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111. EL SACRAMENTO 
DE LA RECONCILIA
CION 

ORIGEN Y SIGNIFICADO 

Pablo quien utiliza este térmi
no para significar las relaciones 
del hombre con 'Dios. Es El 
quien toma la iniciativa y "re
concilia" consigo el musno. Es 
Dios o Cristo mismo el sujeto de 

Este sacramento tiene su origen la reconciliación ( cf. 2 Cor 5, 18; 
en el mismo Cristo que derramó Ef. 2, 16). 
su Sangre "para el perdón de los El objeto de la reconciliación 
pecados" (Me. 26-28). son los hombres enemigos de 
~l, Concilio de ~ent~ e~ su. ~e- Dios y todas las c~sas. 
s1on XIV reafirmo la mstttuc1on Esta enemistad ha sido suprimí-
divina de este sacramento (cf. da por la muerte y la resurrec-
DS 1668-1 70). ción de Cristo y se han estableci-
Ahora bien, la Iglesia es la conti- do relaciones de paz. 
nuadora de la obra de la reden- El hombre escucha por medio de 
ción, ella pone en contacto con los embajadores apostólicos la 
el misterio de Cristo y da a luz ál invitación a dejarse reconciliar 
cristiano por el Bautismo. Por el de hecho con Dios (2 Cor 5, 20), 
sacramento de la reconciliación acogiendo con fe y con amor la 
o penitencia le devuelve la vida iniciativa divina 
cuando la ha perdido por el pe- De este modo podemos ver lá gra-
cado grave. . tuidad de la salvación que Dios 
Para esto la Iglesia se funda en ofrece en Cristo e implica un 
las palabras que el Maestro diri- · cambio radical que se produce 
gió a sus apóstoles después de su en el hombre al ser reconciliado, 
resurrección:· ''Reciban el Es- ~ justificado. 
píritu Santo. A quienes perdo- Así pues, reconciliación significa 
nen los pecados, les queda per- el momento en que el pecador 
donados , a quienes se los re- arrepentido confiesa sus culpas, 
tengan, les queda retenidos". expresa un verdadero arrepenti-
(Jn. 20, 22-23). miento y es absuelto. 
Estas palabras han sido toma- Este término ya ha sido usado 
das por la tradición y en ellas se en la Liturgia en otros tiempos. 
fundamenta la institución del Así el Sacramento Galasiano del 
sacramento de la penitencia por siglo VII y el Pontifical de la Cu-
Cristo (DS 1670, 1703). La Iglé- ria Romana del siglo XIII hablan 
sia posee el poder de perdonar respectivamente de la "reconci-
los pecados en virtud del poder liatio poenitentis" y del "sacra-
de las llaves que Cristo le ha co- mentum reconciliationis". 
municado y que ejerce a través Además, este término pone más 
de sus ministros. (cf. Mt. 16, _ .. en evidencia el doble elemento 
19, 18, 18). del sacramento mismo: el amor 
El nuevo Ordo Paenitentiae que · de Dios que se adelanta y ofre-
comprende los ritos para la cele- ce el perdón al hombre y la res-
bración del sacramento de la pe- puesta del hombre que acoge e 
nitencia, se refiere a este sacra- intercambia este amor en la con-
mento romo misterio de reconci- versión. También hace resaltar 
liación. Esta pal-abra aparece con el aspecto horizontal o eclesial 
mucha frecuencia en los preno- del sacramento: la reconciliación 
tandos del nuevo Ritual, en el de- con los hermanos y con la comu-
creto de promulgación u en los nidad, sin la cual no puede ha-
esquemas de celebración. her verdadera reconciliación con 
En el Nuevo Testamento es San Dios. 
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EL SACRAMENTO DE LA RE

CONCILIACION: LUGAR PRI· 

VILEGIADO DONDE SE REA

LIZA LA CONVERSION DEL 

PENITENTE 

Este sacramento es el lugar privi
legiado en el que se realiza la con
versión del hombre. 
La conversión se lleva a cabo me
diante un influjo gratuito de Dios. 
no merecido por el hombre que 
previene, acompaña y reali:l;a la 
transformación del pecador en jus
to. (DS 1524, 1528; 1542). Esta 
gracia es comunicada al pecador 
en el sacramento de la reconcilia
ción. En efecto, la predicación 
de la Iglesia presenta al sacramen
to de la penitencia o reconcilia
ción como el perdón del pecado 
operado por Dios en virtud del 
mismo rito, supuestas evidente
mente la intención del ministro 
y las disposiciones del penitente, 
el cual debe estar arrepentido sin
ceramente de sus pecados. 
La afirmación de la eficacia del 
rito es el elemento específico de 
la penitencia cristiana y la distin
gue de la disciplina penitencial 
de Israel. Afirmación que con
tra sta con las corrientes teológi
cas que no quieren ver en el sa
cramento sino la manifestación 
comunitaria de una experiencia 
personal ya realizada. El Conci
lio de Trento, contra los protes
tantes, definió que la doctrina 
medieval del "ex opere operato" 
in.ter preta rectamente la ense
ñanza cristiana sobre la eficacia 
de los sacramentos. (DS 1608). 
Así pues, en el sacramento de la 
reconciliación tiene el lugar de
seado encuentro con el Padre en 
Cristo, encuentro que produce 
un auténtico cambio en el cora
zón del hombre por la aplicación 
de los méritos de Cristo y la ac
ción del Espíritu Santo. 
Ahora bien, es conveniente en 
este lugar poner de relieve la im
portancia de la virtud de la peni
tencia por parte del hombre que 
se acerca a este sacramento. 
Este sacramento supone la parti
cipación libre y voluntaria del 
penitente. El ministro, obispo o 
sacerdote, ejerce un juicio que 
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recae sobre los actos del peniten
te. Lo cual es muy importante 
en la celebración del sacramento. 
El ConciHo de Trento llama a los 
actos del penitente "cuasi-mate
ria" del sacramento (DS 1673). 
Por esto, es muy importante que 
todos los fieles sean conscientes 
que cuando se acercan a reconci
liarse con el Señor en este sacra
mento, de alguna manera lo 
"concelebran" con el ministro 
del mismo, ya que sus actos son 
parte del signo sacramental, de 
tal manera que si no se expresan 
en forma sensible, por lo menos 
en estado rudimentario, no pue
de haber sacramento propiamen
te dicho. 
Los actos del penitente son: la 
contrición, la confesión de los 
pecados y la satisfacción. El acto 
central de la virtud de la peniten
cia es la contrición. Así pues, la 
virtud de la penitencia es un há
bito que dispone a reparar la 
ofensa hecha a Dios con el peca
do. (cf. DS 1676-1678; Nuevo 
Rito de la Penitencia, No. 6). 
Que todos los fieles tomen con
ciencia de estas verdades y pro
curen acercarse a este sacramen
to con las mejores disposiciones 
y con la debida frecuencia. No 
olviden que la conversión es una 
gracia que hay que pedir al Se
ñor con insistencia y humildad. 
Los ministros susciten auténticos 
sentimientos de conversión en 
los fieles mediante la predicación 
e instrúyanlos sobre la importan
cia de acercarse a este sacramen
to para obtener los frutos de la 
redención. 

NECESIDAD 
MENTO DE 
LIACION 

DEL SACRA
LA RECONCI-

El sacramento de la reconcilia
ción, es necesario para recupe
rar la amistad con Dios inte
rrumpida a causa del pecado 
grave. Y, tratándose de pecados 
que destruyen el estado de gra
cia y la caridad, el sacramento 
es necesario para la salvación. 
(D.S. 1671; 1706). 
En el caso de los pecados que no 
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interrumpen la vida divina en el 
hombre, aunque pueden ser per- · 
donados por otros medios, la 
Iglesia recomienda que sean 
confesados. "A quienes caen en 
pecados veniales, experimentan
do cotidianamente su debilidad, 
la repetida celebración de la pe
nitencia les restaura las fuerzas, 
para que puedan alcanzar la ple
na libertad de los hijos de Dios". 
(Nuevo Rito de la Penitencia, 
No. 7). 
Tal ha sido la práctica de la Igle
sia a través de los siglos y de 
muchos santos que han sabido 
aprovechar las riquezas que bro
tan de este sacramento. 
No debemos olvidar que el efec
to del sacramento no consiste 
únicamente en la remisión del 
pecado o pecados cometidos, 
sino que también concede un au
mento en la vida divina y los au
xilios que necesita el fiel para 
corresponder a la gracia. 
No debemos dejar de insistir en 
la necesidad de recibir la absolu-. 
ción del ministro para que se 
perfeccione la celebración del sa
cramento y también en la necesi
dad de la confesión oral de aque
llos a quienes se les ha perdona
do pecados graves con una abso
lución común. Esto deben hacer
lo dentro del año y antes de reci
bir otra absolución general, a no 
ser que lo obstaculice una impo
sibilidad moral (cf. Nuevo Rito 
de la Penitencia, No. 33). 
Es importante tratar de mante
ner un equilibrio entre la Pala
bra y el Sacramento. 
Es conocida la controversia con 
los protestantes que insistían 
más en la Palabra y menospre
ciaban el rito. Los teólogos cató
licos insistieron más en el sacra
mento. Con la renovación de los 
estudios bíblicos y el redescubri
miénto de la Palabra de Dios, és
ta ha tomado una importancia 
especial en la Iglesia en el mo
mento actual. Así, se insiste bas
tante en la evangelización por 
medio de una adecuada predica
ción. 
Por otra parte se comprueba que 
muchas personas se acercan al sa
cramento de la reconciliación sin 

estar debidamente evangelizadas. 
Es importante que la insistencia 
en la predicación de la Palabra 
de Dios no haga perder de vista 
la importancia del sacramento, 
sino también suscite una actitud 
de fe más firme y comprometida. 

LOS MINISTROS DE LA RE· 
CONCILIACION (2 Cor. 5, 18) 

Queremos recordar a nuestros 
hermanos sacerdotes, que son los 
ministros de este sacramento, 
que ejercen la función de juzgar 
los pecados que los fieles les ma
nifiestan en confesión, que ellos 
son también pastores, médicos y 
maestros y que "al acoger al pe
cador penitente y guiarle hacia la 
luz de la verdad, cumple su fun
ción de padre, revelando el cora
zón del Padre a los hombres y re
produciendo la imagen de Cristo 
Pastor. Recuerde, por consi
guiente, que le ha sido confiado 
el ministerio de Cristo, que para 
salvar a los hombres colmó de 
misericordia la obra de la reden
ción y con su poder está presen
te en los sacramentos" (Nuevo 
Rito de la Penitencia, No. 10 c). 
Por esto, estén siempre dispues
tos a escuchar a los fieles en con
fesión, cuando se lo pidan razo
nablemen te. (Nuevo Rito de la 
Penitencia, No. 10 b). 
Esto es muy importante, toman
do en cuenta la función de este 
sacramento en la vida de la Igle
sia y el derecho de cada uno de 
los fieles a un coloquio personal 
con Dios mediante el ministro 
consagrado. Así lo ha recordado 
últimamente el Papa Juan Pa
blo II: "A este propósito quiero 
poner en claro que no injusta
mente la sociedad moderna es 
celosa de los derechos inaliena
bles de la persona: ¿cómo, pre
cisamente en esa tan misteriosa 
y sagrada esfera de la personali
dad, donde se vive la relación 
con Dios, se querría negar a la 
persona humana, a la persona 
que cada uno de los fieles, el de
recho de un coloquio personal, 
único, con Dios, mediante el mi
nistro consagrado? ¿Por qué se 
querría privar a cada uno de los 

fieles, que vale " 
Dios, de la alegría 
sonalísima de este 
de la gracia? 
"Quisiera añadir tan 
sacramento de la p 
cuanto comporta 1 
ejercicio de humild 
ridad, por la fe qu 
actu exercito" en 1 
de la Iglesia, por 
que incluye por el 
sis de conciencia q 
sólo es instrumento 
destruir el pecado 
negativo-, sino eje1 
so de virtud, expiaci 
escuel¡¡, insustituible 
lidad, profunda lab 
positiva de regener: 
mas del "vir perfect 
suram aetatis plenit 
ti" ( cf. Ef 4, 13). E 
la confesión bien 
por sí misma, una f¡ 
de dirección espiri 
so del Papa a la Sa 
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evangelizadas. 
e la insistencia 

de la Palabra 
perder de vista 
el sacramento, 
ite una actitud 
comprometida. 

DE LA RE· 
l2 Cor. 5, 18) 

lar a nuestros 
tes, que son los 

ste sacramento, 
nción de juzgar 
los fieles les ma
fesión, que ellos 
tores, médicos y 
" al acoger al pe
y guiarle hacia la 
l, cumple su fun
revelando el cora-
os hombres y re
imagen de Cristo 
de, por consi-
ha sido confiado 
Cristo, que para 

bres colmó de 
obra de la reden
oder está presen-

entos" (Nuevo 
tencia, No. 10 c). 
siempre dispues
los fieles en con
se lo pidan razo

·uevo Rito de la 
10 b). 
portante, toman

a función de este 
la vida de la Igle
o de cada uno de 
coloquio personal 
·ante el ministro 
í lo ha recordado 

Papa Juan Pa
propósi to quiero 
que no injusta

dad moderna es 
rechos inaliena

na: ¿cómo, pre
a tan misteriosa 
de la personali-

, ive la relación 
erría negar a la 

a, a la persona 
los fieles, el de

oloquio personal, 
• mediante el mi
do? ¿Por qué se 

cada uno de los 

fieles, que vale "qua tal is" ante 
Dios, de la alegría íntima y per
sonalísima de este singular fruto 
de la gracia? 
"Quisiera añadir también que el 
sacramento de la penitencia, por 
cuanto comporta de saludable 
ejercicio de humildad )o de since
ridad, por la fe que profesa, "in 
actu exercito" en la mediación 
de la Iglesia, por la esperanza 
que incluye por el atento análi
sis de conciencia que exige, no 
sólo es instrumento directo para 
destruir el pecado -momento 
negativo-, sino ejercicio precio
so de virtud, expiación él mismo, 
escuela, insustituible de espiritua
lidad, profunda labor altamente 
positiva de regeneración en las al
mas del "vir perfectus", "in men
suram aetatis plenitudinis Chris
ti" (cf. Ef 4, 13). En este sentido 
la confesión bien llevada es ya, 
por sí misma, una forma altísima 
de dirección espiritual". (Discur
so del Papa a la Sagrada Peniten-

ciaría Apostólica y a los peniten
ciarios de las Basílicas Patriarca
les romanas, Enero 30, de 1981. 

RECOMENDACIONES PASTO· 
RALES 

Queremos exhortar, pues, a todos 
los sacerdotes a que renueven 
su aprecio por el sacramento de 
la reconciliación y a que se acer
quen a él con frecuencia para ser 
dignos ministros del Señor y pro
muevan con celo y dedicación 
su administración a los fieles. 
La tan deseada renovación de la 
Liturgia puesta en marcha por el 
Concilio Vaticano II debe ser 
una realidad en nuestra Iglesia. 
Para esto, es necesario ante todo 
que nos renovemos los responsa
bles de tarea tan importante. 
Ello se puede conseguir median
te el conocimiento y estudio de 
los nuevos libros litúrgicos que 
ya han sido promulgados. Así, 
pues, todos los sacerdotes conoz-

can el Nuevo Ritual del Sacra
mento de la Reconciliación y lo 
pongan en práctica. La nueva 
fórmula de la absolución es una 
verdadera catequesis acerca de 
la intervención de las Tres Divi
nas Personas en la obra de la re- · 
conciliación; por ello conviene 
que sea pronunciadas con clari
·dad, para que el fiel capte lo que 
el Señor realiza en él. 
Es conveniente que se progra
men Celebraciones Penitencias 
comunitarias, aprovechando los 
elementos que ofrece el Ritual. 
Se debe aprovechar de manera 
especial el tiempo de Cuaresma, 
la Semana Santa y el mes de Oc
tubre. 
Es conveniente que se señalen 
horas de confesión en las Parro
quias y en los templos y que se 
observen con fidelidad. 
En cuanto a la celebración del 
sacramento, obsérvense las pres
cripciones relativas al lugar de la 
celebración y a los ornamentos 
requeridos. 
Asistimos en la vida de la Iglesia 
a un momento renovador que en 
medio de tanto materialismo, 
sensualidad, indiferencia o me· 
nosprecio de los valores del es
píritu nos ofrece signos positi• 
vos que confortan y nos llenan 
de esperanza. Hay movimientos 
de espiritualidad y de aposto
lado que despiertan entre nues
tros fieles, la conciencia del pe· 
cado y se sienten interiormente 
impulsados en las celebraciones 
litúrgicas a abrir sus conciencias 
no sólo ante el ministro en el 
tribunal de la penitencia, sino 
públicamente reconociendo la 
acción de la misericordia del 
Señor en sus almas y proclaman
do la alegría íntima de su reen
cuentro con Cristo. 
Los sacerdotes, administradores 
de la reconciliación, aprovechen 
estos momentos de gracia para 
ejercer el ministerio de este sa
cramento que es por excelencia 
sacramento de Paz y de Alegría. 
Que María, Reina y Madre de 
Misericordia, nos guíe en el ca
mino de nuestra conversión, el 
encuentro con Cristo. 

Lima, 12 de Abril de 1981 
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Centenario 
OPERACION "MM-81" 

UN ROSTRO HOY, PARA UN FUTURO DE ESPERANZA 

¿ Qué sentido y qué valor dar a los festejos en honor de San
ta. María Mazzarello ("MM-81 "), iniciados en primavera?. 
1981: un año que para las Hijas de María Auxiliadora con
densa cien años de historia e impulsa con fuerza llacia el 
futuro las premisas de una vitalidad insospechada. 

E s el centenario de una 
muerte que se manifiesta 

en explosión de vida, que inclu
so está haciendo pasar una au
téntica experiencia de vida, la de 
Santa María Mazzarello, a la vida 
de sus hijas y de sus muchachas. 

UN CALENDARIO SIN DIAS 
DE VACACION 

Por ahí hay que comenzar -di
ce mi informadora- si desea en
contrar la clave para leer el ca
lendario de las celebraciones de 
este año, que, para Europa, se 
centran en Roma, Turín, Nizza 
y Momés. Momentos fuertes dis
tribuidos de enero a diciembre, 
con una cumbre entre la última 
decena de abril y la primera quin 
cena de junio, época de los días 
grandes de fiesta, con encuentros 
nacionales e internacionales, mo
mentos de reflexión, celebracio
nes de oración, audiencia del Pa
pa, profesión de fe, marcha de la 
vida, reconstrucción "in loco" 
de la vida de María Mazzarello 
para asimilar profundamente los 
caracteres que la distinguen y 
dan unidad. · 
Lo que más impresiona cuando 
se da una ojeada a este calenda
rio, si lo comenta con las HMA, 
que son quienes tienen en su ma
no lo que hay que hacer y refle
xionan sobre lo ya hecho, es que 
en realidad no hay días de vaca
ción en el cuadro de esta "me
moria" de la Santa. Religiosas, 
muchachas, ex-alumnas y candi
datas a la vida salesiana están to
talmente ocupadas en -dar con la 
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verdad y sentido de una vida, 
que cada vez indica más clara
mente la verdad y el sentido de 
la propia vida. 
Revuelvo montañas de documen
tación sobre el "MM-81" (tal es 
la sigla del año que se celebra), 
llegada de todas las partes del 
mundo. Cada vez estoy más 
convencido de que verdadera
mente se trata de una fuerza vi
tal irresistible que llega a todas 
partes, día a día, en la vida de las 
Hijas, y de las jóvenes, quizás to
davía no a la masa, pero sí a gru
pos selectos, y abre -yo diría 
que irremediablemente- ante el 
Instituto y la misma Iglesia un 
futuro despejado y prometedor. 
¿Optimismo? Sí; pero nacido an
te tus propios ojos, porque ves 
los hechos y nos los puedes ne
gar. 

CUANDO POR DENTRO AN· 
DA EL ESPIRITU 

Comenzó a rodar -me dice- a 
finales de mayo de 1980, cuando 
la Madre General escribió una 
circular en la que resaltaba el 
slogan programático para el año 
de las celebraciones: UN ROS
TRO HOY, PARA UN FUTURO 
DE ESPERANZA. Palabras me
ditadas y sopesadas una a una, 
me explican las religiosas. Para 
ellas, que conocen bien a la Ma
dre, es evidente que cada pala
bra tiene un significado preciso 
y una indicación de compromi
so. 
Se trata -me dicen- de descu
brir un rostro,. el rostro interior 

de María Mazzare!lo, con toda la 
nitidez y peculiaridad de sus ras
gos. Un rnstro en el que no po
damos mirar nosotras, para ad
quirir sus mismas líneas, porque 
idéntico debe ser nuestro bucear 
en lo profundo del carisma, aun
que con el cuadro de luces y 
sombras que requieren los am
bientes y necesidades de hoy. 
Sólo un compromiso de este ti
po, seguido por todas con verdad 
y valentía, creemos que da dere
cho, e incluso obligación, a mirar 
esperanzad amen te el futuro del 
Instituto y de la Iglesia. "El acen
to va sobre la esperanza cristiana 
-leo en la circular de la Madre-, 
un elemento constitutivo del ca
risma salesiano y del clima de 
Momés". 
En una palabra, me parece perci
bir los dos valores fundamentales 
que justifican las celebraciones 
del "MM-81". Primero, un des
cubrimiento de la realidad de 
María Mazzarello, para acoger di
námicamente de esta santa, de 
esta mujer todo su frescor y ac
tualidad de vida, incluso pasados 
cien años. Segundo, una recupe
ración (también y sobre todo en 
traducción activa) de los elemen
tos que crearon el clima de los 
orígenes, siempre abierto a la es
peranza, porque se abría de par 
en par a la acción del Espíritu. 
Verdaderamente, "un rostro hoy 
para un futuro de esperanza". 
Palabras que no pueden quedar 
en palabras, porque El, el Espíri
tu, sigue vivo y operante en todo 
lo que "hace memoria" concreta 

_ de su don. 

MAS ALLA DE LAS APARIEN· 
CIAS 

Si quisiéramos documentar la ac
ción del Espíritu en esta celebra
ciones, no acabaríamos nunca. 
Mornés, el pueblecillo de la San
ta, es para las HMA y para mu
chas masas y grupos de jóvenes 
el lugar preferido de su acción. 
Miren qué dice una. que ha teni
do el privilegio de hacer allá una 
parada de reflexión. "El martes 
estuvimos en Momés. Hicimos a 
pie el camino hasta Valponasca, 

con instantes de q 
meditar en grupo 
Evangelio y pensami◄ 
ría Mazzarello ... Ali 
sita, me pareció ve 
imaginaba camino 
sacar agua, o brindá 
mera para las !abo~ 
de la casa o de la vüi 
tan dura, qué rica ◄ 
generosidad y renu 
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emos que da dere
bligación, a mirar 
te el futuro del 

a Iglesia. "El acen
speranza c;ristiana 
lar de la Madre-, 

pnstitutivo del ca
p y del clima de 

me parece perci
res fundamentales 
las celebraciones 
Primero, un des

e la realidad de 
o, para acoger di

de esta santa, de 
o su frescor y ac
a, incluso pasados 
ndo, una recupe

n y sobre todo en 
·va) de los elemen-
n el clima de los 
re abierto a la es
e se abría de par 

~ión del Espíritu. 
te, "un rostro hoy 

de esperanza". 
o pueden quedar 
rque El, el Espíri
operante en todo 
emoria" concreta 

E LAS APARIEN-

aríamos nunca. 
ecillo de la San

ID1A y para mu
pos de jóvenes 

· do de su acción. 
una que ha teni
de hacer allá una 

exión. "El martes 
omés. Hicimos a 

ta Valponasca, 

con instantes de quietud para 
meditar en grupo pasajes del 
Evangelio y pensamientos de Ma
ría Mazzarello ... Allá, ante su ca
sita, me pareció verla viva. Me la 
imaginaba camino del pozo para 
sacar agua, o brindándose la pri
mera para las labores más duras 
de la casa o de la viña ... Qué vida 
tan dura, qué rica de sacrificio, 
generosidad y renuncias... Creo 

• 
que este mensaje de María Maz-
zarello vivirá para siempre en mi 
corazón. Mensaje de fe profunda 
de abandono en las manos de 
Dios, de dedicación plena a El y 
a los demás ... ". 
En las 1482 Casas de las HMA 
esparcidas por el mundo, las ma
nifestaciones centenarias, varia
dísimas en sus formas, como va
riadísimas son las posibilidades 

Algunas actividades de las Hijas 
de María Auxiliadora en su Co- . 
legio de Breña • Lima. 

en las culturas del mundo, están 
acelerando su ritmo en estos me
ses. La humilde hija de Momés 
se da a conocer y se hace acoger 
desde el video y desde la panta
lla, da nombre a nuevas calles de 
ciudades y pueblos, es aplaudida 
en los estadios e invocada en im
ponentes y concurridas concele
braciones eucarísticas ... Celebra
ciones que, muy gustosa, rehui
ría la Santa con todas sus fuerzas 
pero que Don Bosco, opinó, pro
movería. Signos de valores que 
surgen de una original experien
cia de Espíritu Santo vivida 
ayer, para descubrir hoy en el 
corazón de cada HMA y de todo 
el. Instituto, la capacidad de aco
ger el mismo don y llevarlo al 
nuevo milenio que ya llama a la 
puerta. 

DIALOGO CON LA MADRE 

La Madre Ersilia Canta es la Su
periora general a quien le ha co
rrespondido, por un juego del 
Espíritu, la herencia histórica y 
espiritual de Santa María Mazza
rello. Quiero hablar con ella, me 
acerco, y con un poco de malicia 
inicio el diólogo. 
P.- ¿Qué opina Madre, de este 

multiplicarse de celebra
ciones en el año centenario? 
¿Demasiadas? ¿Demasiado gran
diosas, si pensamos en el humil
dad y sencillez de María Mazza
rello? 
R.- Yo no diría que son dema-

siadas. Cada comunidad, 
cada lnspectoría o grupo de ins
pectorías ha querido hacer su 
memoria de la Santa. Me parece 
que es algo bueno, porque cada 
una tiene derecho a manifestar 
los valores comunes a su modo, 
según la cultura donde vive y 
con su estilo de hacer fiesta, so
bre todo las jóvenes. 
P.- Me refería a muchas inicia

tivas imponentes.:. 
R.- ¿Imponentes los festejos? 

Puede que en algún caso se 
pasen un poco. Pero también es 
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bonito tener ocasión para imagi
nar el extraño misterio de amor 
con que Dios mira a los humildes 
P.- ¿Usted, Madre, piensa que 

este cel)tenario influirá de 
verdad en la vida del Instituto? 
R.- No lo pienso; lo palpo ca-

da día. La correspondencia 
y los dichos de religiosas y mu
chachas me ponen todos los días 
frente a una voluntad de bien 
que no se podría imaginar si no 
estuviera documentada con los 
hechos. Evidentemente, es una 
copiosa gracia del Espíritu Santo 
la que la Madre Mazzarello está 
haciendo llegar al Instituto. 
P.- Vistos los resultados, ¿le 

parece, Madre, que no se 
han empleado en balde tiempo, 
fatigas y dinero en las programa
ciones y realizaciones de estas 
fiestas centenarias? 
R.- Yo diría sin más que no. 

Aunque el balance exacto 
sólo lo podrá hacer el Señor, y 
un poco quienes nos sigan. Hoy 
por hoy, la fuerza con que se 
vuelve al aut.éntico espíritu de 
Mornés, y por tanto a la sencillez 
a la pobreza, a la alegría y simul
táneamente a la austeridad de los 
comienzos; el deseo de resucitar 
un clima de familia que, como 
en V aldocco y Mornés, arrastre 
a las mismas jóvenes, la toma de 
conciencia de la responsabilidad 
personal y del Instituto para sa
tisfacer las esperanzas de la Igle
sia y del mundo, según el pecu
liar carisma salesiano ... , tbdo ello 
es ya un saldo positivo en las ce
lebraciones centenarias, que no 
nos permite lamentar nada de lo 
hecho. 

LAS JOVENES EN ACCION 

"Congreso europeo" · y "Fiesta 
de la vida" en Roma el mes de 
abril. En mayo, "Marcha de la 
vida" a Mornés. Todo, prepara
do con mucha responsabilidad: 
las celebraciones externas -de 
exalumnas, novicias y preadoles
centes-, los momentos fuertes 
de una vida de un estilo y de 
unos valores compartidos salesia
namen te. ¿Qué valores? Una 
fuerza de FE - una llamada a la 
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Sor Josefina Palero, Directora del Colegio María Auxiliadora • Breña 

ESPERANZA - motivos de 
ALEGRIA - una fraternidad 
que es AMOR, y cuyo signo son 
las manos tendidas más allá de 
las fronteras. 
Roma.- Del 2 al 25 de abril , lle
gan a Roma unas 500 jóvenes de 
Alemania, Austria, Bélgica, Espa
ña, Francia, Inglaterra, Irlanda, 
Italia, Malta y Polonia, para re
cogerse én oración, para descu
brir y trazar una identidad, para 
mandar a otras jóvenes un men
saje de esperanza. 
Mornés.- Aquí, en mayo 5,000 
preadolescentes "hacen memo
ria" de María Mazzarello. En 
una "marcha de la vida" reco
rren sus senderos y se paran en 

los lugares más interesantes. Se 
quiere revivir un itinerario que, 
iniciado en el descubrimiento y 
acogida de la vida como don 
del Padre, como una llamada que 
espera respuesta, lo terminó la 
Santa con un acto de amor en el 
ofrecimiento de su misma vida. 
España.- Aquí el centenario de la 
Santa coincide con el de las fun
daciones salesianas. 
La fiesta, pues, sólo acaba de co
menzar. Seguirá. Y se perpetua
rá en las personas, comunidades 
y grupos que han acudido a be
ber la gozosa y fresca originali
dad en sus humildes y reconfor
tantes fuentes. 

Carmela Calosso. 

PREGUNTA:; . 

El número anterior , 
Salealano hablaba del 
damental de la exi 
pregunto en este con 
es el significado del 

RESPUESTA: 

El famoso pensador 
afirma: "Para decir 
hombre hay que part 
guaje". 
Es que no hay ningúl 
cho tan universal y 
cativo como el lengua. 
Sólo el hombre habla, 
que la palabra revela 
la estructura diagonal 
sonal de la existenc 
toda palabra está ÍJ)j 

ambiente de las relaci 
les. 
La palabra es pala 
que el otro me dirig, 
a persona imponiénd 
ponsabilidad. 
A través de la palabra 
te la riqueza de una 
terminada, portadora 
sión del mundo y e 
dándole al mundo \' 
una fisonomía hWl 
miliar. 
Así es que nos expl 
toda la persona se E 

queda en estado 
cuando está ausente 
sobre todo su vida í 
social. 
Un caso muy pecu·· 
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Cannela Calosso. 

PREGUNTA:; . 

El número anterior del Boletín 
Salealano hablaba del hecho fun• 
damental de la existencia, yo 
pregunto en este contexto ¡cdl 
es el significado del lenguaje? 

Alberto 
(Exalumno Universitario. 

RESPUESTA: 

El famoso pensador Heidegger 
afirma: "Para decir qué es el 
hombre hay que partir del len
guaje". 
Es que no hay ningún otro he
cho tan universal y tan signifi
cativo como el lenguaje". 
Sólo el hombre habla. Por eso es 
que la palabra revela claramente 
la estructura diagonal e interper
sonal de la existencia, porque 
toda palabra está inserta en el 
ambiente de las relaciones socia
les. 
La palabra es palabra recibida 
que el otro me dirige de persona 
a persona imponiéndose a mi res
ponsabilidad. 
A través de la palabra se transmi
te la riqueza de una cultura de
terminada, portadora de una vi
sión del mundo y de las cosas 
dándole al mundo y a las cosas 
una fisonomía humana y fa-· 
miliar. 
Así es que nos explicamos que 
toda la persona se estanca y se 
queda en estado embrionario 
cuando está ausente el lenguaje, 
sobre todo su vida intelectual y 
social. 
Un caso muy peculiar que escla-

ER 
rece nuestro punto de vista es el 
de los llamados "niños lobos" 
que crecen sin ningún contacto 
normal con los seres humanos; 
queriendo ser incorporados a la 
sociedad se muestran inaccesi
bles e ineducables por completo; 
no están en disposición de usar 
rectamente la razón porque no 
pueden comunicarse con los de
más hombres. 
Muy conocido es el caso de He
len Keller, la niña que quedó cíe-

ga y sorda a los 19 meses. Fue 
considerada ineducable. Pero un 
día se puso a jugar con un cuchi
llo. La enfermera quitándoselo, 
le hace señal de cortar en la ma
no de la niña. Un día se repite el 
mismo gesto para pedir el cuchi
llo. Se había instituido un len
guaje. Así el lenguaje normal fue 
traducido a un lenguaje táctil y 
Hellen pudo estudiar. Necesitaba 
la palabra para dar forma huma
na a su existencia. 
Es necesario subrayar que la pa
labra, en último análisis, procede 
de un sujeto personal y va dirigi
do a otro sujeto personal. 
La palabra es palabra activa. Para 
pensar y desarrollarse humana
mente es necesario expresarse en 
palabras, dirigir la palabra a los 
demás. 
La palabra es esencialmente reve
lación de la persona. En la pala
bra es el otro personalmente el 
que se anuncia y se expresa ma
nifestando la inconfundible no
vedad de su existencia. ■ 
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Acólitos 
CONGRESO DE ACOLITOS - (13 - 14 de Marzo de 1981) 

Surgió de los mismos niños acólitos de diversas parroquias. 
Ansiosos de intercambio entre ellos querían una reunión 
que les ayudara en su formación y conocimiento mutuo. 

EL DESEO DEL SEÑOR CAR
DENAL 

En una reumon del Consejo 
Vicaria! su Eminencia se enteró 
de estos anhelos de los acólitos 
y manifestó su deseo de que el 
Departamento de Vocaciones del 
Arzobispado, los ayudara en la 
realización de su Congreso en co
laboración con el P. Cordero, Vi
cario Pastoral. 
Mons. Hugo Garaycoa citó a una 
primera reunión, realizada en 
"Las Esclavitas"; a la cual fueron 
invitados jóvenes que dirigen o 
asesoran grupos de acólitos. Se 
acordó tener reuniones prepara
torias del Congreso todos los 
miércoles, en la parroquia de 
María Auxiliadora. 

REUNIONES PRELIMINARES 

Con mucho entusiasmo fue reci
bida es~a noticia participando ca
da miércoles, jóvenes dirigentes 
de los acólitos de diversas parro
quias. Lamentablemente por di
versas circunstancias no todos se 
enteran a tiempo. 
Desde el principio estuvieron 
presentes en la organización, los 
dirigentes de las parroquias: 
Asunción, San Antonio de Padua 
Belén, San Francisco Solano, 
María Auxiliadora, San Pedro 
(Lima), San Pío X, Virgen del Pi
lar, Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón (Lince), San Vicente de 
Paúl, Doce Apóstoles y San An
tonio Claret. 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

Se estudiaron los objetivos del 
Congreso y se le dio una triple 
finalidad: 
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1.- La formación espiritual y li
túrgica del acólito. 2do. La crea
ción de una relación de amistad 
entre los acólitos de las diversas 
parroquias y 3ro. La orientación 
de los acólitos que tienen una 
cierta inclinación al sacerdocio. 
El Tema que se escogió: "ACO
LITO- VOCACION DE SERVI
CIO". 
Posteriormente se trazaron lí
neas de organización y se distri
buyeron responsabilidades. Para 
estimular a los acólitos se organi
zaron dos concursos: El mejor 
lema y el mejor afiche. 

FINANCIACION 

Para la financiación del Congreso 
se organizó una película: Tibu
rón 2, que se proyectó en el Au
ditorio Don Bosco (Av. Arica 
207 - Breña). El entusiasmo en la 
organización de esta actividad 
fue el verdadero inicio del Con
greso. Lús acólitos de diversas 
parroquias empezaron a vender 
los boletos a 100 soles. Estuvie
ron presentes en el control de 
puertas, boletería, limpieza del 
local, etc. 

EL CONGRESO 

Se inció el viernes 13 de marzo 
a 3.30 p.m. en el Seminario Sa
lesiano de Magdalena del Mar. 
Mons. Hugo Garaycoa, Vicario 
General y Jefe del Departamento 
de Vocaciones del Arzobispado, 
en forma clara, didáctica y senci
Ila, adaptada al lenguaje y viven
cia de esos niños, expuso la fina
lidad del Congreso y lo declaró 
abierto. 
Luego siguió una dinámica de 
conocimiento mutuo entre acóli-

tos de diversas parroquias. Parti
ciparon 270 acólitos que pertene
cían a 23 parroquias: Asunción 
(Miraflores), S. Antonio de Pa
dua (Jesús María), S. Antonio 
C!aret (La Víctoria), Belén (San 
Isidro) , Ntra. Sra. del Carmen 
(S. Miguel), Corazón de María 
(Magdalena) Corpus Christi (San 
Juan de Miraflores)), San Francis
co Solano (Rímac), Jesús Obrero 
(Surquillo), Jesús Nazareno (Pa
lomino), S. Lorenzo (Rímac), 
Ma. Auxiliadora (Breña), Merce
darias (Cercado), Medalla Mila
grosa (Miraflores), Ntra. Sra del 
Sagrado Corazón (Lince), Virgen 
del Piiar -(S. Isidro), Doce Após
toles (ChorriIIos), Sta Teresita 
(La Víctoria), S. Vicente de Paúl 
(Surquillo), Santísimo Sacramen
to (S. Martín de Porres), S. Pío 
X (Mirones), El día de la clausu
ra estuvieron en la catedral tam
bién los acólitos del Monasterio 
de Santa Catalina. 
Se formaron 23 grupos de traba
jo; cada grupo presentó un estri
billo, su nombre y sus inquietu
des. 
Después de una sencilla merien
da, se prendió una fogata, en me
dio del patio. Alrededor de eIIa 
fue creciendo una verdadera rela
ción de amistad y de alegría. 

14 DE MARZO 

Día central, primer tema: EL 
ACOLITO Y SU VOCACION, 
por el P. Carlos Cordero. Se divi
dieron por grupos a estudiar 
unas preguntas sobre el tema. 
Segundo: EL SERVICIO DEL 
ACOLITO por el Sr. Carlos Ló
pez de la Parroquia de San Pe
dro de Chorrillos, siguió la mis
ma dinámica. 
A las 12 hubo un plenario en el 
que se aprobaron los siguientes 
acuerdos: 
- Tomar a Sto. Domingo Savio 

y a San Tarsicio como patro
nos de los monaguillos. 

- Emitir periódicamente un Bo
letín de los acólitos. Respon
sables: los jóvenes dirigentes. 

- Premiar con 10,000 soles el 
mejor afiche (la Parroquia de 
Nstra Sra. del Sagrado Cora-
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de María Au> 
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El pequeño Clero del Colegio Salesiano de Lima que tan destacadamen• 
te contribuye al esplendor de las funciones litúrgicas de la Basi"lica 
de María Auxiliadora. Aquí con el Cardenal Landázuri, en 1980. · 

UN LIBRO SOBRE AFRICA 

Roma.- En una hermosa edición, preparada por Ediciones 
Don Bosco de Roma, ha salido el volumen "Africa, nuova 
frontiera per Don Bosco", La obra nació de una idea del 
Rector Mayor, Don Egidio Viganó, con el fin de divulgar lo 
más posible el impulso africano dado a la Congregación por 
el último Capítulo General, y para entusiasmar a toda la Fa
milia Salesiana con esta nueva empresa misionera. Intérpre
te y realizador ha sido el dicasterio general para las misiones 
salesianas. Y la edición, confiada al Secretariado Central pa
ra las comunicaciones sociales. 
Como es obvio, no se trata de un libro científico, ni histó
rico o programático, en el sentido estricto de la palabra. Sus 
páginas (104 en total) se proponen, más bien como diálo
go con el lector, en una charla sobre el Africa menos cono
cida, pero de profundísimas raíces humanas -no -siempre 
comprendilias por los políticos y hombres de negocios-, y 
sobre su interesante cultura indígena, y también de lo que 
ya han hecho, hacen, o se proponen hacer los hijos de Don 
Bosco en el Continente "negro". Los mismos salesianos po• 
drán comprobar el intento de encuadrar su acción en un con
texto de culturas (y por tanto, de inculturación) que no tie• 
ne nada de marginal, sino que es esencial para quien de verdad 
quiere anunciar a Cristo a los pueblos. 
El libro, en consecuencia, tiene dos partes, Cultura africa
na y acción salesiana. "La misión de la Iglesia -escribe Don 
Egidio Viganó en la introducción- consiste en suscitar en 
Africa cristianos auténticamente africanos; los hijos de Don 
Bosco deben estar presentes en tal misión. iSeamos, pues, 
audaces con el Espíritu de Cristo". 

zón (Lince) recibió el premio. 
Confeccionar un Manual o 
Reglamento común. Respon• 
sables: los dirigentes. 
Organizar próximamente un 
campeonato de fulbito entre 
acólitos. 

Terminado el Plenario, en medio 
de honda emoción se llevó a ca
bo el Bautismo. de 2 niños acóli
t.os. Luis Phangtan ( de S. Vicen
te de Paúl) y Luis García ( de San 
Antonio de Padua). Todos renova
ron sus promesas Bautismales y 
luego compatieron su alegría sa
ludando a los nuevos bautizados. 

EN LA TARDE 

Después del almuerzo, hubo jue
gos, Scketchs o representaciones 
breves. Ensayo de la ceremonia 
de la Catedral y_ numerosísimas 
confesiones. Luego se partió a 
LA CATEDRAL. 
Es un grandioso espectáculo, los 
270 monaguillos uniformados 
con sotanitas de diversos colores, 
hicieron su ingreso a la Basílica 
Metropolitana a las 7 p.m. La 
Catedral ya estaba llena con los 
familiares de loa acólit.os. 
Presidió l!l ceremonia Mons. Ger
mán Schmitz en nombre de su 
Eminencia, que se hallaba ausen
te ; concelebraron Mons Javier 
Ariz y Mons. Hugo Garaycoa 
con otros sacerdotes, Mons Ger
mán los exhortó a continuar con 
fe su labor de acólitos, que a ve
ces significa estar en el Tabor 
(junto al altar) , a veces estar sir
viendo a los demás y ser de buen 
testimonio. 
Los cantos fueron acompañados 
por los instrumentos del grupo 
juvenil de la Parroquia San Fran
cisco Solano del Rímac. 
Al terminar la Misa, los 23 diri
gentes en las gradas del altar hi
cieron solemne compromiso de 
labor y entrega en el cuidado es
piritual y litúrgico de los acólitos. 
Luego todos los acólit.os hicieron 
su consagración a Crist.o. . 
Con un estruendoso aplauso, ter
minó la acción litúrgica y el Con
greso de acólitos 1981. 

P. Carlos Cordero. sdb. 
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tigo, ya para evitar el juicio acu
sador de los padres y de los edu
cadores. El castigo los detiene. 
El muchacho contrae el hábito 
de mentir por simple debilidad 
de carácter, porque no quiere 
cumplir la pena. A su manera, se 
sustrae de las sanciones. Como se 
ve, la obra del confesor o del 
educador resulta indispensable; 
se trata de aligerar al muchacho 
la tensión o mejor "el impulso" 
interior de la mentira. 
• El muchacho que miente se 

EL MUCHACHO QUE DICE MENTIRAS 
halla en una situación de par

ticular dificultad. Hay que po
nerlo en contacto con la realidad 
Es un cometido difícil, desde 
luego, puesto que el muchacho 
que ·rechaza la realidad por un 
motivo cualquiera puede, de hui
da en huida, crearse un mundo 
impenetrable, refractario a cual
quier introspección desde el ex
terior, con un sistema de valores 
y de referencias cuyo acceso 
queda cerrado a los que quieren 
acercársele. He aquí un caso típi
co en el cual el adolescente ha si
do puesto al contacto con la rea
lidad. En un tercer año de Liceo, 
se da como tarea, una composi
ción con el tema: "Los ruidos de 
casa por la mañana". Un mucha
cho desarrolla el tema con mu
cha fantasía y lo da a leer a la 
madre. Y la madre: "Pero se 
oyen tantas cosas por la maña
na... y ni siquiera las has men
sionado". El muchacho se excu
sa: "Me imaginé cómo podría 
ser". La madre invita al hijo a es
cuchar con ella la mañana si
guiente. Es cierto, el muchacho 
está convencido: ¡Cuántas cosas 
se oyen!; la realidad· supera la 
fantasía. A medida que los días 
transcurren el muchacho cada 
tanto dice:' "¿Sábes mamá? He 
escuchado un nuevo ruido muy 
interesante". 

"En Turín, calle Cottolengo 32 
-Escribió un educador contem
poráneo de Don Bosco - Hay 
algo que no se encuentra en nin
guna parte del mundo. Es una 
pieza de la cual sale radiante de 
alegría el muchacho que entra 
allí con el corazón henchido de 
tristeza y de humillación". En 
efecto, era allí donde Don Bosco 
aliviaba y curaba las heridas mo
rales de sus muchachos, en espe
cial por medio de la Confesión. 
"La Vispera de una fiesta impor
tante -escribió el P. Francesia
lo acompañábamos al cuarto con 
una vela encendida luego de nue
ve horas de confesonario. En ese 
preciso momento llega un mu
chachito que pide para confesar
se. 
Nosotros nos miramos con pena 
como interrogándonos si era el 
el momento de imponer a Don 
Bosco un sacrificio más. Todos 
teniamos a flor de labios las mis
mas palabras: "No insistas, vuel
ve mañana". Pero Don Bosco en
tonces nos saco la candela de las 
manos y vuelto hacia el chico 
con la más paternal de las sonri
sas: "Espérame en mi cuarto -di
jo- en seguida te atiendo". 
Don Bosco sabía, (y lo repetía a 
menudo) que solo dando cona
fianza al muchacho y dejándolo 
volcar el alma, se lo puede curar 
de las malas inclinaciones, en es
pecial del serio defecto de decir 
mentiras. 
* Uno de los defectos predomi

nantes de los muchachos es, 
precisamente, el de decir menti-
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ras. La mentira que más a menu
do inquieta a los padres y educa
dores es la del muchacho que 
miente para engañar. Con el fin 
de· esconder alguna falta. Con fre
cuencia, el muchacho trata de 
ocultar una mala nota o un serio 
reproche recibido en clase; o pro
cura que los padres no se enteren 
de alguna travesura, de una sali
da sin permiso o de una compa
ñía que por cierto no recibiría su 
aprobación. 
Un muchacho de 13 años dijo 
que se sentía muy angustiado 
siempre que escondía una mala 
nota escolar a sus padres. Pero 
no tenía coraje de confesarlo, 
por miedo "a los rezongos y a 
los castigos" Eligió, en conse
cuencia, la angustia del engaño y 
de la espera, prefiriendo decir to
do de una vez y recibir una sola 
sarta de reproches. 
* Los hermanos mayores reci-

ben las confianzas de los me
nores y con frecuencia los ayu
dan. El sacerdote puede en tal 
caso convertirse en el confiden
te, el consejero. Lo que pesa al 
muchacho es la angustia de la fal
ta cometida y el hecho de que 
un día u otro, será también nece
sario darla a conocer. Le ator
menta así mismo la idea de que 
deberá confesar su mentira; es 
un círculo vicioso en el cual el 
muchacho se enreda, en una es
piral de íntima tortura. Efectiva
mente los muchachos que mien
ten lo hacen ya para evitar el cas-

A través de esta obra paciente de 
educación humana y cristiana, el 
muchacho se corrige de su defec
to de mentir y toma contacto 
con la realidad, pronto a largar 
amarras hacia una vida de alegría 
y de serenidad. 

Madonna Africana.- La devoción a la Santísima Virgen nos re- lll 
cuerda que la Madre de Dios es Madre de todos los pueblos. ., 
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Documento 
"OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES" 

Santiago de Chile.- El cardenal salesiano Raúl Silva Henríquez 
primado chileno y arzobispo de la capital, ha publicado un 
documento importante. Refleja no sólo en el alma de la Igle
sia chilena y el espíritu de Puebla, sino también las opciones 
que sugiere Don Bosco a sus hijos, a su Familia y a su escuela. 

Opción preferencial por los 
pobres". Es el título de un 

"documento de trabajo" prepa
rado por el cardenal Raúl Silva 
Henríquez, arzobispo de Santia
go de Chile, aparecido reciente
mente en el "Cuaderno de For
mación" No. 2, de la Secretaría 
General de Pastoral de Santiago. 
Tales cuadernos profundizan las 
orientaciones de los obispos la
tinoamericanos en Puebla. La 
opción para los pobres fue una 
de las conclusiones fundamenta
les de la Conferencia. Para darle 
más eficacia Silva Henríquez ha 
ofrecido sus reflexiones sobre el 
tema de sacerdotes, religiosas y 
laicos de su Iglesia, con el ruego 
de que las estudien y discutan, 
y le envíen sus observaciones. 

QUIENES SON LOS POBRES 

Esta es la pregunta que deben 
responder en primer lugar los 
obispos para su pastoral. Los 
pobres son, se dijo en Puebla, 
"La inmensa mayoría de nues
tros hermanos que siguen vivien
do en pobreza y miseria cada vez 
mayor; son quienes carecen de 
los bienes materiales más ele
mentales, en contraste con la 
acumulación de riquezas en ma
nos de unos pocos". Son -escri
be Silva Henríquez- los niños 
heridos por la pobreza aun antes 
de nacer, los niños vagabundos y 
explotados, los jóvenes desorien
tados y frustrados, los indígenas, 
que por sus condiciones de vida 
"deben ser considerados los más 
pobres de. los pobres", los cam
pesinos, marginados y privados 
de sus tierras, los obreros mal re-
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tribuidos, los subempleados y los 
desempleados, los marginados 
hacinados en las periferias urba
nas, los ancianos -en cuanto 
personas que no producen-, la 
mujer marginada o reducida a 
objeto de consumo, las emplea
das de hogar explotadas por sus 
amos ... Este es el "rostro concre
to" de los pobres, según el arzo
bispo de Santiago. 
Sus características son las si
guientes: "Los verdaderos po-

bres son los que no ponen su go
zo y confianza en sus bienes y 
recursos personales. No buscan 
la riqúeza para acumularla, no 
poseen sus cosas con el afán de 
excluir a los demás ( ... ). Los po
bres "son más capaces de sentido 
comunitario y de esfuerzo colec
tivo, porque la unión y el poner
se de acuerdo son casi la única 
fuerza que tienen para pesar en 
la sociedad. Los pobres son capa
ces de sacrificio y abnegación". 

( ... ). "Una sociedad muy estrati
ficada en clases según la pobreza 

. o riqueza, asigna a los pobres un 
modelo de silencio, resignación y 
paciencia que los configura con 
los humildes, o sea, como espon
táneos portadores de un valor 
cristiano básico, que otros difí
cilmente podrán alcanzar. La 
sensibilidad moral de los pobres 
es más exigente y fiel a los prin
cipios y particularmente a las 
personas. Tienen siempre un pa
trimonio de valores más impor
tantes, una conciencia más sensi
ble al pecado, a la culpa de peca
dor, a la deuda contraída con el 
ofendido y al castigo merecido, 
que con frecuencia creen ver en 
hechos casuales, como si vinieran 
de una justicia divina vengativa. 
Sin embargo, el pecado también 
alcanza. Sea cual sea el elenco de 
valores de los pobres, debemos 
reconocer que también entre 
ellos existe el pecado, el egoís
mo, el vicio y la ignorancia, co
mo en todos los hombres. Por 
tanto, también a los pobres se 
los llama a conversión, porque la 
condición de pobres no es por sí 
misma la salvación cristiana. 

OPCION POR LOS POBRES 

La opc1on por los pobres es la 
opción de Dios mismo "¿Por 
qué Dios tiene esa preferencia? 
Porque sólo a partir del trabajo 
para y con los pobres podemos 
descubrir la gratuidad de la sal
vación. Porque ellos, como los 
leprosos, cojos y ciegos del Evan
gelio, no tienen con qué pagar ni 
con qué suscitar nuestro interés 
egoísta para ayudarlos. El "Evan
gelio de la gracia", como lo lla
ma San Pablo, brilla necesaria
mente en el trabajo de la Iglesia 
con los pobres. Cuanto más po
bres son, más gratuito y más lu
minoso aparece el rostro de 
Dios. "Amad a vuestros enemi
gos ... (Le 6, 35-38; 14, 13-14). 
Al revés, cuando la Iglesia no 
realiza esta preferencia del Señor 
pierde, de hecho, su carácter de 
universal, y se hace estrecha y 
parcial, y muchas veces le cuesta 
comprender a quienes sufren. 

Sólo a partir de lo 
Iglesia puede dirigí 
tad a todos, también' 
rosos, e invitarlos 
con su conversión, 
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Sólo a partir de los pobres, la 
Iglesia puede dirigirse con liber
tad a todos, también a los pode
rosos, e invitarlos a adherirse, 
con su conversión, al anuncio de 
amor gratuito y universal de 
Dios. Creemos que el pobre no 
es fruto de la casualidad ni del 
destino. Menos aún de la volun
tad de Dios. Aquella multitud de 
niños, mujeres y hombres cuyos 
rostros hieren nuestra realidad 
social, es una multitud que es 
pobre porque se la empobrece 
constantemente. Es el fruto de 
una forma de organizar las rela
ciones entre los hombres que 
tiende a favorecer la concentra- , 
ción de bienes, de capital y de 
poder en manos de unos pocos. 
Una parte importante del evan
gelio de la Verdad se descubre 
sólo cuando se comparte el mun
do de los pobres. Así se compren
de mejor el pecado en su dimen
sión social, un pecado que im
pregna estructuras, instituciones 
y culturas. Es muy difícil descu
brir la injusticia si no se mira la 
sociedad desde el mundo de los 

pobres. 
( ... ) "Evangelizar, por tanto, im
plica luchar contra el pecado y el 
poder de las tinieblas, que impi
den la llegada de la liberación y 
del Reino. Este pecado, aunque 
pasa por el corazón del hombre, 
y pór su libertad y responsabili
dad, se instala en las estructuras 
sociales, económicas, políticas y 
culturales (DP 438). Necesaria
mente, al entrar en esa lucha, al 
asumir el mundo y las realidades 
de los pobres, la Iglesia entra en 
conflicto con las estructuras o
presivas. Entonces su actividad 
se la interpreta y señala como 
"hacer política". Es un modo de 
intentar disminuir su acción sal• 
vadora, y reducirla a un culto 
formal y sin mayores repercusio
nes, e incluso confinarla en las 
iglesias. Entrar en esa lucha su
pone valor para superar el miedo 
frente al poder, como Jesús, que 
caminaba al frente de sus discí
pulos al subir a Jerusalén (v. Me. 
10, 32). Allí sería entregado y 
condenado. También nosotros, 
como El, podemos ser entrega
dos y condenados, aunque el 
conflicto no se ·sitúe entre la 
Iglesia y los poderosos, sino en
tre los pobres y los poderosos. 
En una situación así la Iglesia no 
es ni puede ser neutral, porque, 
su misma misión divina, debe es
tar siempre del lado de los po
bres". 
( ... ) "Hace falta, pues, iniciar un 
proceso de conversión social. No
sotros, los cristianos, debemos 
comunicar y realizar esta Buena 
Noticia: "El Reino de Dios está 
cerca" (Me 1, 14); y también: 
"Bienaventurados los pobres por
que de ellos es el Reino de Dios" 
(Le 6,20). Desde este mundo de 
los pobres anunciamos a todos 
los hombres que la acumulación 
de los bienes de este mundo hace 
difícil la salvación: "Qué difícil 
es que un rico entre en el Reino 
de los Cielos" (Me 10, 23-25); y 
que la auténtica conversión a 
Dios exige la conversión a los po
bres. Así lo hizo Zaqueo: "Daré, 
Señor, la mitad de mis bienes a 
los pobres; y si en algo he estafa
do a alguno, le devolveré cuatro 

veces más" (Le 19, 8). Conver
sión que se manifiesta también 
en un compromiso para defender 
la causa del pobre: "Buscad la 
justicia, aliviad al oprimido, ha
ced justicia al huérfano, defen
ded a la viuda" (Is 1, 17). 

LOS POBRES Y LA EVAN· 
GELIZACION HUMANA 

"La Iglesia - sigue el · cardenal 
Silva Henríquez- no sólo se es
fuerza por encamarse en los po
bres y desde allí llamar a la espe
ranza y exigir la conversión. ( ... ) 
"La opción preferencial por los 
pobres tiene como objeto el a
nuncio de Cristo Salvador. Pero 
este anuncio debe iluminar la 
dignidad del hombre, especial
mente del obrero, del campesi
no, del marginado. Debe ayudar
lo en sus esfuerzos por liberarse 
de todas las esclavitudes y servi
dumbres, para llevarlo, por fin, a 
la comunión con el Padre y con 
los hermanos (cfr. DP 1153). "El 
mejor servicio del hermano es la 
evangelización, que lo dispone a 
realizarse como hijos de Dios, lo 
libera de las injusticias y lo pro
mueve integralmente" (DP 1145) 
Evangelizar es, sin duda, una rea
lidad rica, compleja y dinámica; 
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en una palabra, es la comunica
ción de la alegría y de la esperan
za que nace del amor de Cristo a 
los hombres oprimidos que viven 
en la tristeza y en la angustia de 
la opresión'. Así la evangelización 
es siempre liberadora y siempre 
integral. Esta afirmación de la 
teología y de los obispos de Pue
bla nos enseña a superar el peli
gro constante de separar el mun
do de Dios del mundo del hom
bre". 
"Pero el carácter integral de la e
vangelización liberadora nos ha
ce superar también el dualismo 
individuo-sociedad. Es verdad 
que el hombre, por su vocación 
al dominio, tiene poder sobre el 
mundo, como lo prueba el desa
rrollo científico y tecnológico de 
nuestros días. Es también verdad 
que este hombre débil está confi
gurado y muchas veces produci
do por la sociedad que lo rodea. 
Es verdad que el hombre hace la 
política, la economía y la cultu
ra, y que puede hacerlo bien o 
mal. Pero ·es también verdad que 
cuando la sociedad es opresora 
en sus instituciones,el hombre no 
puede ser oprimido y esclavo, Y 
es también verdad que el pecado 
y la gracia se juegan en el cora
zón del hombre. Y es también 
verdad que pueden iluminar y 
obscurecer el mundo de relacio
nes, ideales, valores e institucio
nes que él forma y sirve". ¿Có
mo realizar este trabajo de libe
ración de nuestra sociedad chile
na con una perspectiva evangé
lica? 
Ante todo con el amor, que es 
"el anuncio del Evangelio", y 
que "se refleja en la opción por 
los pobres. Y, desde esa perspec
tiva, invitar a restaurar el orden 
social. O sea, la evangelización li
beradora se realiza con el Evan
gelio, partiendo del ser humanos 
al servicio de los pobres, y en
gendrando la solidaridad a todos 
los niveles". 
Con la promoción comunitaria, 
"ya indicada en el Vaticano II 
(AA 8), y tomada por los obis
pos latinoamericanos en Puebla: 
"Ante todo cumplir las exigen
cias de la justicia, para no dar co-
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mo ayuda o caridad lo que ya se 
debe por razones de justicia; su
primir las causas y no sólo los e
fectos de los males y organizar 
los auxilios de tal forma que 
quien lo recibe se vaya liberando 
progresivamente de la dependen
cia externa y se vaya bastando 
así mismo" (DP 1146). 
Con la liberación por la comu
nión-participación, por la que 
"se pretende anunciar la digni
dad de hombre a quien no puede 
satisfacer sus justas necesidades 
y animarlo a asumir consciente ... 
y comunitariamente sus dere
chos y problemas. 
Con el trabajo de la Iglesia, que 
no mira sólo "a la reivindica
ción de lo que es necesario a los 
pobres y de sus derechos prima
rios de salud, casa, trabajo y jor
nal", . sino que es también "una 
contribución fundamental para 
la construcción de una sociedad 
más humana, en el sentido pleno 
de la palabra". "Una sociedad 
-continúa el Cardenal- donde 
se garantice el destino común de 
los bienes producidos y de los 
recursos naturales del país, per
mitiendo así satisfacer las necesi
dades primarias de todos y la pro
gresiva mejora del nivel de vida. 
Una sociedad donde haya una 
disminución progresiva de la in
justicia y de la desigualdad entre 
los grupos sociales, entre la ciu
dad y el campo, entre los obre
ros y los empresarios. Una socie
dad de creciente y efectiva parti
cipación de los trabajadores en el 
producto de su trabajo y en las 
decisiones empresariales, locales 
y nacionales que inciden en toda 
la sociedad. Una sociedad donde 
el poder será ejercicio en la pers
pectiva de la mayoría nacional y 
compartido con un pueblo orga
nizado desde su base, de modo 
que el poder pase efectivamente, 
en la .que la actividad cultural se 
oriente a reforzar la dignidad del 
pueblo, motivando y educando a 
la toma de responsabilidad, de 
modo que la actividad cultural 
sea profundamente humanizado
ra. Una sociedad que no esté fun
dada en estas bases no es cristia
na, y ya ha sido repudiada por la 

Iglesia en diversas ocasione·s. 
Representa, pues, una "urgencia 
histórica de la caridad" -según 
Silva Henríquez- la educación 
para la justicia en todos los nive
les", lo mismo que "es urgente la 
denuncia de las injusticias para 
que se corrijan, pues la violación 
de los derechos fundamentales 
de los hombres es siempre un 
potencial de violencia". "La Igle
sia, finalmente, al optar por los 
pobres, no puede no ser perse
guida", en cuanto que "en vez 
de interpretarla como una nece
sidad religiosa de restauración in
tegral de los hombres, esta op
ción se la considera como una al· 
ternativa subversiva". 

POBREZA MATERIAL Y PO· 
BREZA ESPIRITUAL 

"Jesús y la Iglesia no luchan con
tra la pobreza, sino contra la in
justicia y a favor del hombre. 
Una pobreza como género de vi
da en que se satisfacen suficien
temente las necesidades humanas 
y no se pone la confianza en el 
poder económico, es algo distin
to de la pobreza producto de 
grandes injusticias en las que se 
empobrecen los otros". "Tene
mos el ejemplo -prosigue Silva 
Henríquez- en las sociedades de 
tradición cristiana que han goza
do de un gran desarrollo econó
mico y donde ya existe una ma
yor equidad. Pero a veces la ri-
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queza ha creado problemas más 
profundos, como la degradación 
de los valores espirituales y mo
rales, el materialismo práctico y 
el individualismo". Así pues, 
"una denuncia del desenfrenado 
espíritu de lucro, acumulación y 
de competencia, aparece cada 
vez más un deber y una urgencia, 
y debe necesariamente ser toma
da en consideración por la técni
ca económica De ese modo la 
pobreza puede ser riqueza de las 
naciones. La antigua predicación 
cristiana de la austeridad de vida, 
de lo justo y de lo suficiente pa
ra todos, tiene el valor no sólo 
de una opción moral y religiosa, 
sino también de una política 
económica sana y equitativa. No
sotros, los cristianos, tenemos 
una responsabilidad en la línea 
de la evangelización de la cultura 
socio-económica, porque la fe a
parece como la fuerza capaz de 
convertir a los grupos sociales 
que habrán de influir en el des
mantelamiento del engranaje li
beral-capitalista Indudablemen
te eso tendrá sus contragolpes 
políticos, porque se llegará a una 
forma democrática, y no violen
ta, de socialización" . 
El "documento de trabajo" ter
mina con una invitación: "Nues
tra vida de oración, de contem
plación, y nuestra vida sacramen
tal deberán renovarse profunda
mente; hemos de renunciar al ac
tivismo ciego para encontrar el 
silencio activo donde la vida se la 
contempla a la luz de la Palabra 
liberadora de Dios, en Cristo Je
sús su Hijo. Nunca comb ahora 
hemos sentido, junto al pobre 
-en su defensa y promoción
la necesidad de una unión pro
funda entre contemplación y 
compromiso de liberación. Esta 
unión supone apertura, disponi
bilidad y renuncia a los propios 
intereses, y debe caracterizar a 
sacerdotes, religiosas, diáconos y 
ministros laicos, a comunidades 
y movimientos apostólicos. Para 
hacerlo, es menester estar encar
nados en la realidad y en las es
peranzas de los pobres, y profun
damente arraigados en Dios por 
Jesucristo y en el Espíritu Santo". 

90Años 
LUMINOSAS FIGURAS SALESIA AS 

Se cumplen este año, e9 el mes de setiembre, 90 años de la 
llegada de la Obra de Don Bosco al Perú. Resulta siempre 
aleccionador el mirar hacia los inicios. Descubrimos con ad
miración la bondad y el cariño con que actúa la Providencia 
en favor de nosotros. Recogemos el ejemplo de esos titanes 
que llegaron en la primera hora y hoy, los Salesianos here
deros de sus hazañas, les juramos continuar realizando en lo 
que podamos esos proyectos hermosos con los cuales ellos 
soñaron. Es nuestro agradecimiento. Es nuestro homenaje. 

E I Padre Antonio Riccardi 
fue el primer Superior Sa

lesiano en el Perú. Ya conocía el 
ambiente de América y hablaba 
el castellano: había estado en la 
Argentina como secretario de 
Mons. Cagliero. 

PADRE ANTONIO RICCARDI 

El año de 1884 Don Juan Caglie
ro, uno de los hijos predilectos 
de Don Bosco, era consagrado 
primer Obispo Salesiano, desti
nado a la Patagonia, Argentina, 
donde hasta entonces había diri
gido desde sus inicios la Obra Sa
lesiana que empezaba en Améri
ca. Mons. Cagliero fue elevado 
al Cardenalato en 1915. A tan 
gran hijo, Don Bosco lo hizo el 
regalo de un óptimo Secretario 
en la persona del P. Antonio 
Rlccardi. 
Años después, puso en él su mi
rada Don Miguel Rúa, sucesor de 
Don Bosco, para enviarlo al Perú 
como fundador de la Obra Sale
siana en nuestra Patria y primer 
Superior de la misma. Llegó el 
27 de setiembre, un día antes de 
la llegada de los demás que ve
nían de Italia. 
Desde el inicio se reveló como 
sabio y prudente superior que se 
ganó el aprecio y las simpatías 
de la población de Lima, que lo 

. ayudó y favoreció siempre en sus 
trabajos con gran generosidad y 

entusiasmo. Supo dar tan buena 
impresión del trabajo salesiano 
que aseguró la confianza de las 
autoridades. El inició en Lima la 
Escuela de Artes y Oficios y pro
vocó con los buenos resultados 
la Ley del 1-2-1896. 
Además de regir la Obra Salesia
na, él era también el Capellán del 
Instituto Sevilla en que habían 
comenzado a trabajar las Salesia
nas. Supo dar tan buena forma
ción religiosa a aquellas niñas, 
que en poco tiempo brotaron 
numerosas vocaciones de Hijas 
de María Auxiliadora, también 
del Oratorio Salesiano en su 
tiempo brotaron algunas voca
ciones como la del joven Octavio 
Ortiz Arrieta y la del otro joven 
Fortunato Chirichigno, los cua
les luego fueron sacerdotes sale
sianos y más tarde Obispos. 
El P. Riccardi pensó en el porve
nir de la Obra Salesiana y por es
to buscó un lugar donde poder 
desarrollarla ampliamente. La 
Providencia le hizo encontrar el 
lugar más indicado en ef Barrio 
de Breña, a las afueras de la ciu
dad. No es de extrañar que fuera 
el mismo Presidente de la Repú
blica, Don Nicolás de Piérola, 
conocedor y apreciador de nues
tra Obra, quien aconsejara la ad
quisición de los terrenos de Bre
ña. La Providencia también le 
hizo encontrar el dinero: a fines 
de 1896 recién se terminaba el 
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trámite judicial para· hacer efec
tivo el legado testamentario de 
Mons. Del Valle, fallecido en 
1888. En enero de 1897, recibía 
el P. Riccardi la primera parte de 
la suma y con ella, el 6 de marzo 
de 1897 se efectuaba la compra 
a Don Jenaro García Irigoyen. 
Así se adquirió el terreno y en él 
surgió pronto la Ciudadela Sale
siana de Breña, que hoy se en
cuentra en pleno centro geográ
fico de la ciudad de Lima. 
En octubre de 1898 se dio térmi
no al contrato firmado con la 
Beneficencia Pública de Lima 
tanto para los Salesianos, como 
para las Hijas de María Auxilia
dora que dirigían el Instituto Se
villa. El P. Riccardi pasó a Breña, 
pero por poco tiempo. 
El 22 de abril de 1899, en com
pañía del Obispo del Cusco 
Mons. Antonio Falcón, partió 
para Italia. De allí los Superiores 
le enviaron a México como Ins
pector Salesiano y por dos años 
rigió aquella naciente Inspecto
ría. Volvió a Italia y por 20 años 
más trabajó en los Colegios de 
Intra, Milán y Savona. En esta 
ciudad, donde el Papa Pío VII 
estuvo prisionero, nuestro Padre 
Riccardi murió el 15 de mayo de 
1924, a los 71 años de edad. El 
árbol Salesiano plantado por él 
en el Perú, ha crecido como el 
grano de mostraza del Evangelio. 

PADRE CIRIACO SANTINELLI 

Primer Inspector Salesiano del 
Perú. 
Fue uno de los Salesianos llega
dos al Perú en 1896, procedente 
del Ecuador. Fundó la Casa Sale
siana de Arequipa y fue_ Director 
de la misma en 1898 a 1901. 
El 20 de enero de 1902 se creó 
la Inspectoría Salesiana del Perú 
y el Padre Santinelli fue designa
do primer Inspector o Provincial, 
por seis años. A él se debió el 
éxito de las exposiciones didácti
cas de las Escuelas Profesionales 
en 1902 y 1906, y la organiza- · 
ción del Congreso de Coopera
dores. Se le debió, también la 
construcción de la primera Igle• 
sia de María Auxiliadora en Are-
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El P. Reyneri con el P. Pane en 
Lina ante un cuadro de D. Bosco 

quipa y luego la decisión de le
vantar otra en Lima en 1906. 
Al Padre Santinelli se le debió 
asimismo la fundación de los Co
legios de Piura y Cusco. 
Des Péru pasó al Ecuador y de 
allí a Colombia. Murió en el La
zareto de Agua de Dios el 5 de 
noviembre de 1913. Allí había 
ejercido el sagrado ministerio. 

PADRE JOSE REYNERI 

Nacido en Turín en 1873, ingre
só en el Oratorio de Valdocco en 
1886, dos años antes de la muer
te de Don Bosco, el cual un día 
le predijo una carrera larga, con 
estas palabras proféticas: "Irás 
muy lejos, más lejos que todos 
tus compañeros". En efecto, en 
1892 partía para las misiones del 
Ecuador, empezando así su va
liosísima actividad en la América 
Latina, actividad que duraría 
unos 64 años bien vividos. 
El 4 de octubre de 1896 llegó a 
Lima junto con otros Salesiano; 
obligados a salir del Ecuador. 
Era Diácono. 
El 1 de noviembre fue ordenado 
Sacerdote en Lima y al día si-

guiente celebraba su primera Mi
sa en la Capilla del Rímac, ayu
dado por un jovencito llamado 
Fortunato Chirichigno, más tar
de Salesiano y primer Obispo de 
Piura. El Padre Reyneri fue el 
primer sacerdote salesiano orde
nado en el Perú. 
Fue enviado a la naciente Casa 
de Breña, para dirigir los trabajos 
del nuevo Colegio. Al iniciarse el 
siglo, el P. Reyneri fue destacado 
a Bolivia, como Director del Co
legio de La Paz. En 1908 sucede 
al Padre Santinelli como lnspec• 
tor Provincial Salesiano y por 12 
años es la mente organizadora de 
la Obra Salesiana en el Perú y en 
Bolivia. A él se le dibio la cons
trucción de la Basílica de María 
Auxiliadora y el nuevo edificio 
del Colegio Salesiano de Breña 
Ya de los últimos años es el local 
novísimo del Externado entre las 
zonas de la Av. Brasil y el Jr. 
Huaraz. 
El P. Reyneri no fundó nuevos 
Colegios, pero desarrolló los ya 
existentes. 
Después fue enviado a Centroa
mérica, de donde volvió a Lima 
nuevamente como Inspector del 
Perú, de 1929 a 1935. Del Perú 
fue enviado a Buenos Aires, co
mo Inspector y, durante la se
gunda guerra mundial, como Re
presentante del Rector Mayor 
para toda la América Latina. 
En 1941 vino al Perú para presi
dir los festejos del Cincuentena
rio Salesiano y demostrarnos el 
cariño que siempre tuvo a la Pa· 
tria de Santa Rosa de Lima. 
Camo Inspector entre nosotros 
desarrolló mucho la obra de los 
Cooperadores Salesianos que 
constantemente le han recorda
do y ayudado en todas sus obras. 
Su recuerdo perdura en bendi
ción. En 1943, en Ushuala, en el 
paralelo 55 Sur, celebró la San
ta Misa en la Capilla Salesiana: 
ese día se cumplían las palabras 
de Don Bosco: "¡ ........ muy le-
jos, más lejos que todos tus com-- ,,, paneros ..... 
Murió en Buenos Aires el 6 de 
junio de 1956, a la edad de 83 
años y el mismo Rector Mayor 
presidió su funeral. ■ 

ACUERDO E. 
DEL PERU 
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Acuerdo 
ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA 
DELPERU 

"Acta Apostolicae Sed is" ha publicado recientemente el , 
texto oficial en lengua castellana del Acuerdo entre la San
ta _Sede y la República ~el Perú -"Conventio inter Apos
tohcam Sedem et PeruVIanam Rempublicam "-, firmado 
en Li~a el 19 de julio de 1980 por el Nuncio Apostólico 
~zobISpo M_ons. Mario Tagliaferri, y el Ministro de Jlela
c1ones Exteriores, Excmo Sr. Don Arturo García, y ratifi
cado ~n la misma . ciudad por ambas partes el 26 de julio 
del mismo año. En esta fecha entró en vigor el Acuerdo 
cuyo texto publicamos como documentación. 

L a Santa Sede y la Repúbli
ca del Perú, deseosa de se

guir garantizando de manera es
table y más conforme a las nue
vas condiciones históricas la tra
dicional y fecunda colaboración 
entre la Iglesia Católica, Apos
tólica, Romana y el Estado Pe
ruano para el mayor bien de la 
vida religiosa y civil de la nación, 
han determinado celebrar un 

Acuerdo sobre materia de co
mún interés. 
A este fin Su Santidad el Sumo 
Pontífice Juan Pablo II y Su 
Excelencia el General Don Fran
cisco Morales Bennúdes Cerrutti 
Presidente de la República dei 
Perú, han nombrado sus Plenipo
tenciarios, respectivamente, a Su 
Excelencia Reverendísima Mons. 
Mario Tagliaferri, Nuncio Apos-

tólico en el Perú, y al Excelentí
simo Señor Embajador Dr. Artu
ro García, Ministro de Relacio
nes Exteriores, quienes después 
de haber canjeado sus respecti
vos plenos poderes, hallado en 
buena y debida forma, han con
venido en lo siguiente: 

ARTICULO I 
La Iglesia Católica en el Perú 
goza de plena independencia y 
autonomía. Además, en recono
cimiento a la importante función 
ejercida en la formación históri
ca, cultural y moral del país, la 
misma Iglesia recibe del Estado 
la colaboración conveniente para 
la mejor realización de su servi
cio a la comunidad nacional. 

ARTICULO 11 
La Iglesia Católica en el Perú 
continúa gozando de la persone
ría jurídica de carácter público, 
con plena capacidad y libertad 
para la adquisición y disposición 
de bienes, así como para recibir 
ayudas del exterior. 

ARTICULO III.· 
Gozan también de tal personería 
y capacidad jurídica, la Confe
rencia Episcopal Peruana, los Ar
zobispados, Obispados, Prelatu
ras y Vicariatos apostólicos exis
tentes , y los que posteriormente 
pueda crear la Santa Sede. 

ARTICULO IV.· 
La personería y capacidad jurídi
cas de tales jurisdicciones ecle
siásticas comprenden también a 
los cabildos eclesiásticos, a los 
seminarios diocesanos y a las pa
rroquias y misiones dependien
tes de aquellas. 

ARTICULO V.· 
Nunguna parte del territorio pe
ruano dependerá de diócesis cu
ya sede esté en el extranjero, y 
las diócesis establecidas en terri-

El :Jefe de Estado Peruano,. Ar
quitecto Fernando Belaúnde Te• 
rry, estrecha la mano del Carde
nal Juan Landázuri Ricketts 
Primado del Perú. ' 
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torio peruano no se extenderá 
más allá de las fronteras naciona
les. 

ARTICULO VI.· 
La Santa Sede comunicará al 
Presidente de la República la 
creación de cualquier diócesis o 
jurisdicción eclesiástica, sin cuya 
notificación no gozarán de la si
tuación jurídica que le reconoce 
el numeral 111 de este Acuerdo. 
Trámite similar se realizará para 
la supresión de jurisdicciones 
eclesiásticas. 

ARTICULOS VII.· 
Nombrado un eclesiástico por la 
Santa Sede para ocupar algún 
cargo de arzobispo u obispo o 
coadjutor con derecho a suce
sión, prelado o vicario apostóli
co, o para regir alguna diócesis 
temporalmente, la Nunciatura 
Apostólica comunicará el nom
bre del mismo Presidente de la 
República antes de su publica
ción; producida ésta, el Gobier
no le dará el correspondiente re
conocimiento para los efectos ci
viles. 
Los arzobispos y obispos resi
denciales serán ciudadanos pe
ruanos. 

ARTICULO VIII 
El sistema de subvenciones para 
las personas, obras y servicios de 
la Iglesia católica seguirá como 
hasta ahora. Las asignaciones 
personales no tienen el carácter 
de sueldo ni de honorarios, por 
tanto po constituyen renta suje
ta a tributación. 

ARTICULO IX.· 
Las órdenes y congregaciones re
ligiosas y los institutos seculares 
podrán organizarse como asocia
ciones, conforme al código civil 
peruano, respetándose su régi
men canónigo interno. 

ARTICULO X.· 
La Iglesia Católica y las jurísdic
ciones y comunidades religiosas 
que la integran continuarán go
zando de las exoneraciones y be
neficios tributarios y franquicias 
que les otorgan las leyes y nor-
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Juan Pablo 11 

mas legales vigentes. 

ARTICULO XI.· 
Consideradas las creencias reli
giosas de la mayoría nacional, el 
Estado continúa garantizando 
que se preste por parte del vica
riato castrense 1~ asistencia reli- · 
giosa a los miembros de la Fuer
za Armada, Fuerzas Policiales y 
a los servidores civiles de aqué
llos que sean católicos. 

ARTICULO XII.· 
El presente vicario castrense, así 
como todos los capellanes actual
mente en servicio, o en situación 
de retiro, conservan sus grados y 
prerrogativas. 

ARTICULO XIII.· 
En el futuro, ni el vicario cas
trense, ni los capellanes depen
dientes de él, tendrán asimila
ción a grado militar ni a la jerar
quía policial. Al vicario castrense 
le serán reconocidas las prerroga
tivas propias de un general de 
brigada, y a los capellanes las de 
Uf!, capitán o su equivalente, se
gún el Instituto Armado o Poli
cial en que él sirviere. 

ARTICULO XIV.· 
Los capellanes c~trenses ten
drán derecho a promociones si
milares al que tienen los emplea
dos civiles de los Institutos Ar
mados o Policiales. 

ARTICULO XV.· 
El vicario castrense, por las pe
culiares circunstancias en que 
deberá ejercer su servicio, será 
peruano de nacimiento y tenien
do en cuenta su condición epis
copal, será nombrado por la San
ta Sede, de acuerdo con el Presi
dente de la República. 

ARTICULO XVI.· 
Los capellanes castrenses, de pre
ferencia peruanos, por su condi
ción de sacerdotes, serán nom
brados por el vicario castrense, y 
re~onocidos por los comandos 
generales de los Institutos Arma
dos y direcciones superiores de 
los Institutos Policiales. 

ARTICULO XVII.· 
Los capellanes castrenses, en lo 
posible, serán tomados del clero 
de la diócesis en cuyo territorio 
se encuentra la unidad militar en 
la que prestarán servicios, y los 
cambios de colocación se harán 
previo acuerdo del vicario cas
tresse con el obispo del lugar, pa
ra su posterior presentación a los 
comandos generales o direccio
nes superiores. 

ARTICULO XVIII.· 
El Estado garantiza que se preste 
asistencia religiosa a los Católi
cos internados en los centros sa
nitarios y de la tutela a su cargo, 
así como en los establecimientos 
penitenciarios. 
Para el ejercicio de las capella
nías de tales obras y centros se 
requiere contar con nombramien 
to eclesiástico, sin que sea exigi
ble el requisito de nacionalidad; 
efectuado éste, será presentado 
a la autoridad competente para 
los efectos subsiguientes. Los 
Capellanes forman parte del ser
vicio civil del Estado, con todos 
los derechos y obligaciones, in
cluida la Seguridad Social. 

ARTICULO XIX'· 
La Iglesia tiene plena libertad 
para establecer centros educa
cionales de todo nivel, de con
formidad con la legislación na
cional, en el ámbito de la educa
ción particular. Los eclesiásticos 
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que prestan servicio en la educa
ción pública tienen, sin que sea 
exigible el requisito de naciona
lidad, al amparo del artículo 65 
del Decreto Ley No .. 22875, los 
mismos derechos que los demás 
maestros. Para el nombramiento 
civil de los profesores de religión 
católica de los centros educacio
nales públicos, en los que conti
nuará impartiéndose, como ma
teria ordinaria, la enseñanza reli
giosa, se requiere presentación 
del obispo respectivo. El profe
sor de religión podrá ser mante
nido en su cargo mientras goce 
de la aprobación del obispo. 

ARTICULO XX.-
Los seminarios diocesanos y los 
centros de formación de las co
munidades religiosas serán reco
nocidos como centros educativos 
del segundo ciclo de la educa
ción superior, de conformidad 
con el artículo No. 154 del De
creto Ley No. 19326 (Ley Gene
ral de Educación) mediante una 
certificación de reconocimiento 
expedida por la Conferencia 
Episcopal Peruana. 
Dichas entidades, de conformi
dad con el art. 163 de la citada 
Ley General de Educación, otor
garán los títulos propios a nom
bre de la nación. 

ARTICULO XXI.-
Las eventuales diferencias que 
·pudieran presentarse acerca del 
contenido del presente Acuer
do u otros puntos que pudiesen 
darse se resolverán amistosamen
te entre las partes. 

ARTICULO XXII.-
El presente Acuerdo entrará en . 
vigencia en la fecha del canje de 
los instrumentos de ratificación. 
En fe de lo cual los Plenipoten
ciarios firman y sellan el presen
te Acuerdo, en doble ejemplar, 
en la ciudad de Lima, el dieci
nueve de julio del año mil nove
cientosochenta. 

Por la Santa Sede 
Mario TAGLIAFERRI 

Por la República del Perú 
Arturo GARCIA. 

El Huascarán, nevado bicéfalo a 6,768 m.s.m. Ancash - Perú. 

JEFE DEL ESTADO RECIBIO ALUMNOS 
TALLADORES DE LA ESCUELA DE CHACAS 

LIMA, Mayo 19 . (ESI-PERU).- Cuarenticinco alumnos de 1:1 
Escuela de Tallado de Chacas (Ancash), visitaron hoy al Prest
dente Fernando Belaúnde Terry y después de obsequiarle tm 
artístico. sillón presidencial tallado en madera le hicieron escu
char canciones en quechua y representaron escenas de su lejano 
pueblo enclavado en la Cordillera Blanca. 
El Presidente Belaúnde al ser informado por el ·sacerdote salesia
no que los acompañaba, que los niños tenían la intención de vi
sitar el Cusco, dispuso de inmediato que el Ministro de Educa
ción, ponga a disposición del grupo un ómnibus que los lleve a 
la capital arqueológica y de allí retomen en avión. 
Belaúnde recordó emocionado la visita que hizo a Chacas, cru
zando la Cordillera por Macará, desde picos hasta las cumbres 
de la Cordillera Blanca y desde allí a la Vaquería de Juitus. 
"Yo recuerdo se me dijo que para llegar a Chacas había que cru
zar una altitud de 3,000 metros, pero cuando reparé que estába
mos mucho más alto, recién me dijeron que eran 3,000 metros 
sobre Huaraz", detalló el Presidente al Padre salesiano Hugo de 
Ccnsi que viaja con los talladores de Chacas. 
Los integrantes del "Simposio de Modificación de C?nducta" 
que se iniciará la próxima semana, asistieron a la entrevista en la 
que los niños talladores vestían a la usanza de su pueblo con 
ponchos, sombreros y ojotas. 
La historia de esta Escuela de Tallado del distrito de Huari en el 
departamento de Ancm;h,se remonta a la llegada del Padre De Ccnsi, 
quien quedó impresionado al ver en la iglesia del pueblo el Altar 
Mayor tallado y dorado con pan de oro. 
El salesiano, pensó que esa obra: hecha por los antepasados de los 
habitantes de Chacas podía proseguir y formó la Escuela de Tallado
res. Su intuición tuvo una respuesta inmediata y hoy ésta se ha con
vertido quizá en la primera del país; donde los campesinos realizan 
obras de primera calidad, sólo comparable a los del Cusco o Aya
cucho. Los niños viajan al Cusco a ver trabajos de su especialidad. 
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Los pobres nos miran 
PUEBW PEREGRINO 

254. Al concebirse a sí misma 
como Pueblo, la Iglesia se 

define como una realidad en me
dio de la historia que camina ha
cia una meta aún no alcanzada 
255. Por ser un Pueblo históri-

co, la naturaleza de la Igle
sia exige visibilidad a nivel de es
tructuración social (Cf. LG 8). 
El Pueblo de Dios considerado 
como "Familia" connotaba ya 
una realidad visible, pero en un 
plano eminentemente vital. La 
acentuación del rasgo histórico 
destaca la necesidad de expresar 
dicha realidad como institución. 
256. Tal carácter social-institu-

cional se manifiesta en la 
Iglesia a través de una estructura 
visible y clara, que ordena la vida 
de sus miembros, precisa sus fun
ciones y relaciones, sus derechos 
y deberes. 
257. La Iglesia como Pueblo de 

Dios, reconoce una sola 
autoridad: Cristo. El es el único 
Pastor que la guía. Sin embargo, 
los lazos que a El la atan son mu
cho más profundos que los de la 
simple labor de conducción. 
Cristo es autoridad de la Iglesia 
en el sentido más profundo de 
la palabra: porque es autor. Por
que es la fuente de su vida y uni
dad, su Cabeza Esta capitalidad 
es la misteriosa relación vital que 
lo vincula a todos sus miembros. 
Por eso, la participación de su 
autoridad a los pastores, a lo lar
go de la historia, arranca de esta 
misma realidad. Es mucho más 
que una simple potestad jurídi
ca Es participación en el miste
rio de su capitalidad. Y, por lo 
mismo, una realidad de orden sa
cramental. 
258. Los Doce presididos por 

Pedro, fueron escogidos 
por Jesús para participar de esa 
misteriosa relación suya con la 
Iglesia Fueron constituidos y 
consagrados por El como sacra
mentos vivos de su presencia, pa
ra hacerlo visiblemente presente 
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Cabeza y Pastor, en medio de su 
Pueblo. De esta comunión pro
funda en el misterio, fluye como 
consecuencia, el poder de "atar 
y desatar" (Cf. Mt 16, 19). Con
siderado en su totalidad, el mi
nisterio jerárquico es una reali
dad de orden sacramental, vital y 
jurídico como la Iglesia. 
259 Tal ministerio fue confia-

do a Pedro y a los demás 
apóstoles, cuyos sucesores son 
hoy día el Romano Pontífice y 
los Obispos, a quienes se unen, 
como colaboradores, los presbí
teros y diáconos. Los Pastores de 
la Iglesia no sólo la guían en 
nombre del Señor. Ejercen tam
bién la función de maestros de la 
verdad y presiden sacerdotal
mente el culto divino. El deber 
de obediencia del Pueblo de Dios 
frente a los Pastores que le con
ducen, se funda, antes que en 
consideraciones jurídicas, en el 
respeto creyente a la presencia 
sacramental del Señor en ellos. 
Esta es su realidad objetiva de fe, 
inpependiente de toda ~onsidera
ción personal. 
260. En América Latina, desde 

el Concilio y Medellín, se 
nota un cambio grande en el mo
do de ejercer la autoridad dentro 
de la Iglesia. Se ha acentuado su 
carácter de servicio y sacramen
to, como también su dimensión 
de afecto colegial. Esta última ha 

encontrado su expresión, no sólo 
a nivel del consejo presbiterial 
diocesano, sino también a través 
de las Conferencias Episcopales 
y el CELAM. 
261 Esta visión de la Iglesia, 

como Pueblo histórico y 
socialmente estructurado, es un 
marco al cual necesariamente de
be referirse también la reflexión 
teológica sobre las Comunidades 
Eclesiales de Base en nuestro 
continente, pues introduce ele
mentos que permiten comple
mentar el acento de dichas co
munidades en el dinamismo vital 
de las bases y en la fe comparti
da más espontáneamente en co
munidades pequeñas. La Iglesia, 
como Pueblo histórico e institu
cional, representa la estructura 
más amplia, universal y definidá 
dentro de la cual deben inscri
birse vitalmente las Comunida
des Eclesiales de Base para no 
correr el riesgo de degenerar ha
cia la anarquía organizativa por 
un lado y hacia el elitismo cerra
do o sectario por otro (Cf. EN 
58). 
262. Algunos aspectos del pro
blema de la "Iglesia popular" o 
de los "magisterios paralelos" se 
insinúan en dicha línea: la secta 
tiende siempre al au to-abasteci
miento, tanto jurídico como 
doctrinal. Integradas en el Pue
blo total de Dios, las Comunida
des Eclesiales de Base evitarán, 
sin duda, estos escollos y respon
derán a las esperanzas que la 
Iglesia Latinoamericana tiene 

_ puestas en ellas. 
263. El problema de la "Iglesia 

popular", que nace del 
Pueblo, presenta diversos aspec
tos. Si se entiende como una 
Iglesia que buscar encarnarse en 
los medios populares del conti
nente y que, por lo mismo surge 
de la respuesta de fe que esos 
grupos den al Señor, se evita el 
primer obstáculo: la aparente ne
gación de la verdad fundamental 
que enseña que la Iglesia nace 
siempre de una primera iniciati~ 
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va "desde arriba"; del Espíritu 
que la suscita y del Señor que la 
convoca Pero el nombre parece 
poco afortunado. Sin embargo, 
la "Iglesia popular" aparece co
mo distinta de "otra", identifi
cada con la Iglesia "oficial" o 
"institucional", a la que se acusa 
de "alienante". Esto implicaría 
una división en el seno de la Igle
sia y una inaceptable negación 
de la función de la jerarquía. Di
chas posiciones, según Juan Pa- · 
blo II, podrían estar inspiradas 
por conocidos condicionamien
tos ideológicos (Cf. Discurso 
inaugural I, 8 AAS LXXI p. 194) 
264. Otro problema . candente. 

en América Latina y rela-· 
cionado con la condición históri
ca del Pueblo de Dios, es el de 
los cambios en la Iglesia. Al a
vanzar por la historia, la Iglesia 
necesariamente c~bia, pero só
lo en lo exterior y accidental. No 
puede hablarse, P.Or lo tanto, de 
una contraposición entre la 
"nueva Iglesia" y la "vieja Igle
sia", como algunos lo pretenden 
(Juan Pablo 11, Catedral de Mé
xico). El problema de los cam
bios ha hecho sufrir a muchos 
cristianos que han visto derrum
barse una forma de vivir la Igle
sia que creían totalmente inmu
table. Es importante ayudarlos a 
distinguir los elementos divinos 
y humanos de la Iglesia Cristo, 
en cuanto Hijo de Dios, perma
neció siempre idéntico a sí mis
mo, pero en su aspecto humano 
fue cambiando sin cesar: de por-

.. 
te, de rostro, de aspecto. Igual 
sucede con la Iglesia 
265. En el otro extremo están 

los que quisieron vivir un 
cambio continuo. No es ese el 
sentido de ser peregrinos. No es
tamos buscándolo todo. Hay al
go que ya poseemos en la espe
ranza con seguridad y de lo cual 
debemos dar testimonio. Somos 
peregrinos, pero también testi
gos. Nuestra actitud es de reposo 
y alegría por lo que ya encontra
mos y de esperanza por lo que 
aún nos falta Tampoco es cier
to que todo el camino se hace 
andar. El camino personal, en 
sus circunstancias concretas, sí, 
pero el ancho camino común del 
Pueblo de Dios ya está abierto y 
recorrido por Cristo y por los 
santos, especialmente los santos 
de nuestra América Latina: Los 
que murieron, defendiendo la in
tegridad de la fe y la libertad de 
la Iglesia, sirviendo a los_ pobres, 
a los indios, a los esclavos. Tam
bién los que alcanzaron las más 
altas cumbres de la contempla
ción. Ellos caminan con noso
tros. Nos ayudan con su interce
sión. 
266. Ser peregrino comporta 

siempre una cuota inevita
ble de inseguridad y riesgo. Ella 
se acrecienta por la conciencia 
de nuestra debilidad y nuestro 
pecado. Es parte del diario morir 
en Cristo. La fe nos permite asu
mirlo con esperanza Pascual. Los 

últimos diez años han sido vio
lentos en nuestro continente. Pe
ro caminamos seguros de que el 
Señor sabrá convertir el dolor, la 
sangre y la muerte que en el ca
mino de la historia van dejando 
nuestros pueblos y nuestra Igle
sia, en semillas de resurrección 
para América Latina Nos recon
forta el Espíritu y la Madre fiel, 
siempre presentes en la marcha 
del Pueblo de Dios. 

PUEBLO ENVIADO POR DIOS 

267. En la fuerza de la consa-
gración mesiánica del bau

tismo, el Pueblo de Dios es en
viado a servir al crecimiento del 
Reino en los demás pueblos. Se 
le envía como pueblo profético 
que anuncia el Evangelio o dis
cierne las voces del Señor en la 
historia. Anuncia dónde se mani
fiesta la presencia de su Espíritu. 
Denuncia dónde opera el miste
rio de iniquidad, mediante he
chos y estructuras que impiden 
una participación más fraternal 
en la construcción de la sociedad 
y en el goce de los bienes que 
Dios creó para todos. 
268. En los últimos años com-

probamos la intensifica
c1on de la función profética 
Asumir tal función ha sido labor 
dura para los Pastores. Hemos 
intentado ser voz de los que no 
tienen voz y testimoniar la mis
ma predilección del Señor por 
los pobres y los que sufren. Cree
mos que nuestros pueblos nos 
han sentido más cerca Cierta
mente logramos iluminar y ayu
dar. Ciertamente también, pudi
mos haber hecho más. Ahora, 
colegialmente, intentamos inter
pretar el paso del Señor por 
América Latina. 
269. Otra forma privilegiada de 

evangelizar es la celebra
ción de la fe en la Liturgia y los 
Sacramentos. Allí aparece el 
Pueblo de Dios como Pueblo 
Sacerdotal, investido de un sa
cerdocio universal del cual todos 
los bautizados participan pero 
que difiere esencialmente del sa
cerdocio jerárquico. 

Puebla 
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Papa Wojtyla 
LOS MIL DIAS DE JUAN PABLO 11 

El domingo 12 de julio, Juan Pablo II cumple mil días de 
pontificado. Desde el 16 de octubre de 1978, jornada de 
rn elección para la Cátedra de Pedro, el Papa Wojtyla ha 
1 ~corrido una espléndida y singular trayectoria, que ha te
nido su punto culminante de sublimación en el momento 
terrible en que le tocó sellar su predicación y acción pasto
ral con la propia sangre. Desde entonces, el actual Pontífice 
refleja de manera más transparente la imagen de su Señor y 
Maestro: Jesús crucificado. 

Desde entonces, su figura de 
Pastor de la Iglesia univer

sal y de heraldo del Evangelio 
por los caminos del mundo tiene 
un parecido más pleno con las 
figuras de los dos mártires y 
apóstoles romanos: Pedro, de 
quien es Sucesor en la sede pri
macial, y Pablo, de quien ha to
mado el nombre junto con el de 
Juan. 
Mil días de pontificado: ¿Quién 
puede hacer balance de jornadas 
tan llenas, tan desbordantes que, 
mientras corrían en el calendario 
ni siquiera era posible reducirla 
a crónica en las páginas de nues
tro periódico? Celebraciones li
túrgicas, actos de gobierno ecle
sial, diálogos con los colaborado
res, contactos con hombres de la 
Iglesia y del mundo, audiencias o 
encuentros con personas o gru
pos de los más diversos sectores 
de la comunidad cristiana, visitas 
pastorales, viajes apostólicos por 
todos los meridianos del orbe ... ; 
y, en el campo doctrinal, cente
nares de discursos y homilías, 
numerosos. mensajes, varias car
tas apostólicas y dos encíclicas. 
Mil días de pontificado que en la 
historia de la Iglesia hacen ya 
época, una época bien caracteri
zada con sus intuiciones y reali
dades, con sus evidentes contor
nos históricos y sus potentes re
flejos hacia el porvenir. 
En estos mil días del Papa Woj
tyla se han publicado tantos li
bros sobre su vida, su obra y su 
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pensamiento que resulta tarea 
poco menos que imposible pre
parar una bibliografía completa 
en tomo al actual Pontífice. 
El prestigio del Papado ha subi
do y se, ha extendido de tal for
ma en estos años que- ahora toca 
las cumbres más altas. La popu
laridad de Juan Pablo II ha des
bordado todos los límites; así, 
alguien ha podido afirmar que es 
"el líder único, excepcional, de 

nuestro tiempo", Se trata de una 
popularidad tan grande y al mis
mo tiempo tan contrastada que 
ha provocado no sólo críticas y 
contestaciones, intra y extra 
eclesiales, sino también la violen
cia contra la misma sagrada per
sona del Papa y muchos creen 
que incluso el complot interna
cional, del cual habría procedi
do el sacrílego atentado. 
El mundo a la deriva, marcado 
por la cultura de la muerte, por 
la obsesión del terrorismo, por la 
hecatom~ de la guerra, no ha 
podido tolerar al defensor de la 
vida, al campeón de la no violen
cia, al artífice de la paz. Sin em
bargo, los disparos -símbolo de 

la muerte, expresión del terroris
mo, eco de la guerra-, que el 

-- 13 de mayo hirieron a Juan Pa: ' 
blo II en la plaza de San Pedro 
-precisamente en la "plaza de la 
paz eclesial", como tantas veces 
la hemos definido en este sema
nario--. no han conseguido ni 
podrán conseguir su objetivo: si
lenciar el Evangelio del amor y 
de la esperanza que predica el 
Sucesor de Pedro. 
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Así, Juan Pablo II sigue hablan
do desde su cátedra del dolor: la 
habitación del Policlínico Geme
lli. Desde esa Cruz, que le ha 
brindado el Señor, el Santo Pa
dre sigue hablando con sus bre
ves y conmovedoras alocuciones 
dominicales que, por las circuns
tancias en que las pronuncia, tie
nen una especial fuerza evangéli- · 
zadora, y sigue hablando sobre 
todo con su silencio de oro y 
con los sufrimientos físicos y 
morales. 
Cuando el Papa -como le sucede 
ahora a Juan Pablo II-, sin dejar 
del todo la alta dirección del go
bierno eclesial, está ·dedicado a 
orar y sufrir por la Iglesia "unido 
a Jesucristo, sacerdote y vícti
ma", tiene sin duda alguna una 
influencia decisiva en la vida y 
en la marcha del Pueblo de Dios. 
Efectivamente, debe ser muy 
grande ante el Señor el valor y la 
eficacia de las oraciones y sufri
mientos del Sumo Pontífice. 
A la Iglesia universal se la puede 
gobernar -como ocurre normal
mente- desde al apartamento 
pontificio del Vaticano o -como 
ha dispuesto ahora la Providen
cia- desde la habitación de un 
hospital: es una manera diversa 
de guiar al Pueblo de Dios, de 
ejercer el pastoreo universal, de 
evangelizar a los hombres y a los 
pueblos, de dar respuesta a las 
preguntas apremiantes que Jesús 
hizo a Pedro y que Juan Pablo II 
cita en su última alocución do
minical con la clara conciencia 
de que también van dirigidas a 
él: "¿Me amas?, ¿me amas más?" 
Pero que nadie se sienta tentado 
a pensar que esta forma de ejer
cer la función papal, de realizar 
el ministerio pontificio, es me
nos eficaz o menos fecunda ... Je
sús, . después de su vida oculta en 
Nazaret, recorrió los caminos de 
Palestina anunciando el Mensaje 
y luego sintetizó su predicación 
en las palabras y en el silencio de 
la cruz. 
dttan Pablo II en los mil días 
-casi tres años- de Pontificado 
ha dado ya a la Iglesia una pro
grama claro y completo de reno
vación: de santificación, de ac-

ción pastoral y evangelizadora. 
En· sus enseñanzas doctrinales ha 
tocado todos los puntos más re
levantes o actuales del campo 
teológico. En su doctrina social 
ha puesto notas de gran novedad 
en torno al hombre y a sus dere
chos fundamentales, lo mismo 
que en tomo a la convivencia pa
cífica y el desarrollo integral dé 
los pueblos. En sus orientacio
nes de carácter práctico ha seña
lado puntos concretos de refor
ma, ha· dado normas precisas en 
el cuadro de la "gran disciplina" 
eclesial, y ha indicado direccio
nes bien definidas para la marcha 
de todos los grupos o sectores 
del Pueblo de Dios. 
Ahora, en esta pausa fijada por 
los designios del Altísimo, ha lle• 
¡ado el momento propicio -co
mo han dicho ya tantas voces au
torizadas-, para leer de nuevo, 
meditar profundamente, aceptar 
sin reticencias y realizar con ple
na generosidad la p·alabra del 
Papa, ese programa trazado por 
él, recorriendo con decisión y 
entusiasmo el camino señalado 
por este Profeta que ha surgido 
en nuestro tiempo. Quiera el Se
ñor que todos unidos marche
mos con el Santo Padre. Que na-

die en la Iglesia se quede atrás 
desfasado por no escuchar o 
aceptar la voz del Supremo Pas
tor. Que -como el mismo pidió 
en su plegaria a la Virgen la tarde 
de Pentecostés- "toda la Iglesia 
prosiga con constancia hacia el 
futuro por el camino de esa re
novación que proviene de lo que 
dice el Espíritu Santo y que ha 
encontrado expresión en las en
señanzas del Vaticano II, asu
miendo en esta obra de renova
ción todo lo que es verdadero y 
bueno, sin dejarse engañar en un 
sentido ni en otro, sino discer
niendo siempre entre los signos 
de los tiempos lo que ·sirve a la 
venida del Reino de Dios". 
Esta es nuestra plegaria por la 
Iglesia, unida a la incesante ple
garia por el querido Papa Juan 
Pablo II. "Dominus conservet 
eum et vivificet eum ... ". Que el 
Señor lo conserve para alegría 
perfecta del pueblo cristiano ; 
que le devuelva la salud y lo res
tituya cuanto antes, plenamente 
restablecido, a la plenitud de sus 
funciones como Pontífice, Maes
tro y Pastor de la Iglesia Univer
sal. 

Cipriano Calderón 
Del: Osservatore Romano 

SER SALESIANO EN EL MUNDO DE HOY 

El Papa, a las alumnas HMA, congregadas en Roma con motivo 
del centenario mazareliano el 25 de abril de 1981. 
" .. . Ustedes, queridas jóvenes, han meditado estos días en qué 
consiste el espíritu salesiano. Ahora yo las exhorto calurosamen
te a vivirlo con profunda convicción y ánimo alegre. 
Ser salesiano.- Tras las huellas de Don Hosco y Sor María Mazza
rello, significa en primer lugar, comprender, estimar y vivir a to
da costa la realidad de la gracia recibida en el bautismo. Tal fue 
la primera y suprema preocupación de ambos fundadores, y con 
ese fin organizaron su pedagogía natural y sobrenatural (. .. ). 
Ser salesiano .· Significa, también, tener el sentido cristiano de la 
alegría y del júbilo, que conduce a un optimismo sano y cons
tructivo, a pesar de las dificultades de la vida LLeven, pues, la 
alegría de sus animosos corazones ... a los lugares de trabajo, de 
la escuela, del juego, a sus encuentros juveniles, a sus Casas ( ... ) 
Ser salesiano.• Significa, finalmente, sentir el impulso apostólico 
y la necesidad de dar a conocer el amor y la misericordia del 
Divino Redentor a todo el mundo ... , especialmente a muchos 
jóvenes que, extraviados o desilusionados ... se sienten tentados 
por la desesperación. Sean apóstoles en sus ambientes( ... ). 

23 Archivo Histórico Salesiano del Perú



GO 
DE MUERTE A VIDA, LUEGO AL. PARAISO 

Alguien puede objetar, y con razón, por qué Don Bosco al 
ver cómo todos lo perseguían y especialmente en el camino 
solitario de V aldocco, continuaba volviendo a su casa de no
che y no tomaba otro camino más seguro?. Ya se ve cómo 
has olvidado, oh lector, lo que dijo a los dos protestantes 
cuando fueron a amenazarlo en su misma casa. "Si el sacerdo
te católico se hallare en la alternativa de dejar su puesto o de 
morir, debe estar dispuesto a perder la vida, pero no abando
nar el cuidado de las almas". Así le contestó: él estaba dis
puesto a morir pero no a dejar las almas. 

D on Bosco pasaba todo el 
día predicando, confesan

do, ayudando a los enfermos, en
señando el catecismo a los niños, 
buscándolos por plazas y calles, 
hoteles y negocios, visitando a 
los que había puesto a aprender 
un oficio e informándose sobre 
sus progresos y conducta. 
Además, es preciso recordar, 
que en sus tiempos no había 
tranvías. No tomaba coche por
que no disponía de dinero, y si 
algo tenía, todo era para sus po
bres niños. 
Era preciso caminar por la inmen
sa ciudad de Turín, siempre de a 
pie, de allí que la noche lo sor
prendiera muchas veces en el 
campo de sus trabajos. 
Nada de extraño, pues, que vol
viese tarde, cansado, fatigado, 
débil por el hambre y las muchas 
ocupaciones, preocupado por el 
porvenir• de sus niños y de su 
obra, abatido por las continuas 
persecusiones y por otros mu
chos motivos a cuál más grave y 
difícil. 
Semejante al negociante que no 
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pierde ocasión para aumentar sus 
capitales, y pasa horas y horas 
sobre sus cuentas, lo mismo Don 
Bosco pasaba a veces días ente
ros al lado de un alma o de un 
enfermo siempre con la esperan
za de ganarlo para Dios. 
Corría el año 1849. 
Un niño que frecuentaba el Ora
torio cayó gravemente enfermo. 
Tenía más o menos 15 años. Se 
llamaba Carlos. 
La enfermedad seguía su curso y 
el niño tanto se agravó que estu
vo a punto de morir-
El médico que era buen católico, 
conociendo el peligro, aconsejó a 
los padres que buscaran un con
fesor, y éstos llenos de dolor, 
preguntaron al enfermo qué sa
cerdote deseaba para hacer con 
él su confesión. 

- Llamen a Don Bosco, dijo 
en el acto. 
Pero en esos días, Don Bosco, no 
estaba en Turín. Grande fue la 
pena del pobre niño cuando su
po que el querido padre no esta
ba y ·entonces fue llamado el cu
ra de la Parroquia, quien acudió 

en el acto. 
Algunas horas después, el enfer• 
mito moría, pidiendo y pregun
tando siempre por su querido 
Don Bosco. 
A su vuelta, el siervo de Dios su
po cómo y cuántas veces le ha
bían ido a buscar para su joven 
Carlos, que el muy bien conocía. 
y amaba. 
Aunque tarde, corrió a su lado 
para ver si en algo podía serle 
útil. 
No bien llega a la casa, pregun
ta a un sirviente por el estado 
del enfermo y con maravilla oye 
que ya había muerto diez o do
ce horas antes de su llegada. Don 
Bosco sonriendo le dijo: 

- Ud. se equivoca; el niño no 
ha muerto, sino duerme. 
El mozo lo miró con aire de in
credulidad y sacudió la cabeza 
como diendo: 

- Si todos ya han salido de 
la pieza convencidos de su muer
te y el doctor ya ha firmado el 
papel para el cementerio! 

- No, dice Don Bosco, no ha 
muerto. 
Al verle, los amigos y parientes, 
principiaron a llorar amargamen
te, diciendo que Carlos ya había 
emprendido el viaje a la eterni
dad. 

- Tendrían Uds. la bondad 
de dejármelo ver?, dice Don Bos
co. Inmediatamente fue introdu
cido en la pieza mortuoria. Allí 
estaba la madre y una tía del ex
tinto que lloraban y rezaban por 
su alma. 
Don Bosco vio el cadáver ya pre
parado para el ataúd, envuelto 
en una sábana como se acostum
braba entonces, la sábana estaba 
cosida toda alrededor; habían 
cubierto el cadáver con un ancho 
velo. 
Alrededor de la cama ardían velas 
Don Bosco se acerca. En este 
momento. le sorprende la duda si 
aquel niño habría hecho bien o 
no su última confesión. 

- Quién sabe, dice entre sí, 
cuál será, en estos momentos, su 
suerte! 
Enseguida se vuelve a todos los 
que habían entrado con él y les 
dice: 

Don Bosco 
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Don Bosco (1815 - 1888). 

Déjenme un momento solo. 
Todos se retiran, menos la madre 
y la tía del extinto. Se cierra la 
puerta y Don Bosco eleva una 
ferviente oración a Dios. En se
guida, da una bendición al cadá
ver y con un tono imperativo lo 
llama: 

- ¡Carlos, Carlos, levántate! 
El difunto principia a moverse. 
Apaga Don Bosco en el acto la 
velas, y con las dos manos rompe 
la costura de la sábana para dar 
libertad al joven, y al mismo 
tiempo, le quita el velo de la cara 
El niño, como si despertara de 
un profundo sueño abre los ojos, 
mira a su alrededor, se incorpo
ra y dice: 

- Por qué me han arreglado 
de esta manera? 
Luego fija su mirada en Don 
Bosco ¡Si supiese cómo lo estu
ve esperando! Yo buscaba única
mente a Ud. ¡Tengo absoluta 
necesidad de Ud.! Dios, sólo 
Dios me lo ha enviado y Ud. me 

ha hecho un gran favor al desper
tarme! 
Y DonBosco: 

- Dime, hijo mío, todo lo 
que quieras, aquí estoy única
mente para tí. 
Y el niño con voz lánguida y 
triste: 

- Padre mío, yo debía estar 
en el lugar de la perdición, por
que la última vez que me confesé 
no tuve valor de confesar un pe
cado que yo había cometido al
gunas semanas antes. Un compa-
ñero malo con sus palabras ..... . 
He tenido un sueño que me ha 
espantado mucho. Soñé que me 
hallaba al borde de una gran ho
guera pero yo huía porque mu
chos demonios me perseguían y 
querían tomarme. Ya iban a lan
zarse contra mí para precipitar
me en aquel horrendo fuego, 
cuando he aquí que una lindísi
ma señora se interpuso y con voz 
amenazadora dijo a aquellas feí
simas bestias: ¡Esperen, todavía 
no está juzgado!. 

Después de algunos momentos 
de terrible congoja y de increible 
susto, oí la voz de Ud. que me 
llamaba. Yo desperté ... Y ahora 
deseo confesarme. 
La madre, mientras tanto, asus
tadísima y fuera de sí por aquel 
espectáculo, a una señal de Don 
Bosco había salido con la tía y 
corría a llamar a toda la familia. 
El pobre niño, apaciguado por 
las palabras de Don Bosco y 
alentado a no temer ya más 
aquellos monstruos, principió 
luego su confesión con verdade
ro dolor. 
Mientras Don Bosco pronuncia
ba las pal{lbras de la absolución 
entraba la madre con todas las 
demás personas de la casa, pre
senciando todos, llenos de increí
ble estupor, aquel extraordinario 
espectáculo. 
El niño entonces volviéndose ale
gre, hacia la mamá le dijo: ¡Don 
Bosco me ha salvado del Infier
no, mamá! ¡Soy muy feliz! 
En este estado se quedó alrede
dor de dos horas, completamen
te dueño de sí mismo y con to
dos sus sentidos. Mientras tanto 
otro espectáculo curioso sucedía 
durante esas dos horas. Aquel ni
ño se movía, miraba y hablaba, 
pero su cuerpo había quedado 
siempre frío así como se hallaba 
antes que Don Bosco lo llamara 
a nueva vida. Entre las muchas 
cosas que le contó el niño, una 
especialmente se la encareció 
mucho, esto es, la de recomen
dar siempre a los niños del Ora
torio la sinceridad en la confe
sión. Por último, Don Bosco le 
dijo: 

- Ahora estás en gracia de 
Dios; el cielo está abierto para tí. 
Quieres ir allá o quedarte con 
nosotros? 

- ¡Ah! Yo deseo irme al Cie
lo, dijo el niño mirando hacia 
arriba. Una dulce sor.risa asomó 
a sus labios. 

- Bueno, entonces adiós, le 
dijo Don Bosco, nos volveremos 
a ver en el Paraíso. 
Y el niño dejó caer la cabeza so
bre las almohadas cerró los ojos, 
quedó inmóvil y se durmió otra 
vez en el Señor. ■ 
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Nuestras Casas 
FIESTA DE MARIA AUXILIADORA EN LAS CASAS SALESINAS 

RIMAC 

La Fiesta de nuestra Madre ha 
sido preparada con 9 semanas de 
anticipación. En la Santa Misa 
participaron, naturalmente, los 
oratorianos, exalumnos y devo
tos con una concurrencia supe
rior a otros años. 
Interesante la Procesión de la 
tarde, Durante su recorrido re
cibió varios homenajes, entre 
ellos el de la Parroquia de San 
Lorenzo y de la 4ta. Comisaría, 
con cantos y flores, etc. Conmo
vedor el espectáculo de las ma
más que, al paso de la Virgen, le
vantaban a sus pequeños hijos en 
un gesto de ofrecimiento. 
En particular es digno de men
ción el gesto del "Club Don Bos
co" que en ese momento se diri
gía para sostener una competen
cia futbolística. Bajaron del om
nibus y se unieron a la Procesión 
con cantos y plegarias, siguiendo 
luego hacia su meta deportiva. 
Ignoramos el éxito del partido, 
pero estamos seguros que la Vir
gen no se olvidará de esta espon
tánea manifestación de cariño y 
los ayudará a vencer la compe
tencia final. 
Que la Virgen siga bendiciendo a 
los pobladores de esos barrios 
que por primeros vieron la ac
ción evangelizadora de los Hijos 
de Don Bosco en el Perú. 

VALLE SAGRADO 

En las Parroquias del Valle Sagra
do, Yucay, Huayllabamba y Cal· 
ca se hizo con fervor la Novena y 
la Fiesta de María Auxiliadora. 
Es ella la que sigue- bendiciendo 
la labor misionera de los Herma
nos que trabajan allí. 
Los Exalumnos de la Granja, re
cordando tiempos idos y atraí
dos por el amor a la Virgen de 
Don Bosco, tomaron parte con 
·nostalgia en los actos como en 
los años de su juventud. 
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¿No habrán recordado y cantado 
con fervor lo del poeta? 

¡ Es María Auxiliadora 
dulce faro de la mar. 

Es el amor de mi alma 
desde que yo supe amar. 

PUNO 

Ella en mi niñez 
mis pasos guió. 

Por eso desde niño 
siempre la quise yo. 

La Ciudad lacustre no se quedó 
atrás, Los exalumnos salesianos 
y las exalumnas de María Auxilia
dora organizaron con entusiasmo 
la Novena y Fiesta. Todo se cele
bró en la Catedral (nos informa 
el P. Olivera) con la participa
ción del Sr. Obispo. La Virgen . 
bendecirá a todos, Pastor y fieles. 

FERREÑAFE 

Este nombre despertará mil re· 
cuerdos a los Hermanos que tra
bajaron allí. Con ellos también 
nosotros nos alegramos por las 
noticias que nos llegan. 
La Archicofradía de María Auxi
liadora, que aún sigue funcionan
do, se encargó de la Fiesta y de 
la Procesión. En efecto, ya el 
día 23, programaron una Misa, 
como preparación próxima. Y al 
día siguiente, naturalmente la 
Misa Solemne, y por la tarde la 
Procesión con la Virgen "bien 
arregladita". 
Dentro de la sencillez de los ac
tos debemos ver dos cosas: El 
espíritu genuinamente salesia
no de los que trabajaron allí y 
supieron infundir la devoción a 
María Auxiliadora tan profun
damente y el cariño hacia Ella de 
esos fieles que perduran no obs
tante el pasar del tiempo. Es se
guramente prenda de salvación. 

ICA 

Nombre nuevo. Por iniciativa de 

los exalumnos y exalumnas, a
poyados incondicionalmente por 
el P. León Zoltanski, Párroco de 
la Parroquia de la Sagrada Fami· 
lia en lea, este año se dio comien
zo a la celebración de la Novena 
y Fiesta de María Auxiliadora 
Todo se realizó en la parroquia 
susodicha en la urbanización S. 
Isidro de lea. 
La Novena fue predicada por el 
entusiasta P. Párroco. Los parro
quianos en un principio un poco 
indiferentes, se unieron luego 
con fervor a la celebración de la 
Novena, de modo que todos pu
dieron constatar que la Virgen 
los había unido en la fe y el 
amor. Para la Fiesta se hicieron 
presentes el P. Kochanek y el P. 
Olivares. En la Santa Misa conce
lebrada, presidida por el P. León, 
hubo una concurrencia "como 
nunca". Ensalzó la maravillas de 
María Auxiliadora el P. Olivares 
La Procesión estuvo también 
muy concurrida. Todo se debe 
además de la acción maternal de 
María Auxiliadora - a la propa
ganda realizada por los exalum
nos a través de los medios de co
municación social. 
A medida que la iniciativa llega
ba a oídos de todos, muchos 
acudían inmediatamente a lapa
rroquia para preguntar detalles, 
y así el entusiasmo cundió en to
dos, de modo que los exalumnos 
que otros años solían venir a Li· 
ma en esas circunstancia, se que
daron en lea para animar y hon
rar allí a la Virgen. 
El fervor de los exalumnos en
contró respuesta en la correspon
dencia de los fieles. Nos asegu
ran que aún ahora toda la ciudad 
de lea está comentando: "¿Qué 
hicieron Uds. que todo el mundo 
está hablando de María Auxilia
dora?", Bien por los exalumnos 
y exalumnas (28 ellos y 12 ellas) 
Una vez más la levadura fermen
ta a las masas. 
Gracias infinitas al P. León y a 
todos los exalumnos y ojalá que 
todos hagan lo mismo en los lu
gares donde no están presentes 
los Salesianos o Hijas de M.A. 

- Cabe hacer notar que el día 23 
de Mayo, después de la Novena, 
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los exalumnos se reunieron y, 
con la presencia del P. Kochanek 
y P. Olivares, eligieron su direc
tiva: Presidente: Sr. Reunaldo 
Mayandía. Todo será comunica
do al Delegado Nacional de Exa
lumnos. 

HUANCAYO 

De acuerdo a los datos propor
sionado conviene hacer notar en 
seguida la creciente devoción del 
pueblo huancaíno a María Auxi
liadora Esto se ha sentido este 
año a través de una afluencia que 
llenó el templo durante toda la 
, ovena, con una participación 
de fe, de acogida a la Palabra de 
Dios, y de frecuencia a los Sacra
mentos. Toda la Comunidad 
educativa y las Ramas de la Fa-

milia Salesiana han participado a 
porfía a esta Fiest a de M.A. que 
culminó con una " marcha de fe" 
como acto público de amor a la 
Virgen. Alrededor de cien mil 
almas se reunieron en la Plaza 
Huamanmarca y la Calle Real pa
ra renovar su fidelidad a María 
Auxiliadora y manifestar su soli
daridad con el Sumo Pontífice. 

LIMA 

La Novena- Es algo ya muy tra
dicional y arraigado en los devo
tos de María Auxiliadora. La Ba
sílica desborda literalmente del 
público que viene a orar, desde 
el rezo del Santo Rosario hasta 
la finalización de la Misa. 
Este año el argumento de la pre
dicación fue: MARIA DEFEN
SORA DE LA FE DEL PUEBLO 

Buscó un apóstol, huérfano 
de padre (P. Cherres). 
Y Juanito comprendió su ta
rea tratando de iniciarse co
mo catequista en su pueblo 
(P. Cordero). 

- Luego María Auxiliadora qui
so una obra grande, envió a 
un joven el 8 de Diciembre de 
1841, y allí con un catecismo 
y un Ave María se inició la 
obra (P. Osear Corante). 
Ella en un sueño mostró ser la 
Auxiliadora de la juventud 
protegiéndola con su mano. 
(P. Martignon). 

- Y enviando al Oratorio un jo
ven para que fuera modelo de 
los demás: Santo Domingo 
Savio (P. Pablo Corante). 

- María aseguró el futuro de la 
obra inspirando a Don Bosco 
que sea apóstol del título 
"Auxilio de los Cristianos" 
(P. Blondet) 
Haciéndola fundar una Con
gregación de religiosos varo
nes (P. Blondet). 
Y de religiosas mujeres (P. 
Blondet). 

Siendo así la constructora de la 
Fe, Esperanza y Caridad en el 
pueblo. 
Las comunidades, los grupos ju
veniles, el aspirantado, los cole
gios, Parroquial, Salesiano y Ma
ría Auxiliadora dieron brillantez 

a la Novena con su animación 
día a día. 
Durante esos días hubo otras no
venas, peregrinaciones de Cole· 
gios a la Basílica, etc. 
La Fiesta.- Todas las Misas del 
día 24 estuvieron con un público 
desbordante. Por ausencia del Sr. 
Cardenal se invitó a presidir la 
Misa solemne a Mons. Javier Ariz 
Obispo Dominico, Auxiliar de 
Lima, gran misionero de Madre 
de Dios. Manifestando un gran 
conocimiento y amor a la Obra 
de Don Bosco, hizo una preciosí
sima homilía. 
Algunos puntos de la Homilía: 
Comparó los tiempos modelos 
de los tiempos de Lepanto: otra 
vez el Turco contra el Papa, y la 
salvación que viene de María. Hi
zo ver que Don Bosco es el San
to por donde pasa la luz al mun
do de hoy (a un niño le pregun
taron ¿qué es un santo?; y el ni
ño mirando al santo en el vi
treaux de la iglesia dijo: "es por 
donde pasa la luz") ; y la gran luz 
es inculcar al pueblo católico dos 
devociones: la Eucaristía y la 
Virgen (las dos columnas). 
Don Bosco ideó un tipo de sacer
dote del pueblo que estuviera en 
medio del pueblo, y tuvo miedo 
que sus sacerdotes se aristocrati
zasen. Que fuera uno que lucha-

-- ra por la justicia con un sistema 
de amor. 
La justicia es una palabra muy 
usada en formas diversas. Para 
unos la justicia es la cárcel, para 
otros es el policía o el juez, para 
otros es tener tranquilos a los 
obreros mal pagados, para otros 
es violencia y lucha de clases, 
etc ... Para Don Bosco es crear un 
mundo de amor. Es lo que dijo 
el Papa: la civilización del amor .. 
Mons. Ariz terminó invitando a 
los Salesianos a ser- como los 
quería Don Bosco: en medio del 
pueblo, hombres de trabajo y de 
piedad sencilla como el pueblo. 
- Por la tarde la Misa de 5.00 
p.m. la celebró el P. Inspector, 
quien a las 6.00 p.m. acompañó, 
presidiendo a los demás sacerdo
tes, a la Virgen en la procesión, 
que se desarrolló en medio de un 
mar humano de personas, como 
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todos los años. 
María Auxiliadora sigue bendi
ciendo a nuestro pueblo. 

AYACUCHO 

También en ese rincón, donde 
sonríe el sol y se trabaja mucho, 
se realizó la Novena coronada 
por la Fiesta. Por allá se dijo que 
si las cosas siguen así pronto van 
a ganar a Piura en la devoción a 
María Auxiliadora. Ojalá que así 
sea. De todos modos no duda
mos que de realizarse, Ayacucho 
habría encontrado su salvación. 

HUARAZ 

Otra tierra salesianamente pro
metedora. Mons. Vallebuona no 
pudo estar presente en Lima en 
la festividad de María Auxiliado
ra porque tuvo que presidir los 
actos de homenaje a nuestra Ma
dre en Huaraz. La Virgen, nos 
comunican, está tomando cada 
día mayor fuerza entre esa po 
blación sencilla y buena. Nos ale
gramos y felicitamos a Mons. Va
llebuona y en él al querido Her
mano Eiio, por esta labor apos
tólica. 

MAGDALENA DEL MAR 

La Novena muy concurrida, pre
dicada por: El Inspector, P. Ra
món Gurruchaga, P. Piñeiro, (Pá
rroco de S. Miguel); P. Amador 
Martín, (Párroco de Inmac. Co
razón de María) ; P. Kasperczak; 
P. Elio Pérez ; P. Valdivia y P.M. 
Monzón. 
En la procesión participaron los 
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distintos colegios de la Parroquia 
encabezados por el "Rosenthal" 
María Auxiliadora. Aspirantado, 
Oratorio y muchos fieles. 
El recorrido abarcó 12 cuadras, 
tenninando en el patio del "Ro
senthal" con la Bendición de Ma
ría Auxiliadora. 
Cabe hacer resaltar que en la 
Procesión participó la banda del 
Colegio Salesiano de Lima. y por 
primera vez, la banda del "Ro
senthal". 

cusco 

La Ciudad Imperial quiso ofrecer 
a la Virgen también este año un 
homenaje fervoroso. Se celebró 
la Novena· en la Basílica de La 
Merced; el Jugar ayúdó a que Ma
ría Auxiliadora fuese más cono
cida y honrada. 
La Misa de Fiesta fue concele
brada también en la Merced y 
presidida por el Sr. Obispo Au
xiliar. Tenninó todo con la so
lemne Procesión. 
El Colegio por su parte, además 
honró a María Auxiliadora con 
distintos actos académicos y de
portivos. 

CALLAO 

- La Urbanización SIMA (Servi
ció Industrial de la Marina), com
puesta por los obreros del SIMA, 
ha nombrado como su Patrona a 
María Auxiliadora, y ha construi
do en su honor una hennosa er
mita en el parque principal. 
Los días 24 de cada mez rezan el 
Santo Rosario seguido por la San
ta Misa. y desde hace tres años el 

La Plaza Huamanmarca y la Ca
lle Real de la ciudad de Huanca
yo fueron testi!JoS de la devoción 
a María Auxiliadora. Aquí, e1 
P. Marco González Ruiz dirigién• 
dose a la multitud enfervorizada. 

domingo anterior al 24 de Mayo 
celebran la Fiesta de María Au
xiliadora con Procesión, a la que 
asiste tod~ la Urbanización (400 
familias. 
- Por otra parte el Colegio Don 
Bosco y la Parroquia prepararon 
la Novena. organizada y partici
pada por la Familia Salesiana 
(SDB, FMA, exalumnos/as, coo
peradores, etc.) con asistencia 
numerosa en la iglesia de Don 
Bosco. Cada día era dedicado a 
diferentes grupos (padres de fa. 
milia. cooperadores, exalumnos,) 
Los alumnos del Don Bosco por 
su parte hicieron una Novena y 
que llamaron "del amor" a Ma
ría Auxiliadora. Consistió en sa
crificios para hacerle un obse
quio, que Juego se concretizó en 
24 sotanas para el Pequeño Clero 
Cada aula ofreció una sotana. 
Todo se clausuró con la Fiesta, 
La Santa Misa y la Solemne Pro
cesión el mismo día 24 de Mayo. 
Donde se ama a la Virgen, se pre
senta siempre un futuro de espe
ranzas. 

AREQUIPA 

María Auxiliadora en Arequipa 
sigue llegando con más intensi
dad a sus hijos. 
La Novena y Fiesta se han vivido 
con gran participación y en pro
fundidad. En estrecho coopera
ción con las Hijas de María Auxi
liadora. El P. René Corrales, nue
vo Rector de la Iglesia, en coordi
nación con la comunidad animó 
las celebraciones. El templo se 
vio repleto. Los alumnos, coope· 
radores, jóvenes, exalumnos y 
oratorianos vibraron de fervor. 
Hasta los pequeñitos del Alber
gue mostraron su tierno amor a 
la Madre Auxiliadora que los co
bija en su casa. Y los devotos de 
María Auxiliadora continúan in
crementando un fondo pro-cons
trucción del Templo, que espe
ran pronto ver levantado. 

URA 
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PIURA 

Al decir Piura, decimos devotos 
de María Auxiliadora. Como 
otros años. Todos los fieles se 
dieron cita en la Capilla de María 
Auxiliadora para participar en 
las dos Novenas. Sumando todo 

. se calcula que participaron todos 
los días unos cuatro mil. Quien 
conoce la Capilla y sus dimensio
nes, sabrá apreciar esta suma 
Predicó ambas Novenas el P. Eu-

genio Pennati, conocidísimo en 
el ambiente, quien con su ardo
roso entusiasmo cantó las mara
villas de María Auxiliadora y 
presentó a los devotos programas 
de vida práctica, de Evangelio vi
vido, como respuesta de amor al 
amor de la Virgen. 
La Santa Misa de la Fiesta y la 
Procesión son indescriptibles. 
María Auxiliadora se paseaba en 
triunfo y bendiciendo por las ca-

. lles de su ciudad. ■ 

Salesiano 
Coadjutor 
La palabra "Coadjutor", entre los hijos de Don Bosco, ind~
ca al salesiano "laico". Desde sus comienzos resultaba un 
poco estrecha. Pero últimamente aún más, tras los estudios 
hechos por los últimos capítulos generales de la Congrega
ción, y corroborados por importantes documentos del 
Rector Mayor y del Consejero Superior. 

L a terminología se ha ido 
precisando ( con acentua

ción de la "salesianidad" más 
que de la cualidad kaical o sacer
dotal) "no por un mero juego de 
palabras -observa el 7mo Suce
sor de Don Bosco, don Egidio 
Viganó-, sino porque el Coadju
tor en cuanto tal, es decir, preci
samente por la opción que ha he
cho de la dimensión laical, es un 
verdadero salesiano, que compar
te las responsabilidades -junto 
con los demás socios- de toda la 
comunidad ... " 
En la Congregación, el empleo 
de los otros términos ("salesia
no sacerdote, o diácono, o cléri
go") indica la naturaleza o carac
terística eclesial de un tipo de 
socio; en cambio, la expresión 
" salesiano coadjutor" -siempre 
según Don Egidio Viganó- por 
sí misma indica más bien una 
función, y deriva de una termi
nología eclesiástica ("frates 
coadiutores") de otros tiempos. 
Ciertas incomprensiones del ver
dadero proyecto de Don Bosco 
podrían deberse al uso eclesiásti-

co de esta palabra. De hecho 
-deduce el Rector Mayor- en el 
lenguaje común, exterior a la 
Congregación, el término "coad
jutor" ha resultado siempre un 
tanto hermético y poco expresi
vo del ideal original; más aún, en 
algunas zonas tiene una connota
ción más bien empequeñecedora 
y negativa. Desgraciadamente, 
no ha sido fácil encontrar otro 
término más adecuado para sus
tituirlo con claridad y precisión" 

LA RAZON DE ESTE PRO· · 
BLEMA 

Muy diverso del Jexical- está en 
el proyecto original de Don Bos
co y en. la identidad de una con
gregación donde la Jaicidad es un 
elemento tan básico ( desde el 
punto de vista institucional) co
mo lo clerical y el sacerdocio. 
No es éste el lugar para iluminar 
la idea de Don Bosco, verdadera
mente creativa y original; baste 
aquí la alusión para estimular a 
releer el citado documento de 
Don Egidio Viganó (ACS 298), 

Sr. Marsilio Ceccomori, benemé
rito Salesiano Coadjutor que tra· 
baja en el Perú· desde 1928. El 
Gobierno de Italia Je confirió .Ja 
Condecoración de la Orden de 
Estrella de la Solidaridad Italiana 
e_n el Grado de Caballero, el 28 
de Mayo de 1976. 

quien se basa en los capítulos 
generales más recientes de la 
Congregación y en el mismo 
Fundador, Don Bosco. 
Esta original "identidad bifron
te" (perdóneseme la descripción) 
dada por Don Bosco a una con
gregacion laico-clerical o clérico
laical, platea cuestiones serias 
desde el punto de vista formati
vo y práctico: no puede prescin
dir uno de otro, sino que deben 
ser llevados adelante, desarrolla
dos e aplicados de igual a igual, 
con una acción de conjunto y en 
una convivencia complementaria 
No se trata sólo de colocar per
sonas sacerdotes y personas lai
cos unos junto a otros, sino de 
difundir esa dualidad en una uni
dad sustancial ( en un aspecto del 
carisma salesiano}, en•la que am
bos elementos, al unificarse, se 
enriquecen mutuamente y enri
quecen la misma institución sa
lesiana. 
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DICE EL RECTOR MAYOR 

"El Capítulo General 21 insiste 
en la unidad de formación. No 
tienen una verdadera conciencia 
salesiana el sacerdote o el clérigo 
que ignoran los valores concre
tos de la dimensión laica! en la 
Congregación; como tampoco la 
tiene el coadjutor que ignora la 
dimensión sacerdotal. Por eso, el 
mismo CG21 (no. 303) desea 
que clérigos y coadjutores convi
van en la misma comunidad for
madora durante el noviciado y 
en el pos-noviciado, de modo 
que vean realizadas las dos for
mas de la única vocación salesia
na. De aquí una consecuencia 
nueva e importante: la misma 
presencia de salesianos coadjuto
res en el equipo de formadores, 
porque "un salesiano que madu
rara en su vocación sin un cono
cimiento explícito y experimen
tado de la permeabilidad de los 
dos elementos, correría el peli
gro de ser un salesiano incomple
to". 

30 

Los que enseñaron a 
muchos la justicia, bri
llarán como las estre
llas, por toda la eterni
dad. Dan. 12. 3. 

- Luis Jinsulte Oshiro 
Chinen - 7 de Julio 
de 1981 - papá del 
P. Luis Alberto. 

- Antonio Zanella Sar
ta - 11 de Julio de 
1981 - papá del P. 
Vlrglnlo. 

- Catalina Solimano de 
Campoverde - 11 de 
Julio de 1981 -ma
má de Sor Catalina, 

Nuestras condolencias 
y la seguridad de nues
tras oraciones. 

Parecen declaraciones innovado
ras y desconcertantes. Pero el 
desconcierto sólo nace donde 
acaso no había germinado el ver
dadero Don Bosco, donde acaso 
su idea no había sido bien com
prendida y realizada. Por eso, el 
documento del Rector Mayor ha 
despertado tanto interés, y está 
llevando a verificaciones e indu
ciendo a enteras comunidades lo
cales, inspectoriales e interins
pectoriales a organizar encuen
tros y jornadas de estudio sobre 
el asunto. No es que aflore ahora 
de improviso el tema de los sale
sianos coadjutores ( o salesianos 
laicos). Ya en el año 1975, a pe
tición del CGE, se había celebra
do en Roma un Congreso Mun
dial, cuidadosamente preparado 
por las comunidades locales y te
rritoriales; y más recientemente, 
movimiento y reflexiones los ha 
habido tanto en Latinoamérica 
("SEminario Vocacional" sobre 
el Salesianos Coadjutor en Cum
bayá, Ecuador, 1980: cfr. las 
"Actas" correspondientes), co-

mo para EE.UU. (encuentros de 
New Rochelle, 1980, con la asis
tencia del mismo Rector Mayor: 
cfr. "The Salesian Bulletin" 
1980) .. . 

EL DOCUMENTO DEL REC
TOR MAYOR 

Don Egidio Viganó, ha llegado 
con autoridad y a punto, como 
remate de algunas iniciativa&, y 
como premisa de otras. Después 
de él, en efecto, el tema se ha re
novado, precisamente porque in
vita a un examen: "Despertemos 
en nosotros -dice- el conoci
miento y el amor por toda la ori
ginalidad de nuestra Congrega
ción, pongamos en marcha nues
tro espíritu de iniciativa, acomo
demos nuestra ductilidad a las 
coyunturas de los tiempos, y 
nuestra capacidad de oración y 
organización; para lanzar de nue
vo la figura del salesiano coadju
tor, que asegura a nuestra comu
nidades el elemento laica!" (ACS 
298). ■ 

Exaiu~nos 
VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXALUMNOS 
SALESIANOS EN LIMA - PERU 

COMUNICADO DE PRENSA 

La Federación Peruana de Exa
lumnos Salesianos (FEPEXS) ha 
nombrado a la Comisión Organi
zadora del VI Congreso Latinoa
mericano de Exalumnos de Don 
Bosco, que se llevará a cabo en 
Lima (Perú) del 8 al 11 de oc
tubre de 1982. 
El tema central a tratar es "La 
Familia a la luz del Sínodo de 
los Obispos", y estará a cargo del 
Ecuador, o sea éste será el país 
expositor. 
Los sub-temas serán "La Familia 
y la Juventud", a cargo de la Ar
gentina; "La Familia y la Socie
dad", expuesta por Nicaragua; 
"La Familia y la Iglesia", ponen-

te Colombia, y "La Familia y el 
Exalumno", por México. 
En este evento participan más de 
20 países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Hautí, Hondu
ras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Re
pública Dominicana, Uruguay y 
Venezuela; y debe tener una 
concurrencia de más de 300 De
legados. 
Uno de los aspectos más resal
tantes de este Congreso será el 
FORO, en el que se tratrá el te
ma: "Significado y Rol de la Or
ganización de Exalumnos de 

n Bosco" . 
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Los eventos similares que se han 
llevado a cabo en otros países, 
en años anteriores, han tenido 
gran resonancia, no sólo por su 
magnitud y organización, sino 

M 

por el apoyo recibido de los pro
pios Gobiernos, por su gran sig
nificado Internacional. 

Comisión de Prensa y 
Propaganda. 

NO 

Rostros alegres en la juventud de nuestra Parroquia de María Auxi
liadora de Breña - Lima. 

DON BOSCO Y ORIONE SI· 
GUEN JUNTOS 

ITALIA, TURIN, (ANS).- Los 
antiguos alumnos orionistas se 
han unido a los antiguos alum
nos salesianos con un significati
vo pacto de "hermandad" para 
vivir juntos el espíritu que ya ha
bía unido a sus respectivos pa
dres y fundadores. Ha sucedido 
en ·Turín con motivo de jubileo 
sacerdotal del orionista P. Giu
seppe Pollarolo, conocidísimo 
entre los turineses como director 
de la "Casa del joven obrero", 

cerca de la Casa Madre Salesiana 
de Valdocco. 

SE DESANIMARIA CUAL· 
QUIERA 

KENIA, KORR, (ANS).- (Carta 
de Mateo Vidacherry sdb).- Los 
salesianos han pasado el fin de 
año con la población de Korr, 
aunque todavía no han inaugura
do oficialmente la nueva misión. 
Gente paupérrima. Lugar desér
tico. Sin agua: ni río ni arroyo; 
sólo un pozo para hombres y ga
nado. "Vivimos -comunica Ma-

teo- en cobertizos de hojalata, 
con un clima tórrido, sin ningún 
amparo de árboles o matorrales. 
La oficina de correos está a 240 
kms.; la "plaza" de alimentos, a 
305 kms ... Son los más cercanos. 
Si no fuera verdad, parecería que 
bromeo. Pero esto no es una co
media. Esta pobre gente no tiene 
qué comer, carece de carreteras 
para acudir a comprar alimen
tos ... No hay hospitales en los al
rededores. Cualquier persona nor
mal se vendría abajo. ¡Y noso
tros somos hombres normales! 
Sin embargo, en nombre de Dios 
y con Don Bosco, algo haremos 
por esta pobre gente". 

HABLA EL NUEVO PRESI· 
DENTE, SEÑOR CASTELLI 

MANILA, (ANS).· José Castelli, 
suizo, elegido no hace mucho 
Presidente Mundial de los Anti
guos Alumnos de Don Bosco, 
ilustra a los socios reunidos en la 
capital filipina el significado del 
tema elegido. Declara: " ... Un te
ma interesante y de suma actua
lidad, por el significado que hoy 
da la Iglesia a la función del lai
co. La sensibilidad "política" de 
Don Bosco se reconoce fácilmen
te: formar personas que junto a 
una sensibilidad religiosa exquisi
ta ("buenos cristianos") tengan 
una leal fidelidad a la tierra y 
cultura donde viven ("ciudada
nos íntegros"). La genialidad del 
espíritu salesiano se ha manifes
tado y se manifiesta en las múlti• 
ples formas con que ha sabido a
daptarse a las culturas más diver
sas. La responsabilidad personal 
que el joven ha respirado duran
te sus años de fQrmación debe 
ser, en el adulto llamado a vivir 
como antiguo alumno, un com
promiso político explícito. El 
concepto de nación, que a mí 
me gusta unir al de la patria, en
cierra en su ámbito un elemento 
específico de originalidad gracias 
al cual una tierra se presenta, vi
ve y desarrolla con una lengua, 
una mentalidad , unos usos y 
costumbres ... , en una palabra, 
con una cultura propia que hace 
"esta" tierra y "este" pueblo. 
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Con la lealtad y con la generosi
dad aprendidas en el espíritu sa
lesiano, el antiguo alumno está 
prepara~o para reconocer todos 
los valores humanamente positi
vos que él encuentre en su cul
tura, a vivirlos, y sobre todo a di
vulgarlos y defenderlos, saliendo 
con sentido crítico, si es preciso, 
en defensa de la primacía del 
hombre y de su dignidad". 

QUINIENTOS JOVENES, UN 
CARDENAL 

ARGENTINA, CORDOVA, (A 
NS).· Al segundo encuentro na
cional han asistido unos 500 jó
venes de toda Argentina, con de
legaciones de Paraguay y Uru
guay. Tres jornadas con un apre
tado programa. En la reunión de 
estos jóvenes laicos, "Coopera
dores Salesianos", estuvo el Car
denal Raúl Francisco Primatesta, 
arzobispo de Córdoba. Represen
taban al Rector Mayor el P. Wal
ter Bini, superior de la "región" 
América-Atléntico, y el delega
do mundial de la Asociación, P. 
Mario Cogliandro. Asistín tam
bién el delegado nacional, A. 
Azarkievich, y dirigentes SDB, 
FMA, VDB, Cooperadores, Anti
guos Alumnos y amigos. El Con
greso -uno de los más importan
tes del Jaicado católico argenti
no- había sido muy bien prepa
rado con jornadas de estudio y 
oración. Hubo tres relaciones 
fundamentales -con documenta-

ción audiovisual- sobre el servi
cio juvenil desde una perspectiva 
mariana y con estilo "boscano". 
El trabajo de los equipos 5 o 40 
subgrupos- se llevó a una asam
blea muy animada y profunda
mente fraterna. Puntos funda
mentales:· 1) María Madre y mo
delo de la Iglesia¡ 2) Puebla y la 
opción por los jóvenes¡ 3) Fami
lia Salesiana al servicio de la ju
ventud. 
El Congreso se concluyó con el 
insustituible "fogón", momento 
de alegría familiar. 

PRIMERA BIBLIA CATOLICA 
EN JAPONES 

JAPON, TOKIO, (ANS).· El mi
sionero salesiano Federico Bar
baro comunica con una satisfac
ción comprensible la publicación 
de la Biblia completa en una co
rrecta lengua japonesa, en la que 
-con la colaboración de varios 
peritos- trabajaba desde hacía a
ños. El volumen, muy bien pre
sentado y con un precio verdade
ramente módico, es el primero 
preparado por estudiosos católi
cos en Japón. Sobre otros edita
dos anteriormente por otras con
fesiones tiene la ventaja de ofre
cer al lector -especialmente no 
cristiano- notas explicativas, 
aparato crítico, mapas y otras 
ayudas que Jo hacen coger muy 
bien. Por lo menos a título de 
curiosidad conviene decir que es 
la primera vez que una editorial 

no cristiana asume el honor de 
una edición del género, a pesar 
de que la "Don Hosco Sha" sale-

. siana podría valerse de un poder 
notable de difusión nacional. Y 
otra cosa: La nueva Biblia ha si
do impresa gracias a interesantes 
donativos y aportaciones de no 
cristianos. 

SERVICIO AL HOMBRE EN 
LA PRENSA 

PERU, LIMA, (ANS).· En la se
de de la embajada polaca ante el 
gobierno ·peruano ha sido conde
corado el salesiano P. Casimiro 
Kochanek. "Por su trabajo -dice 
el diploma entregado- a favor 
de la cultura, mediante la prensa" 
Presidió la ceremonia el Emba
jador de Polonia. Al acto habían 
sido invitadas las autoridades pe
ruanas y, junto con el Inspector 
Salesiano, muchos hermanos del 
condecorado. El P. Kochanek es 
el segundo sacerdote salesiano 
que recibe de su patria el precia
do reconocimiento. El primero 
fue el P. José Kasperczak. "Esta 
distinción -dijo el P. Inspector 
en la ceremonia- alcanza a to
dos los hijos de Don Bosco de 
Perú, en la persona de uno de sus 
miembros más beneméritos. Será 
para todos un estímulo para tra- . 
bajar en el sector de la prensa, 
considerado por Don Hosco uno 
de los mejores medios para di
fundir la cultura y el bien". Sin
ceras felicitaciones. 

EDICIONES SALESIANAS 
1.- FLORECILLAS DE SAN MARTIN DE PORRES.- Datos episódicos del dominico donado 

San Martín de Porres, sacados del Archivo Secreto Vaticano. Autor : P. Cayetano Bruno sdb. 

2.- EL PAPA EN FILIPINAS (1) .- Juan Pablo II confirma en la fe una Iglesia llamada a ser 
"Luz de los pueblos" en medio de las naciones de Asia. - Filipinas. 

3.· EL PAPA EN FILIPINAS (2) .· Mensajes Sociales del Papa Juan Pablo II a diversos grupos 
humanos. - Filipinas. · 

PEDIDOS: librería Salesiana • Av. Brasil 218 . LIMA. También se pueden conseguir en todas las 
casas de los Padres · Salesianos y de las Hijas de Marra Auxiliadora . 
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Como Tú JESUS DE NAZARET 

Becas 
BECA SANTO DOMINGO SA
VIO 

Qué dignos de admiración nos parecen siempre re
soluciones generosas y propósitos firmes que dan 
a la vida una orientación nueva, un sentido especial, 
a costa de esfuerzos y de renuncias para conseguir 
algo mejor, que verdaderamente vale la pena. 
Así lo hicieron los Apóstoles, los cuales "siguieron 
al Señor Jesús". 
Y qué admirable es Dios en esos cristianos de ayer, 
de hoy y de siempre, que le presentan como home

naje la renuncia a los goces más legítimos y agrada
bles que la vida nos ofrece, porque quieren seguir al 
Señor Jesús en una vida llena de esfuerzos y de bata
llas por la salvación del género humano, como sem

bradores del bien, como trabajadores del Reino de 
Dios. lNo quisieras tú igual que los Apóstoles, igual 

que esos ~ristinos, seguir al Señor Jesús en su vida 
en sus trabajos, en sus ideales?. 

ESCRIBEN OS O VISIT ANOS 

P. Director 
Colegio Salesiano 

( de tu localidad) 

P. Director 
Seminario Salesiano 
Jr. tnises Delboy 520 
Lima 17-Tel.612167 

P. Luis Arízaga 
Jr. Huaraz 1046. 

Lima5 
Tel. 241017 

PARA EL SOSTENIMIENTO DE VOCACIONES RELI
GIOSAS Y SACERDOTALES SALESIANAS 

A CARGO DE: 
NN. S/. 40,000.00 

Si Dios no lo ha bendecido con un hijo Sacerdote o Religioso, 
usted puede, con su contribución, ayudar a que otro lo sea. 

Para pedir su informe 
o enviar su ayuda diri
girse al R. P. Agustín 
O'Toole. Ecónomo lns
pectorial (BECAS PRO 
VOCACIONES SALE
SIANAS) lnspectoría 
Salesiana. 
Apdo. 999 - Lima IOO 

Apreciado lector: El costo de impresión y difusión del Boletín Salesiano crece constantemente. Por 
este motivo agradecemos cualquier contribución monetaria que sirva para aliviar este cargo económico. 
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