempre la secrrta 

esperanza de poder estar un día en
tre ellos ... Y finalmente en el año 
Centenario de nuestras Misiones Sa
lesianas el Señor nos concedió la 
gracia de poder llegar a ellos. Des
de marzo del año pasado, dos Her
manas (Sor Julia y Sor Fabiana), 
expresamente dedicadas al aposto
lado catequístico y misionero en 
esta zona de la selva, empezamos 
nuestros primeros con tactos con los 
campas de esta desconocida y aban
donada aldea de Pampa Michi, lo 
que nos ha permitido conocer un 
poco el ambiente y establecer en 
seguida el necesario acercamiento, 
a fin de realizar entre ellos la labor 
misionera que nos habíamos pro
puesto. Nuestro trabajo de todo el 
año 1975 consistió en una cateque
sis inicial a los niños de la escuela, 
una vez por semana, y en activida
des de promoción hu mana y pre
evangelización para adultos. 
Entre tanto en Lima y en todo 
nuestro mundo Salesiano se cele-

En ple,w selva, dirigiéndo:l' hacia el centro de misión entre los campas. 
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braba solemnemente el Año Cen
tenario de las Misiones Salesianas, 
haciendo eco a los grandes festejos 
organizados en Roma y en Turín, 
se puede asi'imaginarel entusiasmo 
misionero que por tal ocasión se 
suscitó en todos nuestros ambien
tes, sobre todo en la Casa Inspecto
rial y en las Casas de Formación. 
Fue entonces cuando nuestra que
rida Madre Inspectora, M. Lucía 
Beccalossi, lanzó la idea a las Hef 
manas que las que se sintieran de 
ir a trabajar como misioneras lo pi
dieran: el trabajo se habría realiza
do a fin de año durante las vaca
ciones. Misionera por vocación 
también ella , supo trasmitir en to
das las Comunidades visitadas al 
regreso del Capítulo, aquel fervor 
misionero que ardió siempre en el 
corazón de nuestra Congregación 
desde los comienzos y del cual tan
to se habló también en nuestro úl
timo Capítulo General. 
Con este clima,a fines de diciembre 
y a principios de enero de este año 
pensamos en un plan de trabajo 
misionero entre los campas de Pam
pa Michi: trabajo que habría de ser 
desarrollado en equipo y que nos 
empeñaría un mes íntegro. Madre 
Inspectora nos comunicó que para 
esto había destinado ya a tres Her
manas de Lima y una de La Merced 
La alegría no cabía en nosotras. .. · 
hasta el cansancio del año fotegro 
de correnas apostólicas por la selva 
de O,anchamayo se nos habría ido, 

pensando en las posibilidades de 
bien que de esto vendría para nues
tros queridos hermanos campas. 
Sensibilizamos en seguida al ambien
te laico, ya que en esta tarea cris
tiana todos los que tienen un míni
mo de posibilidades han de sentirse 
felices de poder colaborar. Intere
samos a médicos, enfermeras, asis
tentas sociales, ingenieros agróno
mos, el promotor de Comunidades 
Nativas en la Selva y a otras perso
nas que podr(an ofrecer su habili
dad técnica para las diferentes ta
reas, y con el Padre Misionero y las 
cuatro Hermanas organizaron el 
equipo Misionero. 
Guiadas por el Padre Juan Rubio, 
Franciscano, elaboramos el plan de 
trabajo: fijamos los objetivos y es
tudiamos los posibles medios de 
realización. Dicho plan fue aproba
do por el Señor Obispo que bendi
jo con alegn'a la iniciativa. Tmnbién 
Madre Inspectora aprobó el plan 
propuesto, el que fue nuevamente 
estudiado por las Hermanas que 
harían parte del equipo. 
Sor Ada se ocupó de los niños 
mientras ayudaba a los médicos y 
a la enfermera que vefan la parte 
sanitaria de los campas. Mas tarde, 
con una enfermera especializada 
realizó una labor magnífica con las 
visitas domiciliarias a las familias 
La limpieza en el interior de las 
cabañas y en sus aire de dores, la 
cushma (vestimenta) de las mu· 
jeres '" los niños. junto con su 

Sor Carmela con un grupo de pcquc110s C(1111po, 

:w 

cara alegre y satisfecha lo decía 
todo. 
Sor Carmela se dedicó de lleno a la 
alfabrtización de los hombres, los 
que supo ganar enseguida con su 
sincera , fraterna e inteligente do
nación. El interés que el los mani
festaron fue sorprendente: entre 
los alumnos estaba nada menos 
que el jefe de la tribu, hombre inte
ligente y agudo, de mucho ascen
diente entre los suyos y que se glo
ría de haber asistido a algunos Con
greso en Lima como representante 
de los Campas y de haber hablado 
hasta con el Presidente de la Re
pública. 
Sor Miguelina se ocupó de las 
mujeres, les enseñó a leer y es
cribir también ella, junto con el 
tejido, en el cual hicieron verda
deras maravillas, y otros trabajos 
manuales en los que aprovecharon 
admirablemente. 
A los jóvenes los atendió SorJulia 
mientras otros asuntos no le impi
dieron estar .con ellos. Entre otras 
cosas los alegró con la música 
y el canto, para los que manifes
taron una gran disposición. Los 
orientó y animó en el trabajo de 
instalación del agua potable lo que 
al finalizar rl mes pudo ser tam
bién una hermosa realidad, gracias 
a la colaboración de. los buenos 
amigos de La Merced, cuya ayu
da habíamos solicitado en aque
llos días. 
1-:1 domingo 15 de febrero clausura
mos nuestra tarea misionera. Puede 
imaginarse la pena de los campas al 
saber que las madrecitas no esta
rían con ellos todos los días, los ale
gró en vez la promesa de que este 
año los visitaríamos más a menudo 
que el año pasado, posiblemente 
dos veces por semana, y que luego, 
algún día podríamos llegar de nue
vo para quedarnos definitivamente 
con ellos ..... 
Entre tanto allí quedó María Auú 
liadora que Pampa Michi ha acep
tado como Madre y Patrona de la 
Comunidad y así la imagen de nues
tra Madre Auxiliadora está ali í, en 
la improvisada capillita de Pampa 
Michi para recordar a los campas 
que también ellos son hijos suyos. 
Y así el surco quedó abierto;ahora 
tenemos que continuar ..... . 
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i\1amá ,1ar~arita acostumbraba a sus hijos a la mortificación. 
Por desayuno les daba un pedazo de pan y no quería que 
comiesen fruta a deshora, aun cuando se hallaba en abundan
cia en el campo, ni que tomasen leche o café en el desayuno. 

El colchón de la cama era duro 
y tieso; tenían que levantarse tem
¡nano y, después de las oracio
nes debían entregarse sin demora 
al trabajo . 
A menudo era necesario levantar
se al llamado de la mamá durante 
la noche, para acudir a prestar 
auxilio a algún enfermo de las 
casas cercanas. 

- Hijos míos, les decía, acostum 
brémonos al trabajo , a las priva

ciones, a la mortificación porque el 
cuerpo corre de suyo a todo lo que 
le halaga. De lo contrario más tar
de serán unos flojos, quejumbro
brosos y enfermizos. 
La vida es corta y tenemos poco 
tiempo para hacer el bien. 
Esto explica por qué Don Bosco, 
cuando ya era sacerdote, ocupaba 
tan bien y siempre el tiempo; por 
qué era insensible al fn'o al calor y 
cómo siempre encontrase excelente 
la comida, aunque en realidad fue
se mala y desatirirl::i Parece que 
mamá Margarita sab{a aquella gran 
sentencia: Todo lo que puede hacer 
tu mano, hazlo luego porque ni 
obra, ni razón, ni sabiduría, ni cien
cia habrá en el sepulcro hacia e! 
cual caminas a toda prisa . 
J uan era pequeño, no podía ayudar 
a ia mamá er. las faenas del campo, 
pero procuraba aliviarla cuidando 
un pequeño piño de pavos que él 

conduela al campo, y que en las tar
des encerraba en el gallinero. 
Una vez con su hermano José esta
ban en el campo con sus aves a la 
vista, las que iban pastando sin rece, 
los y sin miedo, defendidas con to
do cariño por esos dos centinelas. 
El uno tenía 5 años y el otro 7. 
Cuando he aquí que pasa muy cer
ca de ellos un hombre astuto y ma
lo'. Al ver a los dos inocentes niños 
con sus lindísimos pavos , pensó 
cómo podi'a trampearles uno de los 
más bonitos. 
Se acerca con aire de seriedad, y 
como quien piensa hacer un gran 
negocio les pregunta: 

-¿Quieren Uds. venderme un 
pavo?. 

Los dos se miran con asombro, 
pues les parecía que aquella era 
una propicia y excelente ocasión 
para ganar dinero. 
Aquel granuja antes de esperar la 
contestación les dijo: 

-Les doy 25 centavos. 
¡ Veinticinco centavos! -exclama
ron los niños- Les parecía que sP 
trataba de una suma enorme, pues 
jamás hab1an tenido en sus manós 
tanta plata ni hecho tan extraordi
nario negocio, y sin. más acepta
ron los 25 centavos. 
El pillo torna uno de los mejores 
pavos y Juego, a grandes pasos, se 
aleja de allí, temiendo que los 

nmos se arrepientan de aquel in
justo negocio. 
Los dos hermanitos al verse con 
aquella suma,corren veloces- donde 
estaba la mamá, y casi sin respira
ción por la carrera, le dicen: 

-Mamá, hemos vendido un pa
vo. 
- ¡Oh, un pavo! ¿ Y cómo? 
¿Y a quién? 

En realidad quedó muy sorpren
dida, ya que jamás se imaginaba 
que sus chicos se hubiesen atre
vido a tanto. 

-No se asuste mamá, nos lo 
han pagado muy bien y nos han 
dado mucho dinero. 

-¿Cuánto? 
-Nada menos que 25 centavos ... 

y le mostraban la suma con aire 
de triunfo y llenos de alegría. 

- ¡Pobre de mí! -dijo la mamá
¡ 25 centavos por un pavo! 

¿Pero saben lo que han hecho? 
-¿Qué? 
-Que les han robado un pavo. 
Han hecho un pésimo negocio ... 

Ese pavo valía a lo menos 5 liras. 
Además, ¿quién les ha dado fa. 
cultad y permiso para vender los 
pavos? 
Los dos niños se quedaron como 
petrificados; pero reanimándose 
luego, vuelven atrás, y corren tras 
el ladrón. Vanos eran los gritos de 
la mamá que los llamaba. Nada 
oían. Los dos se precipitaban coli
na abajo en busca de aquel hom 
breque ya se había hecho humo. 
Los pobres niños para rehacerse 
de un pavo, abandonaron . todos 
los demás, así que cualquiera que 
hubiese pasado por ali í bien po
día habérselos robado todos y con 
toda facilidad. 
La mamá su be en seguí da, al segun
do piso de su casa y asomándose a 
una ventana, ve a sus dos chicos 
que corren como gatos por todas 
partes, gritando y pidiendo auxilio 
contra el ladrón, y ve, al mis
mo tiempo, que los pavos princi• 
piaban a desbandarse y correr· a 
la ventura. 
Baja entonces, llama a una vecina 
y con su ayuda los puede reunir 
y los encierra en el gallinero-.·'·" 
Mientras tanto los dos h~rrnanos, 
rendidos por el cansancio y hechos 
una sop_a por el sudor, al ver i:¡uP Archivo Histórico Salesiano del Perú



eran inútiles todas las diligencias 
para dar con aquel hombre, causa 
de tantos cuidados vuelven llorosos 
y deshechos por la angustia al lugar 
donde habían dejado las denás aves. 
Ahí les esperaban angustias más 
grandes si cabe que las anteriores. 
Miran suspirando a su alrededor y 
los pavos no aparecen . 

- ¡Ay! grita Juan, ¡nos han 
robado todos los pavos! ¿Qu'é 

haremos? 
Nadie puede describir la desola
ción, las lágrimas, el dolor de aque
llos pobres niños. Andan y desan
dan el camino en busca de sus 

queridos pavos. Con voz trémula y 
llorosa los llama imitando la voz de 
los mismos; pero por todas partes, 
silencio y soledad, Los pavos no 
aparecen. 
Con el corazón traspasado por la 
angustia vuelven a la casa, y más 
con lágrimas que con palabras cuen
tan la desgracia a la mamá. 

- ¡Mamá, los pavos ya no están 
más! 

Margarita los miró sonriendo. 
Al ver la actitud de la madre, el 
alma volvió al cuerpo de aquellas· 
pobres criaturas y sin más ex
claman: Y ¿por qué se ríe U d.? 

-Hijos, los pavos están en un 
lugar seguro; pero ustedes han he
cho las cosas sin ninguna reflexión. 
Nunca se fíen de su parecer, deben 
pedir consejo, pues los niños como 
ustedes no tienen experiencia ni 
discernimiento. No han obrado 
con tino al vender un pavo por 25 
centavos y al dejar todos los de
más para ir en busca de uno que 
ya estaba perdido, con . peligro de 
perderlos todos, Además, ¿qué han 
podido hacer aunque hubiesen ha
llado a aquel hombre, ustedes, ni 
ños sin fuerzas contra él, robusto 
y fuerte?. 

Padre Francisco Mazzocchio 
EN SUS 60 AÑOS DE SACERDOCIO 

El viernes 21 ele mayo _el P. Francisco l\1azzocchio rodeado 
de muchos Sacerdotes Salesianos concelebró la Santa Euca
ristía dando ~racias al Señor por sus sesenta años ele sacerdo
cio. Una vez más la Basfüca de María Auxiliadora fue escena
rio de esta celebración, como lo había siclo de las bodas dt> 
plata del Padre, en 1941 y de sus borlas de oro en 1966. 

De esos 60 años de sacerdocio, 41 
han si do dedica dos al Perú en u na 
entrega total al ministerio sacer
dotal y salesiano como lo puede 
hacer sólo quien está plenamente 
convencido de la grandeza del sa
cerdocio de Cristo. 
El Padre Mazzocchio ha celebrado 
unas 21,900 Santas Misas. Pero 
son incontables las veces que ha 
administrado el sacramento de la 
Reconciliación, diariamente y por 
tantos años, en la Basílica de Man'a 
Auxiliadora. 
La paternidad espiritual del Padre 
Mazzocchio no sólo ha beneficia
do infinidad de almas en sus se
senta años de sacerdocio, sino que 
se ha extendido más todavía eri los 
sacerdotes y obispos que él ha 
educado y formado como una de 
las expresiones más características 
de su sacerdocio. 
Mons. Julio González, Mons. Jena
ro Prata y sobre todo Mons. Emi
lio Vallebuona le deben mucho al 
Padre. Son muchos los salesianos 
que han sido "pescados" por él, 

•) ' ) 

especialmente en los años en qu t
era director del Colegio de Breña. 
Seis años estuvo en Piura como 
Rector del Seminario, y ali í formó 
a muchos seminaristas que llegaron 
después al sacerdocio. 
La obra espiritual del P. Mazzoc
chio es imponente ; y es deber de 
gratitud de toda la Inspectoría el 
expresárselo as1 en esta feliz circuns
tancia de su vida. 
Padre Mazzocchio tuvo fe en la 
juventud peruana. Estaba conven
cido de que esa juventud es capaz 
de responder a la vocación salesiana 
a la vocación sacerdotal, y por este 
noble ideal trabajó incansablemen
te. La Inspectoría Salesiana y la 
Iglesia le deben mucho. Si todos 
los sacerdotes trabajasen por las 
vocaciones con el entusiasmo del 
P. Mazzocchio, veríamos aumentar 
rápidamente el número de los sa·
cerdotes y de los salesianos. Esta 
ocasión es una invitación para tra
bajar por las vocaciones. Que las 
oraciones y el ejemplo del Padre 
Mazzocchio nos ayuden. 

El P. Francisco ,Uazzocchio en 
compa111a de Don Domingo Rusca 
.Uila11esio, el día de la inaugura
ción del monumento a Don Bas
ca cri({ido por los Exalumnos. 

El Padre nació en Casteltérmini 
(Agrigento -Sicilia-Italia} el 26 de 
octubre de 1886. Fueron sus pa
dres Alfio Niazzocchio y Vicenta 
Mangione. 
Para seguir su vocación sacerdotal, 
ingresó al Seminario diocesano y 
allí, el BOLETIN SALESIANO le 
hizo conocer a Don Bosco y las 
Mi3iones Salesianas. 
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En octubre de 1906 llegó a la casa 
salesiana de San Benigno, que habfa 
fundado Don Bosco en 1879, Y allí 
se preparó para el Noviciado. El 14 
de setiembre de 1907 comenzaba 
su año de Noviciado en Flogliz • 
zo. Tuvo como Maestro al célebre 
Don Juan Zolin. Entre los superio
res de ese año figuran Don Eusebio 
Vismara, Don Alessio Barberis, el 
Siervo de Dios Mons. Luis Olivares. 
Eran 38 Novicios, En la casa fun
cionaba también el primer estu
diantado teológico. 
Allí, el 29 de setiembre, firsta de 
San Gabriel Arcángel y onomásti
co del Rec tor Mayor de entonces, 
el Beato Miguel Rua, recibió la so
tana, de manos drl mismo Beato. 
El 15 de setiembre de 1908 fue 
admitido a la profesión religiosa, 
que · hizo por tres años. Pasó esos 
tres años en Valsálice, de 1908 a 
1911. En la casa funcionaba el Se. 
minario Salesiano de las Misiones 
Extranjeras. Allí e¡;taba la Tumba 
de Don Bosco, hasta 1929, en que 
fue elevado a los altares. El Padre 
Mazzocchio pasó los tres años de
dicado a los estudios de filosofía y 
pedagogía. Al final obtuvo el Tí
tulo de Maestro Normalista. Entre 
los Superiores de ese Estudianta
do figuran Salesianos de la talla 
de D. Francisco Vervello, D. Mar
co Nassó, el Siervo de Dios D. Vi
cente Cimatti, D. José Ouppo, D. 
Antonio Cojazzi; D. Sante Garelli, 
Don Gaudencio Manachino que 
fue asistente y más tarde Ins
pector en el Perú y en varios 
países de Sudamérica, Don Se
gundo Manione. 
Entre los compañeros de esos me
morables años figuran nombres 
que han hecho historia en la Con
gregación: Juan Bautista Gasbarri 
(nuestro recordado Padre Joven), 
Nazareno Pedellaro, gran Pedagogo, 
Cayetano Passotti, Prefecto Apos
tólico en Thailandia; Carlos Cres
pit, gigante misionero del Ecuador, 
Juan Garona, misionero en la Chi
na con Mons. Versiglia; Rufino 
Ugocini, escritor filodramático; 
DON RENATO ZIGGIOTTI, Rec
tor Mayor de 1952 a 1965; Rober
to Danara, del Consejo Superior 
Salesiano. En total eran unos 100 
clérigos salesianos. 

El 15 de setiembre de 1911, bajo 
el Rectorado de Don Pablo Albera, 
fue admitido el P. Mazzocchio a 
la profesión perpetua y luego des
tinado a México. 
Lo destacaron a la Casa Inspecto
rial de Santa Julia en la ciudad de 
México. Cumplió ali í su tirocinio 
práctico (1911-1913) y comenzó 
allí mismo sus estudios de teología 
que lo prepararon a su ordenación 
Sacerdotal. Fue ordenado Sacer
dote en México, el 21 de mayo 
de 1916. 
Eran tiempos hostiles para la Igle
sia. En forma privada totalmente 
y a la distancia de pocas semanas 
recibió las Ordenes mayores del 
Su bdiaconado y Diaconado y final
mente el Sacerdocio. 
Su Apostolado Sacerdotal en Mé
xico se prolongó por 10 años. Fue 
salesiano que con los niños y jó
venes vivió sus años juveniles de 
sacerdocio, dedicándose a todo, 
también a administrador. Cuidó de 
modo especial a los Aspirantes. 
Estos 10 años han quedado muy 
grabados en la Historia de la Ins
pectoría de México donde lo re
cuerdan con mucho cariño y vene
ración. Allá vive su compañero 
JUAN PEDRONI, reliquia de los 
primeros tiempos de la Inspectona 
Al arreciar la persecución (1926), el 
Aspirantado Salesiano fue ocupado 
y el P. Mazzocchio tuvo que salir de 
México. Pasó a Cuba. Fue enviado 

a La Habana como catequista y 
prefecto. De 1929 a 1934 fue Di
rector del Colegio Salesiano de 
Guanabacoa, en Cuba. En 1934 
fue nombrado Inspector, y en este 
cargo duró un año. 
En 1935 llega al Perú. Era el 
tiempo en que Lima vibraba por 
el Primer Congreso Eucarístico 
Nacional. Llegó el Padre como 
Director del Seminario Salesiano 
de Magdalena del Mar, donde en 
seis años vio progresar visi blemen
te esta obra fundamental para la 
Inspectoría. 
Luego fue Director del Colegio Sa• 
lesiano de Breña (1941-1948) . Nue
vamente Director del Seminario de 
Magdalena del Mar (1948-1950). 
Rector del Seminario Diocesano 
de Piura (1950-1956). 
Confesor infatigable y promotor 
Vocacional en la Casa de Breña 
desde 1956. 
El Padre Mazzocchio nos da un 
ejemplo admirable con su fervor 
sacerdotal, con su constante es
píritu de oración, su perseverante 
asiduidad en el confesonario en 
la Basílica de María Auxiliadora. 
Hoy puede ver que otros, discípu
los suyos, siguen sus ejemplos y 
continuarán su sacerdocio. 
Es testigo en sus 70 años salesiá
nos, de toda la Historia de la 
Congregación en este siglo. Si vol
vie ra a nacer, nuevamente se ha
ría Salesiano. 

DE LAS CARTAS DE S.\:\fTA Ma. MAZZARELLO 

A UNA HERMANA ESTUDIANTE 

"Sor Juanita, estudia s a todas horas ¿verdad? 
Supongo q11e estudiarás también la forma de ha
certe santa. llecuerda q11e para llegar a ser santa 
y sabia, hay que hablar poco y reflexionar mu
cho. Jfay que permanecer recogidas dentro de 
nuestro corazón si queremos oir la voz de Jesús. 
Sé, por tanto, recogida y h11milde, y llegarás a 
ser una gran santa". 
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SANTA MARIA MAZZARELLO 
CUANDO LA l\1ADRE....... ES UNA SANTA 

E11 la soleacla maiiana del 24 de junio de 1951, el Papa 
Pío XII leía, solemne y pausado , la fórmula <le cano
nización de SANTA l\1ARIA DOIVIINGA l\1AZZARELLO, 
Cofandarlora con San Juan Bosco rlel Instituto ele las 
Hijas de l\1aría Auxiliadora. 

Por encima de la solemnidad de 
esta proclamación flotaba el es
píritu sencillo y profundo, tier
namente femenino y dulcemen
te austero de una mujer que 
amó a sus hermanos casi tanto 
como a Dios .... 
El recuerdo del 25 aniversario de 
aquella mañana de gozo inolvida
ble, trae a primer plano alegría y 
responsabilidades que se imponen 
cuando la Madre es. una Santa. 
Como homenaje a la santidad de 
la Madre presentamos la pasión 
ardiente y la muerte serena de una 
hija,SOR VIRGINIA DE FLORIQ 
misionera en la Patagonia. 

AQUELLOS OJOS NEGROS 

Génova, diciembre de 1898, Una 
multitud de pasajeros esperan con 
ansia y tristeza el momento de la 
partida de la nave que los lleva a 
América meridional. 
Entre el nutrido grupo, destaran 
los negros hábitos de seis Herma
nas Salesianas, y entre ellas, llama 
la atención una joven de 22 años, 
intensamente pálida, de ojos gran
des, negros, cargados de recuerdos, 
no todos agradables. 
Es Sor Virginia de Florio. Mientras 
se aleja el barco del muelle viejo. 
Ir \1.lela el pPnsamiento recorrir 11d, , 

La Hija de Mari'a Auxiliadora en su campo de apostolado. 

2-l 

hacia atrás el no siempre fácil 
camino de su vi da, desde el mo
mento de la despedida hacia una 
aventura desconocida, hasta la le
jana Ariano di Puglia, donde a 

_ duras penas había arrancado el 
permiso de sus padres, primero 
para marchar al aspirantado de 
Nizza Monferrato, luego para 
marchar..... a América. 

UNOS MESES 
EN PUNTA ARENAS 

Punta Arenas es la ciudad más me
ridional del mundo. Aquí esperan 
las primeras misioneras, que lleguen 
los nuevos refuerzos. Las van ayu
dando a ambientarse tratando de 
adaptarsr a tanta novp dad: clima, 
lengua, alimento, ocupaciones. Y 
adaptarse quiere decir rpnunciar, 
y la renuncia sólo es posible cuan
do se tiene fe y se ama. 
Sor Virginia logra, en poco tiempo, 
aceptar con alegría la nueva vi
da , y comienza a comprender, 
como ninguna otra Hermana, a 
las pequeñas alumnas, con las que 
consigue dialogar. 
Pero su campo de apostolado no se
rá Punta Arenas, Cuando, a los po
cos meses de su llegada, ya se ha 
ido haciendo a la vida misionera, la 
Directora de Punta Arenas es desti
nada a la misión de la isla Dawson, 
perteneciente a Chile , y una de las 
islas más extensas del archipielago 
del estrecho de Magallanes. Y Sor 
Virginia se ofrece voluntaria. El 14 
de noviembre de 1899, después de 
haber superado una terrible tor
menta durante la travesía, desem
barcan en la Tierra del Fuego. 
La misión de Dawson había sido 
abierta hacía diez años: atendía 
a los indios Onas y Alakalufes. 
Sor Virginia encuentra en Dawson 
lo que había deseado siempre: al
mas y niños a los que hablar de 
Dios. Las indiecitas se convirtieron 
en la razón de su vida. 
Eran pobres, ígnorantes y llenas 
de miseria;y sin embargo Pxpresa
ban su gratitud de mil modos a 
quien se ocupaba de ellas. Sor Vir-
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ginia les enseñaba a lavarse, a ves
tirse, a ir limpias. Trata de com
prender su dificilísimo idioma y 
les enseña a su vez las primeras 
palabras en lengua española. 
Las pequeñas indieci tas devuelven 
afecto por afecto: sólo en este 
intercambio de amor está el secre
to de aquella pasión que sienten las 
niñas por Sor Virginia; como, por 
otra parte, por todas las demás mi
sioneras de todas las latitudes y de 
todos los tiempos que han ido 
hacia los demás con el código del 
amor en la mano, aprendido del 
Evangelio y de los labios y la vida 
de su Santa Fundadora, Madre 
Mazzarello. 
Aquellas pequeñas, acostumbradas 
a la vida nómada y salvaje , a la li
bertad del bosque, a las aventuras 
de la caza y la pesca, aceptan, por 
amor a Sor Virginia, la vida de 
trabajo, de estudio, de oración, en 
la misión y los pequeños, tal vez 
para ellas grandísimos, sacrificios 
que les exige ... ... la civilización. 

¿PARA QUE QUEJARSE? .. . NO 
HABIAMEDICO EN DAWSON 

La salud de Sor Virginia, ya débil 
por naturaleza, fue a menos debido 
a la inclemencia del tiempo y a la 
dura vida que llevaban. El estóma
go no admitía alimentos. La fiebre 
la atormentaba de continuo .... Se 
apoderaba de ella un agotamien-

to y un extraño cansancio que le 
impedía dar un solo paso: eran los 
primeros síntomas de una grave en
fermedad intestinal que la llevan'a a 
la tum ba ."No dijo nada.,."Para qué 
decirlo ... Por otra parte, no había 
médico fijo en la isla". Sin una pa
labra de queja siguió haciendo sus 
trabajos ordinarios en la ropería, 
alegre, tranquila, jovial. 
Así llega hasta marzo de 1902. Con 
motivo de los Ejercicios Espirituales 
la Inspectora, Madre Angela V allese , 
y Mons. Fagnano, se alarman ante 
las condiciones de salud de Sor 
Virginia y deciden trasladarla a la 
Casa de Río Grande con la esperan
za de que se reponga. 
La noticia corre como un ray o por 
la isla. Pequeños y mayores lloran 
desconsolados porque se llevan a 
"la buena madre". Sólo Josefina 
Correa, una indiecita que dice qur 
se le aparece Don Bosco en sueños, 
murmura en voz baja: "Volverá 
enseguida". 

TENIA 26 AÑOS 

Josefina había adivinado. El mé
dico de Río Gallegos da el caso 
por imposible: Sor Virginia se 
muere .... Y ella lo sabe . 
Y pide dos últimas gracias: hace la 
profesión perpetua con una sereni
dad y una alegría que contrastaba 
con la emoción irreprimible de to
das las Hermanas presentes. Y la 

segunda es: volver a la isla Dawson .. 
Tres días después de la fiesta de la 
Asunción, a las primeras horas del 
alba, sentada en el lecho de muer
te y extendiendo los brazos hacia 
adelante se extingue Sor Virginia 
exclamando: "Oh, la Virgen, la 
Virgen". Son las tres y veinti
cinco del 18 de agosto de 1902. 
Sor Virginia ha cumplido los 26 
años. 
Su cuerpo reposa en el pequeño ce
menterio indio junto a la colina .... 

CATEQUESIS 
EL JOVE NECESITA UNIDAD I TERIOR 

A menudo se oye decir: "los jóvenes son unos volados"; 
"son idealistas"; "nunca terminan de aterrizar ... " El joven 
es distraído. Vive sumergido en un mundo que lo arrastra a 
decidir .se~ún las emociones del momento. Mil impresiones 
extrañas le llenan la cabeza de motivaciones im pues -
tas por una manipulación cultural cada vez más refinada. 

El riesgo de perderse en el anonima- . lizadora. No les queda entre las ma
to masificante le sale al paso en ca- nos nada más que una sensación 
da recodo del camino. Cuántos jó- de vacío interior decepcionante. 
venes luchan y sufren por ideas Por todo eso el joven tiene una 
ajenas; cuántos se queman fácil- gran necesidad de reencontrarse cm
mente por esquemas prefabricados sigo mismo, de relacionar el nivel 
por una sociedad consumista, in- superficial y externo de su vida con 
dividualista, erotizada, despersona- lo :-as profundo de su persona, 

con aquel nivel en que su yo pro
fundo formula SUS respuestas a 
los problemas existenciales. El 
joven necesita verificar la auten
ticidad de su vida. Y construirla 
desde sus raíces. 
"Volver dentro de sí" , en la vi'da 
de cada día: el colegio, la familia , 
el deporte, los amigos, el tiempo 
libre... allí es donde se expresan 
los valores que están dando un 
significado a la propia vida. 
Esta aventura hacia lo profundo de 
uno mismo es difícil. Hay barreras 
psicológicas, y sociológicas que se 
interponen y también frenan .... . 

25 
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desviando de la realidad objeti\ a 
o deformándola. 
Y, con todo, "Dios obra en el in
terior del corazón del hombre: só
lo el hombre capaz de profundidad 
interior lleva en sí la luz del Espí
ritu". La profundidad interior es, 
en el fondo, un anhelo del joven 
Quiere "ser él mismo" a la vez. 
que se siente invitado a "ser-con
otros" y a " ser-con-Dios". 
Esta integración interior exige una 
toma de posición personal. No por 
motivos de tradición o conformis
mo ("siempre se hizo así", "todos 
hacen asl) ni por obligación o por 
temor . Es necesaria aquella opción 
personal que se cristaliza en el re
conocer y aceptar valores. .. porque 
son valores. Una de las opciones 
que lo fundamentan está bién ex
presada en el objetivo global : lograr 
una "permanente conversión .... " 

26 

FAVORECER EL CAMBIO PRO. 
FUNDO DE LA INTERIORIDAD 
DEL JOVEN, por la acción del Es
p íritu Santo que anima la Cateque
sis de la Iglesia" . Se postula así un 
esfuerzo eficaz de integración de 
fe y vida en la formación cristiana 
de la juventud. 
Integrar fe-vida quiere decir actuar 
en el ser una compenetración radi
cal de los contenidos de la fe con las 
l'Xperiencias vitales de cada cha. De 
es ta manera resulta ser el significa
do último, fundamental y decisivo 
de la propia experiencia. 
Sólo una fe plenamente integrada 
en la vida del creyente lo unifica 
profundamente. Entonces, sin frac
turas interiores, él t iende a juz
gar y actuar con vigor, dinamismo 
y entusiasmo. 
Un importante estudio de Pastoral 
Juvenil , indica tres metas esencia
les para lograr esta integración 
entre fe-vida: 
a) Elaborar un proyecto de si' en 

el cual Dios esté presente; menta
lidad de fe ( esfera de la catequesis 
propiamente dicha). 

b) Dar a la participación (acción) 
juvenil en la historia un sentido 

. pascual , para que sea sentido co
mo presencia nueva en la historia: 
de la vida a la liturgia ( esfera de 
la acción litúrgico-sacramental y 
de la oración). 

c) Experiencia de participación y 
pertenencia a la Iglesia (esfera de 
la vida comunitaria hasta el com
promiso y la comunión eclesial). 

Para alcanzar estas metas, creemos 
que es indispensable que nuestra 
acción catequística se caracteri
ce por un constante esfuerzo de 
interiorización. 

UNA CATEQUESIS DE 
,\tOTIVACIONES PROFUNDAS 

Ninguno de nosotros quiere promo
ver pe rsonalidades desintegradas. El 
camino para impedir esta división 
interior está en la capacidad de in
tervenir a nivel de motivaciones. 
No basta que los jóvenes logren 
un sistema de conocimientos más 
o menos organizados. Es necesario 
que sus motivaciones profundas 
estén en sintonía con los valores 
evan¡¡élicos. 

Las apariencias y las elucubracio
nes mentales no pueden ser el fu n
damento válido de una vida juvenil 
Todos los apoy os externos algú n 
día aflojan y caen. No podemos 
aislar perennemente a un joven pa
ra evitar qu e los influjos externos 
quiebren su personalidad débil o 
insegu ra . Frente a los estt'mulos de 
la vida deberá él formular su res
puesta original, elaborada con sus 
posibilidades reales. Como educa
dores o catequistas tampoco podre
mos determinar " esa respuesta" . 
Si queremos de veras "salvar" a los 
jóvenes es necesario que estimule
mos en ellos el hacer y afianzarse 
de auténticas motivaciones. Ellas 
serán las que otorguen un signifi
cado y un dinamismo más o me
nos cristiano a las respuestas del 
joven, al estilo con que se integ ren 
en la vida , a la calidad de su inte r
vención social.. .. . 
La juventud necesita aprender a 
dar a sus gestos un sentido pro
fundamente humano, desterrando 
todo determinismo y superficiali
dad. Necesitan ser ayudados con
venientemente a verificar cuáles 
son los motivos profundos de tal o 
cual comportamiento, cuáles son 
los significados de sus posibilida
des, de sus límites, de sus aspira
ciones , de sus rechazos. 
Hay que proponerles los conteni
dos de la fe como valores que 
le permiten un modo original de 
ver y vivir la realidad. Los valores 
cristianos deben presentarse asocia
dos a situaciones típicas y comu
nes de la experiencia cotidiana. 
El joven debe poder percibir la 
relación profunda de los valores 
que se le proponen con la imagen 
de sí y del mundo que posee 
habitualmente . 
Los valores evangélicos deben llegar 
a ser para cada joven una PROME 
SA DE SAL V ACION PROFUNDA 
la mejor de todas ... y una salvación 
concreta: respuesta vital al mo
mento que se está viviendo. 

LA RELACION CATEQUISTICA: 
UNA RELACION PERSONAL Y 
PERSON ALIZANTE 

Por todo lo dicho anterionnente , 
la educación de la fe juvenil es 
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EQUISTICA: 
RSONAL Y 

eriormente, 
juvenil es 

necesariamente un "de tú a tú'. 
personalizan te. 
Sólo en lo profundo del corazón 
del hombre se realiza el encuentro 
con Dios y se fragua la respuesta 
personal. 
Para que entre los jóve nes y el ca
tequista nazca una relación per
sonal y personalizante se requiere 
una comunicación profunda, un 
llamado a la libertad interior, una 
iluminación de la propia experien
cia. Establecer una comunicación 
profunda: Es indispensable ir más 
allá de las apariencias y de la 
simple presencia física. Tal comu
nicación está primeramente en ma
nos del educador. Debe efectuarse 
a nivel de valores, único medio 
que permite una comunicación in
terpersonal verdadera. 
En nuestro caso es necesaria una 
comunicación tal de valores entre 
catequista y joven, que se genere 
en este último al descubrimiento 
de su identidad y el crecimiento 
de su personalidad. El catequista 
se entrega al joven para que el jo
ven crezca integralmente. Intuyen
do este don, el joven se siente per
sona, tocado en la raíz misma de 
su ser, llamado a comunicarse con 
otros y con el OTRO. 
Lla•nar a l!I lib~rtad interior: No 

se trata de imponer valores cris
tianos. El catequista los propone 
encarnados en su vida, los mani
fiesta con palabra convincente por
que arraigan en su experiencia 
personal. 
Los valores deben estar encarnados 
de manera irradiante para que los 
jÓYenes los asuman casi por conta
gio, y desde la raíz de sus motiva
ciones profundas. Ha llegado a con
siderarlos efectiva y afectivamente 
como "un bien para sí" ( el valor 
objetivo se ha transformado en un 
valor psicológico: de "valor-en-sí' 
a "valor-para-mí". 
La libertad está justo en esta 
adhesión profunda al bien, a la 
verdad, al amor descubiertos en 
una auténtica experiencia de sí y 
de la realidad. 
A partir de la experiencia: Es 
indispensable recurrir a una au
téntica experiencia de sí, del otro, 
de los valores. 
Sin la experiencia de sí, el jo
ven no llegará nunca a una acti
tud desinteresada de apertura y 
donación . 
Hay que dejar a los jóvenes la 
oportunidad de experimentarse y 
a la vez, hay que proponerles (no 
imponerles) progresivamente aque
llos valores ( contenidos) que les 

permitirán madurar en su expe
riencia, una personalidad integral 
y unificada. 
El joven necesita experimentar al 
otro (los otros y "EL OTRO") no 
como rivales, enemigos u objetos 
de utilidad ... sino tal como son. 
Necesita colaborar con ellos en la 
búsqueda de un crecimiento mu
tuo. Y hay que permitirles experi
mentar los valores que circulan en 
la comunidad educativa y que son 
el alimento de naciente libertad 
interior. La catequesis debe propo
ner acontecimientos tan relevantes 
que generen un clima de expecta
tiva; tan ricos de valores que sean 
una propuesta entusiasmante y 
estimulante. 

CONCLUYENDO: 

La educación de la fe juvenil es 
el modo más profundo, más am
plio, más comprometido de vivir 
el proceso educativo. 
Su compromiso expresa el esfuerzo 
de marchar hacia una humanidad 
madura. En este camino arduo, lo 
específico de la identidad cristiana 
se transforma en el principio de 
unidad dinámica y radical, dando 
sentido a todo el crecimiento. Por
que educar a la fe exige una huma
nización coherente y dinámica. 

TEOLOGOS REMANGADOS 
DONDE FUNCIONA EL ISET 

El Instituto funciona en la sede 
central de los padres salesianos 
que quieren colaborar con la for
mación de los religiosos de las di
versas órdenes y congregaciones, en 
la Avenida Brasil, 210. Se dispone 
de dos amplias aulas con una capa
cidad cé:moda para 60 alumnos que 
son los que actualmente siguen los 
cursos. Un local para secretaría y 
otro para el rectorado. Hermosos 
pórticos y un amplio patio que se 
comparte con la sede parroquial 
de María Auxiliadora. 
Actualmente se está implementan
do la biblioteca. Se tienen pocos 
pero precisos y preciosos libros 
de Teología, Sagrada Escritura y 
Antropología. Pronto dispondre-

mos de otros tantos libros de filo
sofía y ciencias sociales, liturgia 
catequesis y pastoral. Mientras tan
to se aprovechan los libros. a!Jun
dantes y valiosos sobre pastoral 
y catequesis del P. Ennio Leo
nardi y los de· Sagrada Escritura 
del P. Blondet. 
Y mientras tanto, los alumnos tie
nen a disposición las bibliotecas 
de los PP. dominicos, franciscanos, 
y mercedarios, 

LOS PROFESORES 
LOS PROGRAMAS 
Y EL ESPIRITU 

Este primer año se están dictando 
cursos fundamentales introducto
rios: en el área •de la teología y S;¼
grada Escritura: Los PP. Luis Fer-

nando Crespo, Enio Leonardi, Ro
drigo Sánchez Arjona , José Luis 
Idi'goras y César Blondet; en el área 
de las ciencias filosóficas y socialeS¡ 
los PP. J.B. Lassegue, Ricardo An
toncich y José Luis González. 
La formación integral a la 'cual se 
orienta el Instituto está fundamen
tada en el estudio y la reflexión de 
una teología positiva que parte del 
dato revelado, bajo la dirección 
del Magisterio de la Iglesia, que 
tiene en cuenta la realidad socio
cultural del Perú, como dice la 
Optatam totis. 
La misma experiencia pastoral está 
orientada y utilizada en la forma
ción. 
El Instituto se preocupa, pues, de 
la autenticidad, solidez y eficacia 
de la mediación o misión religiosa 
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y/o sacerdotal. De este modo orien
ta doctrinalmente a los candidatos 
y los ayuda a llegar a ser personas 
cristianas centradas en sí mismas y 
capaces de trasmitir las conviccio
nes y experiencias con miras a la 
EVANGELIZACION de nuestro 
pueblo para "proclamar la Palabra 
de la Buena Nueva y contribuir a 
que esa Palabra tenga la efectividad 
histórica y social que le es propia, 
dentro de su acción transformado
ra del mundo", como dice el do
cumento de la Asamblea Episcopal 
Peruana en su documento EV..A.N
GELIZACION. 

LOS OBJETIVOS DEL ISET 

El Instituto tiene por objeto la 
formación religiosa, apostólica y 
eclesial. 
Por formación religiosa se entiende 
aquella en la cual los alumnos son 
instruídos, educados y formados 
en y para la vivencia del Evangelio. 
Por formación apostólica se en
tiende aquella que forma y prepa
ra. a los agentes pastorales. 
Por formación eclesial se entiende 
aquella que forma y prepara para 
el servicio de la Iglesia a nivel del 

M 

LIBERTAD DE PRENSA, 
NO DE MENTIRA. 

ROMA (ANS). Así rezaba uno de 
los carteles llevados por un nutri
do grupo de jóvenes por las calles 
céntricas de Roma, el pasado 13 
de abril. 
Era una manifestación de protesta, 
organizada por los jóvenes Coope
radores romanos, contra la desver-,. 
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ministerio sacerdotal. Esta prepara
ción tiene en vista el servicio de la 
comunidad peruana, pues se aprt-' s
ta a dar respuestas adecuadas a las 
necesidades del Pueblo de Dios en 
el Perú, y respuestas concretas y es
pecfficas a las -recesidades del nuevo 
hombre peruano en general y de la 
nueva sociedad. 
El ISET prepara a todos los candi
datos en general para el ministerio 
de la Palabra: comprender cada vez 
mejor la palabra revelada por Dios. 
Poseerla con el estudio y medita
ción y expresarla con la palabra y la 
conducta; ofrece además la prepa
ración para el ministerio del pastor, 
para que sepan representar delante 
de los hombres a Cristo. 
Y en particular, para los futuros sa
cerdotes, ofrece específicamente la 
preparación para el ministerio del 
culto y de la santificación. 

SERVICIOS QUE PRESTA 

A los candidatos, el ISET da una 
formación integral teológico-pasto
ral: que es una capacitación para 
discernir las realidades terrestres 
desde la inteligencia de la fe. Ca-

güenza provocativa y soez de 
cierto tipo de prensa, respecto 
a . la persona del Papa Paulo 
VI. 
Había también carteles alusivos 
a la. defensa de la vida, aquella 
vida que hoy se quiere destruir 
con la ley del aborto. 
Ha sido un gesto valiente brinda
do a todos los que hoy nauf'ragan 
en la cobardía del silencio. 

,,. 
pacitación para dirigir, orientar y 
estimular a las comunidades cris
tianas en orden a su progreso inte
gral. Capacitación suficiente para 
acceder a las órdenes eclesiásticas 
en los sujetos que son aptos a nor
ma de los sagrados cánones y capa
citación para acceder a una Escue
la Superior de III ciclo. 
A la comunidad eclesial, el ISET 
le proporciona guías, pastores ca
paces de orientarla y promoverla 
en su compromiso de fe. 
Y a la comunidad en general, le 
proporciona hombres nuevos ca
paces de aportar válida y específi
camente en el orden de. los valores 
trascendentes con efectividad his
tórica y social para una mayor pro
fundización del humanismo occi
dental y cristiano. 

De este modo, el INSTITUTO 
SUPERIOR DE ESTUDIOS TEO
LOGICOS es la realización de un 
esfuerzo de las órdenes y congre
gaciones religiosas que se ponen 
al servicio jerárquico y carismático 
de la Iglesia en el Perú, en estos 
momentos delicados en que la fe 
se ve más arriesgada en el compro
miso con los valores terrestres. ■ 

MONUMENTO 
A SAN JUAN BOSCO 

LIMA (NSP). Un monumento erigi
do a San Juan Bosco por los Exa
lumnos Salesianos fue bendecido 
por el Cardenal Juan Landázuri 
Ricketts el 2A de Mayo, fiesta de 
María Auxiliadora. 
A las 10 de la mañana, en la Basíli
ca de María Auxiliadora, tuvo lugar 
la concelebración presidida por el 
primado de la Iglesia en el Perú, a 
la que asistieron autoridades civiles 
militares y eclesiásticas, así como 
representaciones de Centros Edu
cativos e Institutos Armados. 
"Promover la unidad de todos los 
peruanos, ser más humanos y ju·s
tos y fundamentalmente más cris
tianos" pidió el Cardenal. Lo hizo 
al tiempo de bendecir la estatua 

· de San Juan Bosco, patrono de la 
Congregación Salesiana. 
El Cardenal, refiriéndose a la pro-
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El Sr. Cardenal Juan La11c/á:11ri /( y el P. Carlos Cordero Párroco de 
J,faria Auxiliadora, en la bendición del monumento a San Juan Basca. 
El Exa/umno Carlos Cruzado e11/1r!!a la obro a la localidad. 

ficua labor de San Juan Bosco, Rusca, quién conoció en vida a 
dijo que su obra había sido todo Don Bosco. Entre otras perso
un ejemplo para el mundo y muy nalidades presentes al acto figu
en especial para las generacio nes raban el alcalde de Breña, Mario 
jóvenes. Fabri, el Presidente de la Comi
"Imitemos su tesón, su trabajo y sión Nacional Pro Monumento a 
sacrificio y principalmente su en- Don Bosco , Exalumno Carlos Cru
trega en bien del prójimo y la en- zado. 
señanza de los jóvenes" , sostuvo el El monumento a Don Bosco ubi
Cardenal ante un crecido número cado en el Frontis de la Bas11ica 
de fieles que se hallaban frente a de María Auxiliadora, mide más 
la Basílica de María Auxiliadora o menos 5 metros, está hecho en 
Durante el acto, Su Eminencia es- bronce y granito y es obra del 
trechó la mano de Don Domingo escultor Miguel Baca Rossi. 

IIENRI BOSCO HA MUERTO 

NIZA (ANS). Una pérdida dolorosa 
para la familia salesi~na : el renom
brado escri tor frances HENRI BOS
CO, primo de San Jua n _Bosco Y 
Lambién biógrafo del mismo, ha 
rallecido el 4 de mayo de 1976, a 
la edad de casi 88 años. 
f)escendiente de una rama piamon
tesa de los BOSCOS emigrada a la 
Provenza, había nacido en Marsella 
en 1888, el mismo año en qul' 
moría Don Bosco. Y ha muerto 
en el mismo año en que celebra el 
centenario de su fundación la pri
mera obra fundada por Don Bosco 
fuera de Italia en Niza, de la Pro
venza. Y como si no bastase , ha 
fallecido cabalmente allí, en Niza. 
Su padre lo hubiera deseado músi
co ; pero Henri prefirió la literatura 
y la enseñanza. Su primer intento 
literario, una breve novela llena de 
aventuras, aparece a ·la edad deci
didamente precoz, de 7 años. La 
carrera de la docencia universita
ria lo transportó muy lejos de su 
querida Provenza: Algeria , Serbia, 
Italia, Marruecos. 
Alrededor de 50 volúmenes (poe
sías y sobre todo novelas) le mere
cieron numerosos premios literarios 
v fama. ··En medio dt> esos libros 
está la biografía de su primo "Saint 
.Jean Bosco". 
Escritor nato (" Vivir era escribir, 
para él ; y escribir era respirar" , ha 
dicho su amigo escritor Samival) , 
Henri Bosco era también hombre 
de fe: "Yo amo mi fe, que me 
hace feliz". Es natural que en su 
trayectoria literaria se haya encon
trado con el primo santo ..... 
"Entre ambos-ha observado Daniel 
Rops- existe un parentt>sco qu P 
no es sólo de sangre. Hay una ·afi
nidad de elección" Y todavía~'Hen
ri Bosco tenía en sí todo aquello 
que se requería para entender por 
dentro al fundador de los Sale
sianos, el apostol de los jóvenes 
(talento, humorismo di scre t o, 
bondad de vez en cuando disimu
lada y también sensibilidad por 
los demás)". 
Pero hay más. En la homilía duran
te los funerales del desaparecido, 
precisó el Inspector P. Mouillard: 
"Como su primo, aunque ne otra 
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manera y por otro camino, él anda
ba en busca de Dios. Aseguraba al 
Director de la casa en Niza, en una 
carta: " La inclinación natural en 
m1 de buscar lo invisible dentro de 
lo visible, me había arrastrado ha
cia el alma secreta de San Juan Bo&
co, porque él también estaba en 
busca del misterio del Reino" . 
Y de hecho quedó profundamente 
fascinado por"este hombre tan sen 
cilio de apariencia y tan profundo 
desde el punto de vista del alma" 
Hacia 25 años que , quizás cansado 
de girar por el mundo, había retor
nado a su "Provenza, a vivir -como 
decía-"como campesino" . Residía 
cerca de Niza ("ciudadano honora
rio") , en una villa del setecientos, 
rodeada de viñas y olivares. Reali
zaba largas caminatas. Y entretan
to, de año en año, su figura de es
critor seguía creciendo en la esti 
mación general. La Biblioteca dP 
la ciudad dedicaba una sección 
exclusiva a la colección de su , 
escritos de todo género; de ve, 
en cuando algún estudioso d P 
cualquier parte del mundo llegaba 
para preparar una tesis acerca dr 
él (hay ya unas. 40 presentadas 
y publicadas. 
Mientras tanto él continuaba tra 
bajando con la tenacidad pacientP 
de siempre. Capaz de dedicar tres 
días a pulir una página, y capaz 
de improvisar un texto de griego 
antiguo por el gusto de traducirlo 
después en lengua moderna. 
A semejanza de su gran primo, era 
bonachón con los muchachos y es
taba feliz con ellos . Cuentan qu <' 
hace unos años, un estudiante dl• 
Niza hab1a ido a buscarlo, le hab ía 
confesado que quen'a llegar a ser 
escritor como él, pero había expre
sado también candorosamente su 
desasosiego porque cada vez qui · 
se encontraba frente a una página 
en blanco, le sucecha que se halla
ba sin ninguna inspiración. " Ani
mo-le había contestado el vie jo 
maestro- "Yo también, que escribo 
desde hace cuarenta años, me en
cuentro en tu misma situación, 
mi querido colega .. ... " 
Permaneció en plena lucidez hasta 
el final. Dos días antes de su 
muerte todavía habfa visitado una 
exposición de dibujos que los 
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mnos de una escuela habían e
jecutado tomando como mot ivo 
las narraciones de él. 
Luego vino el ataque carch'aco. De- • 
ja inconclusa su enésima novela 
"las Sombras" . Deja enorme tris
te za en la Familia Salesiana de Fran
cia. Y deja, para consuelo de todos, 
la espléndida biograffa de " San 
Juan Bosco", que tradujo al italia
no Carlos De Ambrogio y que 
publicó lá LDC. en 1961. 

NUEVO OBISPO 
SALESIANO 

El Santo Padre Paulo VI ha nom
brado Secretario de la Sagrada 
Congregación para la Educación 
Catól ica , al Salesiano R. Padre 
ANTONIO JAVIERRE ORTAS 
promoviéndolo , al mismo tiempo 
a la dignidad de Arzobispo de la 
Iglesia . Titular de Meta . Era en la 
actualidad profesor de Teología 

RAQUETA EN MANO POI{ TODO EL MUNDO 

En la foto, co n el d ist intivo de la Un ión de Exal umnos Sa lesianos donde 
se f ormó y por la que siempre actuó , el exalumno Lu is Legarda Salcedo 
recientemente f al lecido. De conducta intachable como hijo, como pa 
dre y como prestigioso deport ista , con su carácter jovial y alegre sega 
naba siempre la simpaha de todos; es y seguirá siendo un ejemplo para 
nuestra juventud. En Eur opa y Asia lo conocían con el apelativo de "la 
Ametral ladora" impresio nando por su extraord ina r ia velocidad . Garió 
más de cien ti'tulos , p remios y tr ofeos. A los 17 años fue el primer 
Campeó n Sudame r icano que t uv o el Perú, en tenis de mesa . Luego logró 
cinco titulas más de este ti po , tres sudamericanos ind ividuales, dos en 
dobles mi x tos y uno en dobles ma scu linos, un Boli variano y por 20 
años consecutivos fue Campeón Nacional. Asist ió a los mundiales y 
ocupó puestos de mucho respeto . 
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Fundamental en la Pontificia Uni
versidad Salesiana de Roma, de la 
que había sido Rector Magnífico 
hasta hace dos años 
Don Antonio Javierre nació el 21 
de febrero de 1921 en Siétamo 
(Iluesca), al pie de las primeras es
tribaciones del Pirineo Aragonés. 
Hizo su primera profesión religio
sa en 194b y después de cursar es
tudios de Filosofía en Gerona, su
peró brillantemente el trienio prác
tico en el colegio de Mataró, cerca 
de Barcelona. 
EstudióTeolog1a en la Universidad 
de Salamanca, y el 24 de abril de 
1949 fue ordenado sacerdote por 
Mons. Marcelino Olaechea, primer 
Obispo Salesiano español. 
El Padre Javierre es doctor por la 
Universidad de Salamanca,Grego
riana de Roma y Lovaina. Su am
plia investigación teológica ha gi
rado en torno a los temas: la suce
sión apostólica y el ecumenismo. 

• Ha escrito numerosas obras, siendo 
de admirar la versatilidad de su 
pluma, capaz de profundidades 
teológicas y de claridad expositiva, 
como en "Promoción conciliar del 
diálogo ecuménico", y al mismo 
tiempo, dotada de una agilidad pe
rioclistica extraordinaria en las cro
nicas de las reuniones del Consejo 
Ecuménico de las Iglesias. 
El nuevo Secretario de la Sagrada 
Congregación 9ara la Educación 
Católica, es actualmente un o de 
los expertos mundiales más cuali
ficados sobre Calvinismo y Lu tera 
nismo, y ha participado en las 
asambleas de Nueva Delhi (1961), 
Ginebra (1966) y Upsala (1968). 
Es Consultor del Secretariado para 
la unión de las Iglesias. 
Ha desempeñado también en !a 
Iglesia de España, diffciles misio 
nes como enviado especial de la 
Santa Sede. Y en la Cuaresma de 
1973 predicó los Ejercicios Espi
rituales al Papa en la Capilla Matil
de del Vaticano. 
Es, por tanto muy conocido en los 
medios eclesiásticos mundiales, así 
cano en el ambiente salesiano. Los 
numerosos alumnos que han pasa
do por su cátedra, no han sabido 
qué admirar más: si su orofundidad 
teológica,su responsabilidad y hon
radez profesionales, o su sencillez 

humana que ha dejado sembrados 
de amigos los caminos de su vi.da 
En este momento histórico de cam
bio, de contestación y de desorien
tación, no es fácil el desempeño 
de Secretario de la Congregación 
para la Educación Católica. Pero 
Don Antonio realizará, una vez 
más, con eficacia y sencillez, el 
compromiso adquirido. 
Lo sabe muy bien Paulo VI, que 
ha puesto en él su confianza. 

OBRAS SON AMORES ...... ! 

BOLIVIA (ANS) Los campesinos 
de Aranjuez (Sucre, Bolivia), per
tenecientes a la parroquia de la 
Merced, bajo la dirección del Pa
dre Romeo Palestro, están constru
yendo con su trabajo voluntario de 
sábados y domingos, un salón mú~ 
tiple que servirá para capilla, cate
quesis, cine, lugar de reuniones y 
encuentros .... 
También en Aranjuez, los jóvenes 
del grupo JCP (Juventud para Cris
to) están haciendo una zanja de 
unos 700 metros para llevar el agua 
potable al pueblo. 

LAS MIL Y UNA POESIAS 
DE MOHA,\1ED ALI 

INDIA (ANS) Está buscando quién 
se las -_publique. El mismo se pre
senta: 
"Me llamo Mohamed Alí, nací en 
1935 en Karachi, India, de padres 
musulmanes, contraje la lepra sien
do niño, ayudo al P. Francisco 
Schlooz (Salesiano encargado del 
"Poblado de las Bienaventuranzas" 
cerca de Madrás) como secretario 
general de la Sociedad de enfermos 
de lepra, me casé y vivo feliz con 
una muchacha que me presentó el 
P. Schlooz, y escribo poesías; he 
ganado varios premios, entre otros, 
dos nacionales" . 
Ya es dificil encontrar poetas en 
esta sociedad de consumo en la 
que vivimos. sumergidos, pero tro
pezar con un leproso que tiene 
pájaros en el corazón, que cree en 
la vida, que ama las cosas hermo
sas .. ... es mucho más difícil. 
Mohamed Alí, escribe el P. Schlooz, 
ha compuesto 1,000 poesías, mu
chas sobre la persona de Cristo, a 
pesar de que él es mahometano. 

Hagamos un mundo mejor .... ' 

Es Mohamed Alí, el poeta leproso 
el que pregunta: ¿,Quién quiere 
ayudarme a publicar mis poesías? . 

EL CAMION DE CADA DIA 
DANOSLE HOY ...... 

CENTROAMERICA (ANS). El 
Centro Juvenil Don Bosco de Ma
nagua está en plena reconstruc
ción: la iglesia estará pronto ter
minada. Las necesidades son mu
chas y de todo tipo: una .de las más 
perentorias es la adquisición de un 
camioncito para transportar mate
riales, regar los campos, y mil 
usos más. 
El Padre Rossi se decidió a ir a ver 
a la gerencia de la empresa Alfa 
Rome, pero no tuvo éxito. 
El domingo, 8 de febrero en la 
Misa , el Padre Director explicó 
a los muchachos. que se necesita
ba un camión y que había que 
conseguirlo entre todos : Don Bos
co tenía que regalar un camión en 
su octava. Después de la comu-
nión todos de pie , se rezó a Don 
Bosco un Padre Nuestro pidiendo 
un camión ... Dos días después, el 
martes 10, la empresa Alfa Romeo 
lo concedía ..... 
Hace un mes que nuestro camión 
está haciendo un expléndido serv~ 
cio. Puede que a Don Bosco le gus
ten estas peticiones tan de su estilo. 
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Promover para evangelizar 

LA PRIMERA ECUATORIANA 
HIJA DE MARIA AUXILIADORA 

ECUADOR (ANS).Ha muerto Sor 
Juanita Lozano. El 14 de enero 
se fue a la casa del Padre. Tenia 
99 años, de los que 69 había pasa
do en la vida religiosa, bajo el lema, 
cumplido por ella con sana exage
ración. " Trabajo y Oración" . 
Sor Juanita era cuencana. Había 
nacido el 25 de noviembre de 
1877. Fue la primera ecuatoriana 
que vistió los hábitos de las Hijas 
de María Auxiliadora, allá en el 
lejano 1904. 

UN EMBAJADOR EXALUMNO 

PARAGUAY (ANS). El nuevo em
bajador del Paraguay ante la Santa 
Sede. Don Juan Livieres Argaña 
estudió en el Colegio Salesiano de 
Asunción los cursos elementales, 
y los estudios de Filosofía y Ma
gisterio en el Seminario Salesiano 
de Montevideo (Uruguay) donde 

32 

ejerció después como profesor. 
El Señor Livieres ha representado 
a su país, no solamente en numero
sos actos internacionales "de la vida 
civil, sino también como exalum
no salesiano ha estado presente en 
diversos Congresos de Exalumnos, 
enTunh, año 1970, Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile. 
Recién llegado a Roma se puso a 
disposición del Rector Mayor y 
de la Confederación Mundial de 
Exalumnos. 

NUEVO OBISPO SAL.ESIANO: 
MONS. FABIO RIVAS 

REPUBLICA DOMINICANA (ANS). 
El Papa Paulo VI ha vuelto a pen
sar en un hijo de Don Bosco Don 
Favio Rivas Santos, para ponerlo 
al frente de una diócesis . 
Hace el número 112 de los Obispos 
que la Congregación Salesiana ha 
dado a la Iglesia, y el 28 entre los 
Obispos nombrados por Paulo VI. 
Mons. Favio Rivas regirá la diócesis 

de Barahona, República Domini
cana, que nace de la división de la 
diócesis de San Juan de la Magua
na, en el límite con Haití. Es una 
zona campesina, económica y cul
turalmente pobre, en la que el nue
vo Obispo va a tener la oportuni
dad de poner en práctica el caris
ma prioritario salesiano: "los más 
pobres". En la diócesis no existe 
ninguna obra salesiana, y el clero 
es muy escaso. 
Mons. Favio Rivas nace en 1932 
en Carbinota, La Vega (República 
Dominicana). Después de cursar es
tudios elementales, trabaja hasta 
los 22 años como dependiente en 
una tienda de comestibles, alter
nando el horario de trabajo con 
actividades sociales y apostólicas 
entre sus paisanos. 
Un cha siente como Mateo, detrás 
de su mostrador, la llamada de los 
"cristos" que lo invitan, pasando 
ansiosos a su lado, a trabajar por 
ellos. Y se dec;ide por una opción 
difícil: Noviciado y primera pro
fesión en Arroyo Naranjo en 1955. 
Cursa los estudios de Teología en 
el Estudiantado de Marti'-Codolar, 
en Barcelona (España), estudios que 
completara algunos años después, 
en la U.P.S. en Roma. 
Tiene 33 años maduros y serenos 
cuando es ordenado sacH dote , 
durante el Congreso Mariano de 
Santo Domingo. 
Luégo, la vida complicada y movi
da de un salesiano siempre en línea 
pastoral: catequista en el Colegio 
Don Bosco de Santo Domingo; en
cargado inspectorial de vocaciones 
en Jarabacoa; director del Estu
diantado Filosófico de Aibonito 
(Puerto Rico) y luego en La Vega 
(Santo Domingo). Este curso esco
lar realizaba en La Vega la difícil 
labor del Padre Maestro. 
Asistió al Capítulo General del 71 
como delegado de su Inspectoría 
en las Antillas. 
El arma secreta de su incidencia 
pastoral es su simpatfa natural y 
su facilidad de acercamiento a la 
gente. Los que lo conocen, saben 
que por encima de su dignidad 
episcopal, será Mons. Rivas un 
afectuoso Pastor para sus diocesa
nos, a los que tratará de compren
der, amar y dirigir. 
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El Mensaje de la Liberación 
Cristiana 

LIBERACION MAS ALLA 
DE LA LUCHA DE CLASES 

Otro hecho que nos da la medida 
justa de la obra que quiere realizar 
Cristo, es el que tenemos en el E
vangelio de Lucas, capítulo 5 , ver
sículos del 29 al 32. Se trata de la 
comida que le ofrece el publicano 
Leví, después que Jesús lo invita a 
seguirlo como apóstol. 
Los publicanos eran aquellos fun
cionarios públicos que estaban al 
servicio de los romanos, potencia 
que dominaba polfüca y económi
camente a Palestina. Úl tarea de Le
ví (o Mateo) consistía en recabar los 
impuestos que los israelitas debían 
pagar a los señorei; romanos. El se
guramente eiá un intermediario, va
le decir un arrendatario que tenía 
como obligación entregar a otro · 
arrendatario general una suma de
terminada. Eran prepotentes y aln
sivos, pues debían rendir cuentas al 
superior y recabar lo más que po 
dían. De este modo estaban consi
derados, y con razón,como explo
tadores y ladrones. Por lo general 
eran gente acomodada o rica. 
Pues, Leví tenía todas las de 
nerder: colaboracionista de la po 
tencia extranjera, ladrón, · explo
tador y rico. 
Y frente a la ley -judía, que era 
una ley religiosa y moral, era evi
dente que· pasaba como pecador 
público, y por lo mismo él y toda 

su familia quedaba proscrita social 
y religiosamente. 
Y Jesús no sólo le anuncia la Buena 
Nueva, sino que además lo llama a 
formar parte de sus allegados. Y es
to que tal individuo pasa a formar 
parte de los discípulos de Jesús, fue 
una monstruosidad para los escri
bas y fariseos, que, entre paréntesis, 
era la gente no alienada, la que lu
chaba en contra de la dominación 
imperialista romana. 
Todo judío piadoso, practicante de 
la ley, debía rehusar aceptar una 
invitación de los publicanos a co
mer. Jesús, al aceptar dicha invita
ción, pasa por sobre el fundamento 
sobre el que descansa el fariseísmo: 
su principio de aislarse de los "im
píos", entre los que estaban espe
cialmente los desacreditados y des
preciados publicanos. 
La actitud es meridiana: Jesús vie
ne a anunciar u ria liberación · no 
sólo a los pobres, en cualquier sen
tido que se los tome -socioecon& 
mica o hlblicamente- sino también 
a los . ricos, a los prepotentes, a los 
explotadores. 
De donde podemos deducir que 
Jesús no clasifica, encasilla, divide 
a la gente, desde el punto de vista 
del anuncio y aun del llamado, si
no que está abierto a todos los 
hombres, indiscriminadamente. 
Esto, de refilón, aclara lo que es 
el verdadero "amor al prójimo": 
no sólo al pobre, al justo, al estilo 

del "amor al prójimo" de los fari
seos, que entonces queda parciali
zado de alguna manera, sino a to
dos, a TODOS ABSOLUTAMENTE 
sin distinción.' 
Y por otra parte vemos que para 
entrar al Reino de los cielos, es 
necesario la conversión como con
dición para · todos: no sólo para 
los ricos sino también para los po 
bres. No sólo para los pecadores 
sino también para los justos. (Cfr. 
Le. 7, 41-43). 
La liberación cristiana es pues, un 
anuncio a todo hombre que se 
halla bajo cualquier condición de 
esclavitud: ya la de la pobreza, ya 
la de la riqueza, bien o mal adqui
rida. Lo que define el anuncio no 
es el lugar desde donde se realiza 
(solamente desde los pobres), o ya 
hacia quienes se dirige (solamente 
a los pobres), sino el sentido mismo 
del anuncio: liberar de cualquier 
esclavitud como SIGNO de la libe
ración más profunda, aquella del 
pecado de la cual nace toda aliena
ción y dependencia: ya la de los po 
bres con respecto a los explotado
res, ya a sus específicos egoísmos, 
ya de los mismos explotadores con 
respecto a la riqueza y a la propia 
estructura injusta que ellos mismos 
han creado. 
La liberación cristiana TRASCIEN
DE, pues, las barreras de clases, 
aunque se sitúa por vocación en 
la pobreza bíblica. 

EDICIONES SALESIANAS 
PUBLICACIONES DE INTERES 

Conozca el movimiento de los cristianos por el socialismo leyendo los documentos: 

1) POSICIONES DOCTRINALES 

2) 

3) 

VERDADES Y AMBIGUEDADES 
del Padre Bartolomé Sorge, SJ de la Civilta Católica. 

EV ANGELIZA.CION Y LIBERACION 
del Cardenal Eduardo Pironio. 

PEDIDOS: 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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L A RECOMP[NSA DEL TRABAJO, N n 1- s L O QUE PERMITE G ANAR . 
SIN O LO Q UE NOS PíRMITE SER . Documentos de Medellin. 
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