
FERNANDO MACCONO, Sac. 

SANTA 
MARIA D. MAZZARELLO 
COFUNDADORA 
y 

PRIMERA SUPERIORA GENERAL 
DE LAS 

HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

SEGUNDO VOLUMEN 

INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

MADRID 



Santa MARIA DOMINGA MAZZARELLO 



FERNANDO MACCONO, Sac. 

SANTA 

MARIA .D. MAZZARELLO 

COFUNDADORA 
Y PRIMERA SUPERIORA GENERAL 
DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

PRIMER VOLUMEN 

Traducci6n: 

HIJAS DE MARIA AUXILIADORA. INSPECTORIA DE MADRID 

INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 



Las cartas de Santa Maria D. Mazzarcllo que aqui se insertan 
estan tomadas de la edici6n bilingiie de las mismas impresa en 

Barcelona en 1979. 

Nihil obs1a1: 
HfRMt:ì\'EGll .DO L<)P~:z GoNZAL<> 

Imprimase: 
Josf: MARI:\ MAR'li:-> P ATII\'() 
Pro-Vicario Generai 

Madrid , 12 dt· diciemhre de 1980' 

Madrid 1981. Tradun:ion de la edicion italiana de 1960 
© [ ll:STITl 'TO HIJAS ()t: MARIA At'Xll.!AIJOK;\ 

ISBN: 8 1·'.\00-3·11-t- f> iI). JSRN: 81-300-~Hl 'l-7 (0 .'J'. ) 
Dep<'>sito )('gal: M. 37.128- 1980 
Impreso m JNnt•sTRIAS GRAFIC\s ESP.-\NA, S. L-Comandante Zori1a, 48.-Ma<lrid-20 



PROLOGO A LA PRIMERA EDICION 

' A las Hijas de Maria Auxiliadora 

Os presento una nueva Vida de vuestra primera superiora 
generai Sor MARfA MAZJ.ARELLO, de la que, en las manos . del 
gran Don Bosco, fue la piedra fundamental de vuestro lnstitu
to. Diga nueva Vida porque, poco después de su muerte, el 
historiador del Beato Don Bosco, Don G. B. Lemoyne, escribi6 
una breve relaci6n sobre ella en el Boletin Salesiano (l ); y o tra 
mds extensa el venerado Don G. B. Francesia, en 1906 (2). 
Habiéndose recopilado nuevos documentos, se hizo necesario, 
o al menos conveniente, una nueva publicaci6n, y el inolvida
ble Don Rua, de santa memoria, confiaba este encargo al 
humilde firmante. 

No pudiendo realizar el trabajo con la rapidez que desed
bamos todos, preparé primeramente los art(culos para la causa 
de Beatificaci6n, que, coma sabéis, se inici6 en la venerada 
Curia Episcopal de Acqui, el 23 de junio de 1911, fiesta del 
Sagrado Coraz6n de ]esus; después publiqué los Rasgos Bio
graficos para que, ampliamente difundidos, hicieran conocer 
al pueblo cristiano a vuestra primera Superiora Genera! y, 
finalmente, recog(, en un opusculito, las Maximas para cada 
dia del afio, entresacadas de sus cartas, de sus recomendaciones 
y de sus conversaciones, a fin de que fueran para vosotras, 
Hijas de Mar(a Auxiliadora, corno la palabra viva del pensa
miento y del coraz6n de vuestra venerada Madre. 

l i ) Aiio 1981, niom. 9. 
(2) Suor Maria Mazzarello ' i primi lustri <lel/P Figlie di Maria Ausiliatriu, San lknigno 

Canan·st', 1906. 



IV PROLOGO A LA PRIMERA J::DICION 

Aqu{ tenéis, finalmente, la vida completa. 
Al prepararme para este trabajo me propuse tres cosas: la 

verdad, el orden, la sencillez. 

1. Ante todo la verdad, porque la vida escrita de una 
persona, que no corresponda su vida vivida, no es digna de fe y 
equivaldria a escribir una novela. 

He hecho todas las diligencias posibles para examinar 
documentos, impresos y manuscritos, y preguntar a personas 
religiosas y seglares, que conocieron a la Sierva de Dios, 
vivieron o trataron con ella o, sencillamente, oyeron · hablar. 
Con todo ella recog{ un materiai precioso y abundante y no he 
dicho ni afirmado cosa alguna de la que no estuviese moral
mente seguro. 

Muchas de voso tras, al leerla, encontraréis, referidas por 
mi, sus mismas palabras escritas u orales. Lo mismo las 
personas seglares a las que he preguntado y que tuvieron la 
bondad de ojear este libro. 

2. La segunda cosa que me propuse fue el orden, del que 
resulta la armonia y belleza de las cosas, y ante todo, el orden 
cronologico, que ayuda tanto a la memoria, por el que se ven 
desenvolverse sucesivamente Los hechos acaecidos, y después 
un cierto orden logico, para que el lector llegue a ver, cuanto 
es posible, a la persona viva y operante, mds bien que 
contemplar una bella estatua o un aut6mata. 

En la biografia de los satztos hay quien prefiere primero 
narrar la vida de su héroe y después, en una segunda parte, 
hablar de sus virtudes. · 

Este método tiene sus ventajas, pero yo he pref eri do que el 
lector vea desarrollarse, a lo largo de la narracion, las virtudes 
de Sor MARfA MAZZARELLO, y c6mo, a medida que las practica
ba, estas virtudes se iban perfeccionando; porque «la vida de 
Los justos es semejante a la luz del alba, cuyo esplendor va 
creciendo · hasta el pieno dia» (3); solo he hecho de vez en 

(3) I.ibro d' los Proverbios, IV, 13. 
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cuando alguna tregua, segun lo requeria el orden logico de las 
ideas o, al menos, el orden logico de las mias. 

No siempre me fue fdcil seguir un orden cronologico, a 
pesar de haber hecho todo lo posible por conseguirlo. Si en 
algun punto no he llegado a ser del todo exacto, creo haberme 
acercado suficientemente a la verdad. Por lo demds, esto no 
perjudica el valor objetivo de Los hechos expuestos. 

La dificultad para establecer el orden cronologico se debio 
a que las piadosas j6venes de Mornese, que vivieron con MARIA 

MAZZARELl.O, y después sus prz:meras religiosas, se preocupa
ban, mds que por retener en la memoria lo que .mcedia,' por 
trabajar y hacerse santas, escondidas en Dios, de quien solo 
esperaban la recompensa; en su humildad no se les ocurria ni 
siquiera sonar que quien venia después tendria la santa y 
legitima curiosidad de saber no solo como habia nacido y se 
habia desarrollado el Instituto, sino también quiénes eran y 
qué hacian las primeras elegidas por Dios para una obra tan 
grande. 

iQueréis una prueba de esto? Una de ellas, que vive 
todavia, y que muchisimas de vosotras conocen personalmente 
(Madre Petronila Mazzarello), cuando se trato de iniciar la 
causa de Beatificacion de la Sierva de Dios, dijo a algunas 
Hermanas y me lo repitio a mi, con ldgrimas en los ojos: «Yo 
no sé si Sor MARIA MAZZARELLO, que amaba y procuraba tanto 
permanecer escondida, estard contenta de que trabajemos por 
su causa». 

Esta alma bella no pensaba, en su sencillez, que la exalta
ci6n de los santos es para mayor gloria de Dios, que hizo 
resplandecer en ellos sus dones especiales y que en el cielo no 
existe el amor propio. 

Pero ella temia por si, y al responder a nuestras preguntas, 
jcuantos rodeos de palabras y reticencias por ternar a decir alga 
que redundase en su honor! 

En el curso de la narraci6n he mencionado también Los 
principales hechos del Santo Fundador, que no debemos 
nunca perder de vista, y Los principales acontecimientos poli-
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ticos durante Los cuales se desarrollaban (4). Pienso que tal 
contexto no resulte desagradable. 

3. En tercer lugar me he propuesto la sencillez, coma he 
hecho en otros escritos y corno nos dej6, casi en herencia, 
nuestro Santo Fundador, Don Bosco. Por lo demds, ;,qué cosa 
mds sencilla que la virtud? Y mas aun, j,qué vida mds sencilla 
que la de Sor MARIA MAU.ARELLO? 

En si es una vida sencillisima, pero que ella la hizo sublime 
y, por tanto, santa con el exacto cumplimiento de los deberes 
cotidianos y con el hero{smo de la virtud. Sor MARfA MA7J.A

RELLO hada las cosas ordinarias de modo extraordinario. En 
esto precisamente consiste la santidad. 

Santa Margarita Maria Alacoque, jovencita, «leia con entu
siasmo las vidas de los santos, pero evitando las de Los santos 
extraordinarios, porque pensaba no poder imitar su herois
mo~~. Al abrir el libro decia para si: <<llusquemos la vida de una 
Santa que sea fdcil de imitar, a fin de que pueda yo hacer lo 
que ella» ( 5 ). 

jSi viviese ahora creo que leeria con agrado la Vida de 
vuestra primera Superiora Generai, porque es sencilla e imita
ble! Aqui lo extraordinario estd en lo ordinario, esto es, en 
hacer con extraordinaria perfecci6n las cosas ordinarias. Este 
fue el secreto de Maria Mazzarello, y en ello, con· la gracia de 
Dios, que no falla jamds, querer es poder. 

* • • 

Escribfr su vida hizo gran bien a mi alma; su lectura, t. lo 
hard también a las vuestras y a cuantos las lean? L o deseo de 
coraz6n y pido a Dios que me escuche. 

No obstante, siento que no 'he querido expresar en mis 
escritos mds, que una minima parte de la suave unci6n de 
piedad y de amor a Dios que sentia en su coraz6n. jSor Maria, 
que tanto amaba a las almas, lo supla desde el cielo! 

(4) Suprimidos ~n 5 ta M:'gunda edicìon, porque me parcce que dis traia del o hjeio principal. 
(!'>) Bol'.GAl"ll: Historia de Margarita Alacoque, capitulo III. 1'11 la anualidad, Santa cano· 

nizada. 
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Y en esta biografia, Japarecerd c6mo Sor MARIA MAZZA

RELLO se impregno del espiritu de Don Bosco, que es espiritu 
de caridad y alegria, espiritu de obediencia y sacrificio, espiritu 
de oracion y de trabajo, y c6mo lo inculco a sus hijas? 
Permitidme que lo espere. 

Al escribir sobre esta Sierua de Dios he hablado, ademds, 
con cierta profusi6n, de algunas Hermanas que fueron recibi
das y dirigidas por ella en la vida religiosa: la vida fervorosa y 
santa de éstas, i.no prueba la santidad de la superiora?, y la 
santidad de ésta, ;,no explica el heroismo de aquéllas? 

De cepas llenas de vitalidad es de donde brotan y crecen 
retofios frondosos; y si algun dia una diestra piuma saca a la 
luz los hechos edificantes de muchisimas de ellas (6), las Hijas 
de Maria Auxiliadora no tendrdn necesidad de dirigirse a Los 
escogidos jardines de otras Ordenes Religiosas para buscar 
ejemplos de virtud, sino que podrdn admirar e imitar las flores 
abundantes y selectisimas del Instituto. 

A la santa muerte de la venerada Superiora, el Instituto a 
los nueve afios de fundaci6n contaba ya con 28 casas: 19 en 
Italia, tres en Francia y seis en América. Las Hermanas 
eran 165, y las novicias, 65. 

Ahora (1913) las Hijas de Maria Auxiliadora son 2.950 y las 
novicias 396. Las casas del Antigua Continente son (ahora, 
1913) 218 y las chicas que reciben educaci6n en sus colegios, 
orfanatos, residencias de obreras, jardines de inf ancia, orato
nos festivos, ascienden al numero de 119.535 (7). 

(fi ) J)<· algunas ya " ' ha ht, ·ho. (!\ola a la ·" ·gunda <~ii<·ion.) 

(7) t'.n la ;u-111a litfad (1980). <·I lns1i11110 d<' l:i. Hijas <k Maria A11xil iadora cut•llla ron 
17.149 lkrmana!-1 prof{·sa~ y 382 no,.·irias. 

·rrabaj:rn <'n .?6 nacionc'~. Comprende frl Provinrias, ron 1.134 Ct•111ros. 

Sòlo <'11 .E1tropa hay :·>22 ( ;o)q~ios para JX)n·ulos. 2CH Colegios dt· Pi imeni Enseftanza (E. G . B.), 

1!>9 Cokgio., d<· Ra<·hilkralO (Rl'P), 201 J anlin<'S d<• lnfan,·ia, J7:l Esrnela> P1ofrsional<'' · 2 l ' niwr
~]d.;Hlt~. !>.~2 Onuorio~-(:t·11lr<1"i .(H\'t•ni lt·s. :H Rt•sidt·ru ia~ p~r~ <"Sll1diantt'S, :i } Ct'ntro~ dt• Prom<r 
ci<'m Sod ai. t'l< . t:I nùmt·10 d<' 1 0<.lo~ lcr-. quc r<'<'llx·n txlucacitln ) asi 'i tt•nfia en cstos Centr~ as
cicndr a 21)~ .895 t'tltre nifias y j<l,·e1ws clt- amhos st·xos. 
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• • • 
Para gloria de Dios, de la Iglesia, de nuestro comun Santo 

Fundador y de Madre Mazzarello solo me queda dirigiros a 
vosotras en particular las palabras que el sabio dirige en 
gen-eral a todos Los buenos para animarlos a vivir y a obrar 
santamente: «Escuchadme, Hijas de Maria Auxiliadora, estirpe 
primogénita de Dios, y floreced coma un rosal plantado junto 
a la corriente de agua. Esparcid suave fragancia como el drbol 
de incienso. Arrojad flores semejantes al Lirio, exhalad perfu
m es, entonad cantos de alabanza y bendecid al Seiior en sus 
ob-ras. Glorificad su nombre, alabadle con las palabras de 
vuestra baca y con los cantos de vuestros labios; y al alabarle al 
son de la citara diréis: "Las obras del Seiior .son todas mara
villosas ... "» (8). 

Nina Monfnraio, 14 dC' mayo de 191!! 
XXXII aniversario de la mut'l'te de la Sierva <le Dios 

(!\) frd <' .. XXXIX. ~!\. 

Sac. Ffll.K\:-.IDO MACC0:-.00. 

Vicepostulador de la Causa 



APROBACION de S. E. Rvdma. 
el Cardenal JUAN CAGLIERO a la primera edicion 

Delegacion Apostolica de América Centrai 

«Mi querid{simo Don Fernando Maccono: 

He recibido con sumo agrado la Vida que has escrito de la Sierva 
de Dios Sor Maria Mazzarello. primera Superio ra Generai de las Hijas 
de Maria Auxiliadora. 

La he leido, la leo y sigo leyéndola para mi consuelo y provecho 
espiricual y moral; porque en ella se recuerdan los hermosos tiempos 
de la fundaci6n, infancia, adolescencia y exuberante juventud reli· 
giosa del Instituto, que creci6 bajo mi mirada y bajo la direcci6n que 
me traz6 nuestro Venerable Padre, jFundador nuestro y suyo! 

jEs una hermosa y rica biografia de la jovencita cristiana, de la 
devota Hija de la Inmaculada, de la perfecta religiosa y modelo que 
fue, no solo de sabia y prudente Superiora, sino también de amable y 
ternisima Madre, Ilena de afecto. bondad y solicilud, tanto con las 
Hermanas, sus queridas hijas, corno con las chicas, objeto de sus 
maternales cuidados para educar!as en el santo temor de Dios. 
formarlas en la virtud y conducirlas a la sah'acion eterna! 

Has escrito bien: iBene de illa scripsisti!, y mejor aun has escrito 
su figura moral, narrado sus heroicas \'irtudes y ensalzado el candor 
de su preciosa alma, adornada de cualidades, dones y pri\'ilegios, mas 
que extraordinarios, sobrenaturales; fruco de su correspondencia y 
constante cooperaci6n a la di\'ina gracia que la llamaba a la practica, 
en sumo grado, de las mas eminentes \'Ìrtudes ceologales, religiosas y 

morales. 
Esta \'ida se lee con interés y gusto espiritual, y se queda uno 

edificado de la amable sencillez, atrayente bondad y amor ardenti
simo de la Sierva de Dios a Dios y a su projimo. Amor que, a 
imitacion del Venerable y Santo Fundador, samifico y enderezo para 
atraer hacia su corazon a otros corazones. especialmente de la 
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inexperta juventud, para preservarla del mal, conducirla al bien y 
presentar (los corazones) puros y castos a los Sagrados Corazones de 
Jesus y dc Maria. 

Bellisima fior del campo, trasplantada al jardin de la lglesia, de la 
religi6n y sanlo centro de las Hijas de Maria Auxiliadora, para que 
creciese Ilena de vida espiritual, exhalase suave y celestial perfume y, 
cual luciente estrella, brillase en Ios comienzos y primeros a lbores del 
Instituto, y con luz matutina guiara a las nuevas Esposas de 
Jesucristo por los arduos senderos de las virtudes cristianas, y 
escalasen las dificiles alturas de la perfecci6n religiosa hasta el monte 
santo de Dios: ausque ad montem sanctum. Dei .Horeb. 

Bene et vere vera illa scripsisti. 
Laus Deo servisque suis. 

Cos1a Rica. 1914 
l'it•sta <lt• San Francisco ùe Sales 

TROZO de la CARTA 

Armo. l'n J. C. 
i' J!IAN. Arzobispo» 

del Cardenal Cagliero a la Rvdma. Madre CATALINA DAGHERO 

La carta anterior iba acompafiada de otra para la Rvdma. Madre 
Genera! Sor Catalina Daghero, de s. m., en la que Su Erninencia, 
después de ha ber dicho que declararia en el Processo Rogatoria/es de 
Costa Rica, escribia: 

« .. . y aqui declaro ante todo que cuanto esta escrito en la vida de 
la Sierva de Dios Sor Maria Mazzarello, y que se refiere a mis 
palabras, propuestas y juicios, lo confirmo y Io sostengo con 
juramento tacto pectore et supra sacra Evangelia (9), por ser la pura 
verdad y realidad cuan to se dice de las virtudes y san tidad de nuestra 
buena Madre, la primera Superiora Generai del Insti tuto vuestro y 
nu estro.» 

(9) Con la mano cn d p~c·ho y sobt~ Jo, Santos Evangelios. 



DECLARACION del CardenaJ CAGLIERO 
en e1 PROCESO de Costa Rica 

«Todas las virtudes escritas en la biografia de la Sierva de Dios 
por el Sacerdoce Fernando Maccono, vicepostulador, han sido de· 
claradas, aprobadas y confirmadas por testigos que conocieron y 
vivieron con ella; también yo los constaté y los vi valorados, 
cultivados y practicados por ella todo el tiempo que vivi6 bajo mi 
direcci6n con profunda religiosidad, perseverante constancia y con la 
perfeccion no solo cristiana, sino con la propia de los santos que 
vivieron en perfecta uni6n con Dios y que, llenos de amor divino, lo 
esparcieron en el ejercicio heroico de la caridad, celo y sacrificio de si 
por la gloria de Dios y la salvacion del pr6jimo» (10). 

« ... llegado a este punto, me siento en la necesidad de declarar que 
he leido y releido la biografia de la Sierva de Dios, escrita por el 
vicepostulador de la Causa, el Sacerdote Don Fernando Maccono, 
salesiano; también he leido, meditado, pensado y reflexionado 
seriamente los articulos por él expuestos, corno guia de la Causa de 
Beatificaci6n ame la Curia Episcopal de Acqui. Apruebo cuanto en 
ellos se sostiene y confirmo y ratifico todo cuanto en ello se dice 
respecto a mis escritos, dichos y todo lo presenciado por mi respecto 
a la Sierva de Dios, y esto corno testigo de visu et de auditu» (11). 

(IO) Sumario, p. 44. 
( 11 ) Sumario, p . 38. 



APROBACION de S. E. Rvdma. 
Mons. SANTIAGO COST AMAGNA a la primera edicion 

Sig Sig (Ecuador), 22 de fcbrero de 1915 

«Queridisimo Don Fernando: 

... Por canto, justed piensa hacer una segunda edici6n de la Vida 
de Sor Maria Mazzarello! (12). Yo no la creo susceptible de mayor 
perfecci6n, tan veridica, perfecta, buena y atrayente la encontré. 

La hemos Ieido durante la comida y todos quedaron verdadera
mente edificados. 

Al leerla me pareda volver a vivir en aquel trozo de cielo que era 
Mornese en los ticmpos de nuestra heroina. 

Esta vida esca destinada a mejorar espiritualmcnte a cuantos 
quieran meditarla, en especial a las Hijas de Maria Auxiliadora, que 
encontraran en su primera superiora un modelo perfecto de santidad. 

Dichoso usted, queridisimo Don Fernando, que con este rico 
trabajo podra engarzar una perla mas en la preciosa corona que sus 
santas obras literarias le han preparado. Alégrese también en el Sefior 
que ... qui ad justitiam erudiunt multos (fulgebunt) quasi stellae in 
perpetuas aeternitates ( 13 ). 

De verdad, que le envidio santamente ... Ora pro me. 

t SANTIAGO, Obispo titular de Colonia 
y Vicario Apost6lico de Méndez y Gualaquira». 

(12) Si, pensaba por emon«es hacer una segunda tdiC'i6n <le la vi lla imprtsa en 1913 en edici<\n 
extracomtrcial y difundirla entre el pueblo cristiano, pero, por c:ausas ajenas a mi, no me ha sitlo 
posible. Hice después un compendio en 1922. 

(13) J)ANIU., 12, 3. 
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1. Esta edici6n es, sustancialmente, corno la primera 
salida en edìci6n extracomercìal en 1913, pero rnds rica en 
anécdotas y revìsada con esmero en los dos Procesos, Diocesa
no y Apostolico, de los cuales traigo numerosas citas; estd 
dividìda en cinco partes y puede decirse que hecha de nuevo. 
Mi intento fue mejorarla; si después se ha conseguido ... es otra 
cuesti6n. 

2. · Tambìén he vuelta a consultar muchas veces, desde 
1910 hasta ahora, a Los familiares de la Sierva de Dios, a 
muchos de su tiempo y a muchas de sus ex alumnas del taller y 
de oratorio; a casi todas las Hermanas que convìvieron con ella 
en Mornese y en Nizza Monferrato, ìncluidas las misioneras de 
las tres primeras expediciones; por ultimo, también la Cronica 
del Instìtuto, escrita después de la primera edici6n de 1913, 
pero sin seguirla ciegamente y, valoradas las pruebas en pro y 
en contra, me atuve a lo que me parecia mds digno de crédito. 

3. Tal vez he referido demasiadas declaraciones sobre la 
vida y virtudes de la Sierva de Dios y, dado el método que me 
propuse de presentdrosla siempre activa corno era y corno 
progresaba en el bien, habrd, ademds, aqui y alli algunas 
repeticiones; pero los muchos testimonios confirman mejor la 
santidad de vuestra primera Superiora General. 

Por otra parte, 1.quién es la hija que no desea conocer lo 
mds posiblé cuanto se refiere a su madre, y mds siendo una 
Santa? Y o deseaba daros a conocer realmente todo, porque en 
vuestra primera Superiora tenéis, sin duda, un modelo bellisi
mo y diré perfecto, imitable y para imitar en vue.stro estado. 
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Ademds queria que aqui encontrasen materia abundante 
los que quieran escribir sobre ella. Con un copioso materiai 
seguro y ordenado de otra forma, escribir otras Vidas bajo 
otros puntos de vista es ya cosa fdcil y estd bien que se 
escriban, porque Los gustos y Las necesidades de Los lectores son 
muchas y diversas. 

También he enriquecido este volumen con dos largos 
indices, uno analitico y otro sintético, que facilitardn muchi
mo la busqueda de Los principales acontecimientos. 

4. En 1915 publiqué en nuestras Lecturas Cat6Iicas un 
pequefio compendio sobre la Sierva de Dios, que se agot6 
rapidamente y, no sé por qué, no se volvi6 a irnprimir. En 
1922 mandé imprimir otro mucho mayor, y, si Dios me da vida 
y salud, haré también el Compendio de la presente edici6n, 
y después otro libro Sobre el espiritu y virtudes de Madre 
MazzarelJo. 

5. Hay algunos que han traducido a otros idiomas Los 
Rasgos biograficos publicados en 1911 y muchas veces reim
presos, o bien algunos de Los otros opusculos mencionados; 
hay quien Los ha resumido y quien, sirviéndose de ellos, 
escribi6 una Vida hist6rica o bien un tanto novelesca (14). H ay 
quien ha citado las f uentes y quien no; quien tuvo la delica
deza de mandarme copia de su trabajo y quien no la tuvo. 

Agradezco a todos y no mè quejo de nadie; con tal que 
Madre Mazzarello sea conocida lo mds posible en su verdadera 
luz, gaudeo et gaudebo. 

Pero, segun mi parecer, las citas sacadas de las fuentes son 
mds justas y ademds dan mayor seriedad y valor al trabajo, 
pero unusquisque abundet m sensu suo. 

(14) Rralm1·n1<·. Fanfani h11bicra quniclo qu<' st' 1lijrs!' ~hnokg~·ia1a» (lrxin> d!' infima ) 
n>rrnnipida i1alian1dad). JXTo aho1a <" I HTho non·lar <~téi dc .mocU1. A no:-io1ros no"i a~1;:1da poco 
la <"O~èl . 
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6. Doy gracias a Dios, a quien sea lodo honor y gloria, el 
haberme preservado hasta ahora por dos veces, puede decirse 
mil.agrosamente, de una muerte cierta en dos mareos y caidas 
en el altar, y me haya concedido La gracia de terminar esta 
segunda edici6n, que me costo aun mds que la primera, y 
agradezco también publicamente a las personas que me ayu
daron en la afanosa busqueda, y a cudntos me sirvieron de 
gran alivio y ayuda para transcribir y mecanografiar documen
tos y manuscritos. 

Dios recompense a todos abundantemente y bendiga a 
cuantos la lean. 

Ahora, alma mia, terminada la obra, hay que esperar 
desiLusiones; pero tu, fija La mirada en Dios, sonrie serena
mente. 

Niaa Monferrato, 14 ùe mayo de 1933 
LII aniversario de la muerte dc la Sierva de Dios. 

Sac. FERNANDO MACCONO 



Casa donde naci6 Santa Maria Dominga Mazzarello 



PARTE I 

Desde el nacirniento de la Santa 
basta su vestici6n religiosa 

1837-1872 



CAPfTULO I 

Nacimiento y pnmera educaci6n 

(1937-1943) 

l. Morne><'. Nadmienw de Maria. Admirabk rnin('i<knda.-2. Los padres de 
Maria.-3. Rdaciòn enllt' e! nacimienw de Maria y el de Don RcN·o.-1. Carac'lt'r dt· 
Iris padn•s dr Marfa.-!i. I.a ca.,a donde ll<Kiéi.-6. Su primna edurnribn.- 7. Con~
trucciém y bendici6n de una pequefia i~k.,,ia <l<'clicada a Maria Auxiliadnra. 

I. Mornese es un pueblecito con unos mil doscientos 
habitantcs, situado a 350 metros sobre el nivei del mar, en una 
de las m uchisimas colinas del Monferrato y precisamente en 
el distrito de Novi, de la provincia de Alejandrla y en la 
Diocesis de Acqui. Esta a unos doce kilometros al este de 
Ovada -la estacion ferroviaria mas pr6xima-. Llegados al 
limite del pueblo, por e! camino que desde Ovada pasa por los 
dos pueblos de Lerma y Casaleggio, se vuelve a la izquierda 
por un camino empedrado y tortuoso, que lo recorre de norte a 
sur. A la mitad del pueblo el camino esta cruzado por otro 
que, por la izquierda, sube al antiguo castillo almenado, que 
hoy ha perdido toda importancia y ha quedado reducido a una 
vivien<la particular; deja ·a la derecha la iglesia parroquial. 
Esca tiene delanre una pequefia y bonita plaza y se alza sobre la 
ladera del monte, que, por detras y a los Iados de la iglesia, se 
hunde encerrando en un vasto semidrculo pequefios y ondu
lados monliculos coronados por fértiles viiiedos, y tiene a.lgu
nas profundas hendi<luras, obra de las lluvias y, tal vez, de 
antiguos movimientos geologicos. 

Quien desde la plazoleta de la iglesia parroquial dirige su 
mirada hacia el sudeste divisa, mas alla del gran valle, al 
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abrigo de la colina, que se eleva cubierta de cascafios y encìnas 
y culmina en el monte Brisco, algunos grupos de casas 
llamadas Los Mazzarelli, por el apellido de la mayor parte de 
las familias quc alli habitan. Son tres grupos, a pocos minutos 
uno de otro. El pueblo Ilama al primero los Mazzarelli de acd; 
al segundo, los del medio, y al tercero, al este, los Mazzarelli de 
alld. Desde la plazoleta solo se ve del segundo una gran 
alqueria, porque queda oculto detras de la elevaci6n de una 
colina; pero la mirada del observador queda en seguìda 
impresionada a la vista de una blanca iglesia, con una 
pequefia torre cuadrada, que, asentada sobre la Iadera que 
nos oculta el segun<lo grupo de casas, domina el gran valle y 
mira a la iglesia parroquial corno una hija que tiene los ojos 
fijos en su madre. Esta dedicada a Maria Santisima Auxi
liadora y a San Lorenzo, martir. Hablaremos de ella mas 
adelante. 

Si el observador baja la mirada al primer grupo de los 
Mazzarelli, ve a su izquierda una casita alta y blanca que 
parece esconderse timidamente detras de tres o cuatro gran
des perales que se elevan en la pendiente del gran valle y 
se destacan un poco del resto de las casas, corno si quisie
ra estar mas cerca de la iglesia y gozar mejor de su protec
cion. En esta humilde casita naci6, el 9 de mayo de 1837, 
Santa Maria D. Mazzarello, de quien empezamos a escrìbir 
su vida. 

jAdmirable coincidencia! La que estaba destinada a ser, con 
Don Bosco, cofundadora de las Hijas de Maria Auxiliadora y 
su primera Superiora Generai, nacia en una modesta casita, 
proxima al lugar donde sus paisanos edificaron después la 
pequeiia iglesia bianca ya citada, precisamente en honor de la 
Auxiliadora de los cristianos, segun la promesa hecha un afio 
ames de que ella naciera. 

2. El padre, oriundo del pueblo, se llamaba José y la 
madre Maria Magdalena Calcagno, de la proxima parroquia 
de Tramontana, Diocesis de Génova. El, sagaz, trabajador y 
honrado campesino; ella, de sencillez evangélica, buena y 
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diligente ama de casa. Maria fue la primera de los siete hijos 
que alegraron el modesto hogar de los afortunados padres ( l ). 

La nifia fue bautizada, corno se acostumbraba entonces en 
casi todas las familias cristianas, el mismo dia que naci6 y 
recibi6 los nombres de Maria, en honor de la Virgen, y 
Dominga, en recuerdo del padre y de la madre del abuelo, que 
se llamaban, respectivamente, Domingo y Dominga (2). 

Los piadosos c6nyuges, por devoci6n a la Virgen, impusie
ron también después el nombre de Maria a I;;i.s otras dos hijas 
que el Sefior les dio. 

3. Dios, que destinaba a esta nifia a ser, con Don Bosco, 
cofundadora y prirnera Superiora Genera] de un Instituto cuya 
caracteristica deberia ser el espiritu de sacrificio, la abnega
cion, la pureza y la sencillez de corazon, para trabajar con celo 
inextinguible por la salvaci6n de las almas, especialmente de la 
j uwntud mas pobre y necesitada, dispuso que nacìese de 
familia humilde, sencilla y traba]adora y que pasara su juven
tud en la sencillez y en los trabajos del campo. Convenia asi 
que esta f umra piedra fundamental de una de las mas activas 
congregaciones religiosas fuese formada en la practica cons
tante de las vinudes que ella debia ensefiar después, con el 
ejemplo y la palabra, a sus hijas espirituales. Conociendo las 
costumbres, las necesidades y los peligros de las jovenes 
pobres, habria podido formar mejor a las futuras religiosas y 
maeslras que debian ocuparse de éstas. 

Cuando ella naci6, Don Bosco tenia veintid6s afios; cursaba 
segundo de Filosofia en el Seminario de Cheri y, en aquel 
mismo ano, Dios le mostraba en un suefio la ciudad de Turin, 
en la que habia de empezar sus trabajos apost6licos y maravi
llosas fundaciones (3). 

( J) Hl· nqul sus nomlHc:-i: l,\l :\{ari;i Dnmi11~a. 11at ida l'I 9 <h.' 1nayo d<" HtVi: 2.~ Maria 
Fdicina, ~O <k t'Jl«ro <k IH:l9: 3 .0 Oomin~o. :!I <k ma11.11 dc IHt;: ~." l\hufa Fil01w·n <1 , d 18 dc 
nm·il'l11bn· d<• 1818: 5Y Jo«'.'. 17 '"° marrn d<· lll!>O: fi.0 Asunci<\n. d ~O d<" onnhn· dt• 18!>:1; 

c2: \ 'l·aw d :\ pl•ndin~ ;.1 <-SH: <·apitulo. eon la p~u1ida flt' Batuismo. 
1:ll U~IOI :-:F . . l/enwrins bw11,rdfim .1 de l l'n1n11hlr .'iirn•o de /Jios /)011 fua11 Bosco . '"'I. I.< . ·17. 
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También é1 habia tenido humiJdc nacimiento y pasados sus 
primeros aiios entre la gente del campo sencilla, piadosa, 
trabajadora y habia aprendido alli, a la perfecci6n, aquel 
espiritu de sacrificio, de trabajo y oraci6n que debia dejar en 
herencia a sus hijos. Como quien debia tener para los j6venes e 
hijos espirituales no solo afecto de padre, sino coraz6n de 
madre, habia sido formado en la virtud por una madre 
piadosisima, prudente y viril. Maria Mazzarello, por el contra
rio, fue formada en la virtud especialmente por el padre, corno 
quien, a la dulzura propia de la mujcr, debia afiadir la firmeza 
del hombre en la educaci6n de las niiias y direcci6n de las 
Hermanas. 

4. ]osé, hombre de fe y chapado a la antigua, serio y 
paciente por naturaleza, frecuentaba la iglesia, escuchaba la 
palabra de Dios y la practicaba. Era socio activo de las 
Conferencias de San Vicente de Paul y fue dc los primeros que 
en Mornese se acercaba cada domingo (4) a los santos Sacra
mentos sin ningun respeto humano . 

. Su mujer tenia caracter mas bien fogoso, indole jovial y, a 
menudo, tenia salidas chistosas e ingeniosas; pero también 
amaba la piedad y era devotisima de la Virgen. Vivia con 
verdadero espiritu de fe, tanto que cuando enfermaba alguno 
de casa o de los parientes, solia decir: «Este es un afio de 
cielo» (5), queriendo significar que 1os sufrimientos y Jas 
tribulaciones, aceptados corno venidos de las manos de Dios, 
son meritorios para la vida eterna. 

Maria hered6 del padre la inteligencia y la sagacidad; de la 
madre, el caracter desenvuelto y alegre, y de ambos, la prof un
da piedad. 

Los dos esposos es taban pienamente convencidos de sus 
deberes corno padres cristianos. Por eso consideraron siempre a 
sus hijos corno un don del cielo, del cual deberian dar un dia 
rigurosa cuenta, y pusieron gran esmero para educarlos en el 
santo temor de Dios. 

( I) Prnc Onl .• p. 111. 
(S) Proc. 0 1d .. p . I IO. 
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]osé, ocupado en el cultivo de las vifias, dejaba a la piadosa 
esposa la labor de infundir en los tiernos y puros corazones de 
los nifios los primeros gérmenes de las virtudes; pero a medida 
que los veia crecer y desarrollar su inteligencia, intervenia él, 
imponiéndose con su autoridad, seria y dulce a la par, para 
que aquellos gérmenes crecieran y no fuesen sofocados, en su 
nacimiento, por la irreflexiém y caprichos infantiles. 

Cuando nacieron la primera y segunda nifla, vivia aun con 
sus tres hermanos, todos trabajadores y de buenas costumbres, 
que se querian mucho y en el pueblo se les consideraba corno 
modelos de amor fraterno. 

5. Su casa estaba y esta a la ìzquìerda del camino que, 
desde el pueblo, Ileva hasta los Mazzarelli, rodeando, de un 
modo irregular, el gran valle. Tiene forma rectangular, se alza 
y avanza sobre éste por el lado mas estrecho. 

Por la parte del camino tiene dos pisos; por el contrario, 
por la del valle tiene tres. En los dos pisos superiores estan las 
habitaciones; en el inferior, que es la planta baja, por la parte 
del gran valle, esta ei homo, debajo del que, descendiendo 
unos escalones, se encuentra la bodega. 

En 1922 se coloc6 en la fachada una lapida de marmo! con 
la inscripci6n: 

EN ESTA CASA 

EL 9 DE MAYO DE 1837 

NACI6 

SoR MARIA MAZZARELLO, 
PRIMERA SUPERIORA GENERAL 

DE LAS HIJAS DE MARfA A uxrLIADORA 

FUNDADAS 

POR EL VENERABLE jUAN Bosco 

EN EL CINCUENTENARIO DEL lNSTITUTO. 

LAS HIJAS AGRADECIDAS 

]osé, que era el segundo de cuatro hìjos y dos hijas, 
ocupaba el primer piso, esto es, el que por la parte del camino 
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es el piso bajo, y precisamente, la habitaci6n del final. Los 
parientes creen que alli naci6 Maria. 

En esta misma ocasion del cincuentenario del lnstituto de 
las Hijas de Maria Auxiliadora se puso otra lapida con la 
siguiente inscripcién: 

AQuf 
LAS PRIMERAS LACRIMA$ Y LAS PRIMERAS SONRISAS. 

LAS PRIMERAS PALABRAS Y LAS PRIMERA.S ORACION!::S 

DE SoR MARIA DOMINGA MAZZARELLO (6) 

El 26 de abril de 1947 se coloco también un hermoso altar 
de nogal para comodidad de los sacerdotes que quisieran 
celebrar. 

Esta habitaci6n tiene dos ventanas que se abren bacia el 
gran valle y permiten ver la iglesia parroquial, enriquecida su 
torre con cinco grandes campanas. Dirigiendo mas alla la mira
da, se ve, al fondo hacia el nordeste, el pueblo de Momaldeo; 
mas a la derecha, Parodi Ligure, y, entre los dos pero mas cerca 
del distrito de Mornese, la torre de Tramontana, que despunta 
entre los montecillos que nos ocultan la vista del pueblo donde 
nacio la madre de la afonunada nifia. Dirigiendo la mirada 
bacia la derecha se ve Codipiaggio, dividido en varias aldehue
las, y mas lejos, sobre un alto monte, el santuario de la Virgen 
de la Guardia de Gavi, imponente corno una fortaleza que 
domina todo aquel vasto territorio montafioso, que se extiende 
a sus p1es. 

6. En aquella habitaci6n, desde la que se disfruta una 
vista encantadora, seguramente la marna, jugueteando con su 
criaturita y estrechandola entre sus brazos, le habra hablado de 
Dios y, junto a los dulces nombres de marna y papa, le habra 
ensefiado a pronunciar los divinos de jesus y de Maria. 

(6) Las dos lapidas fueron colucadas por iniciati\-;1 del autor dt· <'<la \'ida, quc "" rihio 
tambi(·n Jas insnipdones; especialmrnte para que los qu<· ,·en~an dcsput-- no tengan m·n·,idad di· 
busc-dr ("lllOs <latm. En la primern no se pLL\O el glorio'° ti tulo di• cofundadora. pon1ue la l~Jesia 
a(rn no lo hahia de..-reiado. 
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Y acercandose a la ventana, ~no le habra sefialado también 
la iglesia parroquìal, donde Jesus se encuentra presente en la 
santa Eucaristia? ~No le habra indicado hacia el extremo 
oriente el santuario de su Santa Madre, a la que tenia tanta 
devocion? ~No le habra hablado de su amor a los nifios y le 
habra invitado a mandarle un carifioso beso? ~y no le habra 
sefialado el cielo, donde un dia podria verla cara a cara si 
habia sido buena? Es licito suponerlo. Ciertamente le ensefio 
muy pronto a rezar. Mafiana y tarde le hada rezar las oracio
nes, tanto que su hermana Felicina, después Hija de Maria 
Auxiliadora, dej6 dicho: «Aprendi6 muy pronto a rezar las 
oraciones del buen cristiano y procuraba hacerlo con la 
maxima devocion». 

Era el primer regalo que los dos piadosos c6nyuges habian 
recibido del cielo y era natural que lo cuidaran de un modo 
especial; también para que los otros hijos que Dios les 
concediese recibicran después de ella un buen ejemplo. 

No la perdian de vista: la querian obediente, piadosa, 
modesta, mortificada, y sabian que los nifios son imitadores y 

que, mas que a las ordenes, avisos y consejos de los que no 
comprenden la importancia , se fijan en las obras, procuraban 
ofrecerle en si mismos un modelo de virtudes, con la oraci6n y 
el trabajo, el mutuo respelo y la reciproca tolerancia. 

7. Terminamos este pnmer capitulo dando a conocer 
también una admirable coincidencia en el nacimienco de 
Maria. La que debia ser, con Don Bosco, cofundadora de las 
Hijas de Maria Auxiliadora, nada en una modesta casa 
proxima al lugar en el que sus paisanos cdificaron mas tarde 
una pequefia iglesia bianca, precisamente en honor de la 
Auxiliadora de los cristianos (7 ). 

(7) L1 capilla 111idt· 10.!!0 mt·tm s d <" lo n;;i1 ucl y ·l.70 dl' a 11d111r;1. En b fod1ad a IÌ!' IH· u na 
pi 11 1ura <1<' la Vlrgl'n l)(' ll lada, ton d <'<·ero e11 la lllano d<:r<:d m y d N ii'io t 'JJ d lna10 i1<1ui<•rc.fo. El 
N ifio 1it·m · la . -n"' t·11 la dc.·n '<·ltoi y 1ni ra a San I .<fft•n 1<>. q tit· c.-st;l dr nKli lla.'i, c<m Jas m ;1nos j lt111a:-. y 
la 1xnrilla a ~us pic·s. A 1;1 ilfruit'Hla t•st;i , tk p i<·. San EM«h:m. con la palma <Id martirio t•n las 
IHitllO\. 

En d ~lh\idt• <'Sl;ilr.1 la \ 'irgrn, 1oscm u·uw pintada. con d '<:l l'o l'll la mano i1< 11dcnl:i, mirando a 
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En 1836, un aiio antes de que naciese Maria, hacia estragos 
el colera en Mornese. Los ancianos del pueblo nos contaban 
que, recordando corno Pio VII, al verse libre de la prisi6n de 
Napole6n I, por intercesi6n de Maria Auxiliadora de los 
Cristianos, fij6 su fiesta el 24 de mayo de cada aiio (dia de su 
entrada en Roma, tras su liberaci6n, 1813), prometieron a la 
Virgen que si los libraba del terrible flagelo le 1evantarian 
una capilla con el titu lo de Maria Auxilio de los Cristianos. 
Fueron escuchados y cumplieron su palabra. 

jCuanto se hablaba en Mornese de Maria Auxiliadora 
durante la construcci6n de la capilla prometida! 

Esta fue bendecida y abierta al culto el 24 de mayo del aiio 
1843. No dista mas que 120 metros de la casa en que naci6 
Maria. Esta tenia entonces seis aiios, y su hermana Felicina, 
cuatro y algunos meses. Con toda probabilidad, los padres las 
Ilevaron a la funci6n religiosa. 

Se sabe positivamente que en la tarde del domingo, des
pués de las visperas, cuando hacia buen tiempo, las familias 
de alrededor se reunian, corno aun ahora se hace algunas veces, 
para rezar e1 santo rosario y cantar las Letanias. Ciertamente 
iban también las dos niiias con su madre o con su padre, o 
bien solas. 

Asi, al alborear la vida de nuestra heroina, se imprime 
indeleble en su mente infantil el recuerdo de la construcci6n y 
bendici6n de una blanca capilla, dedicada a Maria Auxi
liadora. 

San J uan. 'l"'' wnia rn su mano e! d liz. Tarnhil·n t-s1aban pintatlos alli un Papa y San .I•>«·. con la 
v<tra florida. An·iba do~ ;.'tngelt>:>, uno a <e.da lu<lo. t•n a(·tih1d dt' adordd<'>n. Ahora ha desapan·ddo 
ya la pimurn. a l blanq1"'ar todo d i111t•rior <k la rnpilla. 



APENDICE AL CAPITULO I 

Partida de Bautismo de Maria Mazzarello 

Sacamos del Registro del Archivo Parroquial de Mornese la 
partida de Bautismo de Santa Maria Dominga Mazzarello, cofunda
dora y primera Superiora Generai del Instiluto de las Hijas de Maria 
Auxiliadora. 

N.2 15 

MAZZARELLO 
DOMENICA 

Anno Domine Millesimo octingenlesimo trige
simo septimo die nono mensis malii Rev. D. Lau
rentius Chio baptizavit infantem hodie natam ex 
Iosepho Mazzarello q. Dominici et q. Dominicae et 
ex Maria Magdalcna nata Calcagno Silvestri et 
Carherinae, Pareciae Tramontana coniugibus: Cui 
impositum fuit nomem: Maria Dominica. 

Patrini fuere: Nicolaus Mazzarello q. Dominici, 
et Rosa Mazzarello uxor Iosephi, huius Pareciae. 

He aqui su traducci6n: 

En el ano del Sefior del 1837, el 9 de mayo, el 
Rvdo. Don Lorenzo Cuio bautiz6 a una nifia, 
nacìda hoy de ]osé Mazzarello, hijo de los difuntos 
Domingo y Dominga, y de Maria Magdalena, naci
da en Calcagno, hija de Silvestro y de Maria Do
minga, matrimonio de la parroquia de Tramontana, 
a la que se impuso el nombre de Maria Dominga. 

Los padrinos fueron: N icolas Mazzarello, hijo del 
difunto Domingo. y Rosa Mazzardlo, esposa de José, 
de esta parroquia. 



CAPfTl lLO Il 

Educaci6n religiosa. Primera Comunion. 
La Confirmaci6n 

( l 843-1849) 

I. A la alqueria de la Valponas('a.-2. La prima Dominga.-!!. Maria vence la 
repugnancia a confesarse. El aburrimirnto ('Il los sennon<».-·'1. Una hija no dcbe 
alejarse dt• l;i vista de >li madre.-5. El padre hace caminar derccho. ObecliC'nC'ia } 
piedad . ...:..6. Las <liarias recomen<laciones.-7. En la casa Ro<lra110. \'uelvc con su 
familia.-8. Escudia el C:atecismo. ~Qu(· hacia Dios anres dr crear el mundo?- 9. El 
punto <le honor. Quiero ganar a todn> los ch irns.-10. La primera Comuni6n. l .;1 

Confirma1·i{m. 

I. ]osé no vivi6 siempre en los caserios los «Mazzarelli», 
sino que, cuando hicieron la partici6n de los bienes parernos, 
él con su familia pas6 a la alqueria de la «Valponasca>>, 
propiedad de los Marqueses de Oria, de los que tenia en 
arriendo los vifiedos, porque los bienes heredados no eran 
suficientes para mantener a toda su familia. 

Esta alqueria, que existe aun, esca asentada en la ladera dc 
un montecillo que se eleva en el norte del gran valle, por la 
parte opuesta a los «Mazzarelli». Dista del pueblo cerca de tres 
cuartos de hora. Ademas de la planta baja tiene otro piso y eI 
desvan. Una inscripci6n mural dice que fue completamente 
reconstruida en 1864. 

2. El hermano mayor de José y su esposa murieron 
durante el colera de 1836, dejando huérfanas a dos niiias. José 
recogi6 a la mayor, llamada Dominga, que tenia cerca de doce 
afios, dejando la otra, llamada Maria, al herrnano Nicolas. En 
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la Valponasca vivian, por tanto, cinco personas. Maria seguia 
creciendo en la pureza del ambiente doméstico, en una especie 
de religiosa soledad, entre la sencillez de los campos y la 
riqueza de los vifiedos, en una atmosfera rica en oxigeno, lejos 
de todo peligro para su inocencia. 

3. La madre, siempre que podia, asistia a la santa Misa, 
aun en los dias laborables, y llevaba con ella a la hija: cuando 
no le era posible, la mandaba con la sobrina Dominga. 
acostumbrandola asi a vencer el suefio, tan fuene en los nifios. 
Le ensefi6 · 1as principales verdades de la fe, muy pronto la 
preparo para la Confesi6n y la vispera de las fiestas de la 
Virgen la disponia a su celebraci6n llevandola en su dia a 
confesarse, aunque no habia hecho aun su primera Comu
ni6n. 

Maria se complada mas tarde en referir aquellos cuidados 
maternos a Petronila Mazzarello, casi de su rnisma edad e 
intima amiga, que lleg6 a ser después su primera ayudante cn 
el apostolado y la primera vicaria del Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora; le confiaba el esfuerzo que debia hacer 
para vencer la repugnancia que sentia a confesarse. 

También le contaba a esta amiga: «Mi madre me aconseja
ba siempre que fuera devota de la Virgen, los domingos me 
acompafiaba a la iglesia y queria que estuviese muy atenta al 
serm6n; por el camino, si ibamos solas, o llegadas a casa, me 
preguntaba: "lQué ha dicho el sacerdote?". y si no lo habia 
entendido o no lo recordaba, me decia: " Ha dicho esto y esto", 
y me repetia Io que habia oido. 

»El tener que escuchar el ·serm6n era para mi un gran 
fastidio, quiza porque no lo entendia, y la vispera de cualquier 
solernnidad, al oir tocar las campanas a fiesta, mientras todos 
se alegraban, yo experimentaba una enorme contrariedad, 
pensa ndo en el tormento del serm6n y de la confesi6n; por mì 
gusto no habria ido nunca, pero mi madte se mantenia firme y 
particularrnente en las fiestas de la Virgen me deda: "Oye: 
mafiana es tal fiesta y es necesario ir a confesarse". E ibamos 
juntas». 
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Madre Petronila afirma que Maria «estaba en la iglesia 
muy recogida» ( l ). 

4. Maria recordabà también c6mo deseando alguna vez ir 
a divertirse con otras nifias, la madre no se lo permitia, 
dici endo: 

- Tù no de bes alejarte de mi vista. 
-~Por qué? 
-Porque tengo el deber de cuidarte siempre. 2No recuerdas 

Jo que dijo el sacerdote en la iglesia sobre los deberes de los 
padres y de Ios hijos? Que los padres deben vigilar a sus hijos y 
éstos deben obedecerlos. 

-Pero ~por qué me repite siempre el serm6n si yo lo he 
oido muy bien? 

-Te lo repito para que se Le grabe bien en la memoria. 
Una nifia, si quiere superarse y conservarse buena, agradar a 
Dios y a la Virgen, debe ser siempre obediente y no alejarse 
jamas de la vista de sus padres. 

5. La buena seiiora hacia Jo q ue hacen con frecuencia las 
madres, que procuran aducir razones y motivos que a menudo 
no son entendidos, mienrras la mayor parte de las veces con
vendria cortar toda discusi6n con una orden terminante. Pero 
entonces intervenia el padre y, con su autoridad, dulce y re
suelta a la par, ponia fin a toda discusiém. Por esto, Maria 
<leda mas tarde: «Mi madre repetia muchas veces la misma 
cosa; pero mi padre lo decia una sola vez y nos hada andar 
derecho». 

Por esto se hizo muy obediente y su madre acostumbraba 
decir que, de todos sus hijos, Maria era la que mejor obede
da (2). 

Era, ademas, piadosa y rezaba con gusto y con mucha devo
ci6n. Su hermana Felicina declara: «Al ~erla recogida cn la 
oraci6n, sin distraerse, me pareda una santa». Mas de una vez 
alguno, encontrandose con el padre o con la madre, al darse 

( 1) Prcx-. Ord .. p. I!\. 

(2) Prnc Ap .. p. ~57. 
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cuenta de la piadosa actitud de Maria, exclamaba: «jFelices 
vosotros que tenéis una hija tan fervorosa! jQué ligeras son las 
jovencitas de hoyl jPero la vuestra es una excepci6n!» 

6. Es natural que estos dos esposos recomendaran cada dia 
a sus hijos que viviesen en el santo temor de Dios. «Un 
domingo -nos <leda el sacerdote salesiano de Mornese, Don 
Campi- mi padre pregunt6 a un hermano de Maria si habia 
ido al sermém de la noche y éste le respondi6: "Yo oigo dos 
sermones cada dia: por la mafiana mi padre no deja de decirme 
que esté atento a no cometer ningun pecado y por la tarde mi 
madre me advierte para q ue no ofenda a Dios por la noche" .» 

Y otro hermano interrogado un dia por qué iba solo, 
respondi6 rapidamente: «No estoy solo, Ilevo siempre conmigo 
el Angel de la Guarda». 

Todo esto nos prueba que aquellos buenos campesinos 
cultivaban de verdad e! espiritu de fe. Por esto Maria creda 
obediente y piadosa, con un instintivo horror a todo lo que 
pudiera parecer contrario a la virtud de la pureza; modestisima 
era la admiraci6n de cuantos la conocian (3). 

Senda ademas una gran aversi6n a mentir desde niiia; en 
aquella edad, «todavia sin malicia -corno se expres6 Madre 
Petronila en el Proceso diocesano-, no queria decir mentiras, 
y para evitar el castigo hablaba con rodeos, pero no mentia 
nunca» (4). 

7. En Mornese vivia un tal Juan Bautista BodratLO con su 
esposa, Catalina Pestarino, mujer piadosa y trabajadora, quie
nes no teniendo hijos y conociendo la bondad de Maria 
pidieron a sus padres que se la dejasen con ellos por una 
temporada. Estos condescendieron y Maria pas6 a casa de los 
Bodratto, donde estuvo de seis a diez meses. 

Este matrimonio, que cultivaba el campo y tenia ademas 
\ 

una pequeiia zapateria, parece ser que dese6 quedarse con ella 

(~) Prn<. Onl.. p. ~~I. 
(4) Pr<><·. Or<l .. pp. 7•1 · 7f>. 
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y adoptarla corno hija, pero cl padre le orden6 volver a casa, 
porque la necesitaba para cuidar a sus hermanitos. 

Maria, hablando de este tiempo con su amiga Petronila, 
<leda que estaba muy a gusto con los sefiores Bodratto, pero 
que no le agradaba la piedad de Catalina porque tenia 
demasiada exterioricidad, y afiadia: «A mi me agradaba, si, ser 
buena, pero sm tantas cosas externas que mostrasen lo que 
sentia en mi coraz6n». 

«En efecto -nos referia Madre Petronila-, ya por enton
ces, cuando iba a la iglesia, se pania siempre en un sitio oculto 
y yo la veia en todo momento muy recogida» (5 ). 

Esta espiritualidad la conserv6 toda su vida. 

8. Los padres de Maria ignoraban ciertamente los desig
nios de la Providencia sobre su hija y la destinaron a las faenas 
del campo; pero ante todo quisieron que f uese una buena 
cristiana. Después de haberle ensefiado los primeros rudimen
tos de la fe, la mandaban a la iglesia, a la explicaci6n del 
Catecismo, primeramente con la prima Dominga, después con 
su hermana Felicina. 

Maria, nos han dicho sus compafieras, estaba atentisima a 
la explicaci6n del Catecismo y era una de las que mas se 
distinguia en decirlo de memoria. Era un poco timida y estaba 
muy encerrada en si misma, corno en generai todas las 
jovencitas de las alquerias; pero cuando se le preguntaba, res
pondia con presteza. Tal vez también ella habria querido 
preguntar para tener una mayor explicaci6n, pero no se 
atrevia. 

En esto se asemejaba a Santo Tomas de Aquino que, aun 
niiio, preguntaba insistentemente a sus padres y maestros: 
«~Quién es Dios?, ~quién es Dios? Decidme: ~Quién es Dios?», 
sin quedar nunca satisfecho de las respuestas que recibia. Asi 
hacia Maria en casa con sus padres, quienes le daban las 
respuestas del Catecismo, que no siempre satisfadan a la nifia. 
«Un dia -declar6 Madre Petronila- me refirio que, siendo 

(5) Proc. Orrl .. p , 94. 
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aun muy pequefia, habia preguntado a su padre qué hacia 
Dios antes de crear al mundo y que el padre le habia 
respondido: "Que ~q ué hada? Se comemplaba a si mismo, se 
amaba a si mismo y era feliz en si mismo" . Aquella respuesta 
se le qued6 muy impresa en su mente (6) y no la olvid6 
jamas.» 

La respuesta era exacta, pero muy superior a la capacidad 
de la nifia, que hada un sinfin de preguntas, que el pobre 
hombre no se encontraba en grado de resolver; por lo que 
Maria se sentia mayormente estimulada al estudio del Cate
cismo con el deseo de poder resolver las cuestiones que se 
aglomeraban en su mente. Estudiaba al ir y volver de la iglesia; 
algunas veces iba acompafiada de otras cuatro o cinco nifias a 
las que preguntaba la lecci6n o les explicaba lo que habia oido 
al sacerdote. 

Una buena mujer de Mornese nos decia que ella, siendo 
nifia, hacia que Maria le aclarase el Evangelio que el sacerdote 
habia explicado el domingo, para saberlo exponer cuando le 
preguntasen en el Catecismo, y que Maria se lo explicaba muy 
bien. 

Habiendo aprendido que Dios esta en todas partes y muy 
cerca de quien le invoca confiadamente, se complacia en 
invocarlo, bien con cortas oraciones o con breves jaculatorias. 

Si Maria era timida al principio, bien pronto adquiri6 una 
manera de actuar desenvuelta y franca, pero siempre tan 
delicada que agradaba y edificaba a todos. 

Don Pesterino, que ayudaba al parroco y explicaba el 
Catecismo, a menudo daba algun pequefio premio a las mas 
aplicadas, a las que mejor lo sabian; y las compafieras atesti
guan que Maria nunca se marchaba sin recibir alguno. Mas 
bien, dicen, interrogada sabia dar tales respuestas y encontrar 
tales razones que admiraban no solo a las nifias de su ed.ad, 
sino a las personas mayores. A veces, aun Don Pestarino 
quedaba maravillado y deda a todos: «Veis. ésta es de las 
alquerias, no puede venir siempre y lo sabe; y vosotros, que 

(6) Prn<'. Ord .. p. 161. 

1.-2 
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estais en el pueblo y no faltais, no sabéis contestar a m1s 
preguntas. Esto, ~por qué? 1Porque no estudiais ni estais 
atentos corno l.\tlaria!» Y otras veces: «Vosotros, los del pueblo, 
no sabéis ni siquiera las oraciones, ved a ésta jc6mo las sabe 
cantar!» (7). 

Y la alabanza estimulaba a la piadosa joven a estar todavia 
mas atenta, para merecérsela y ser siempre en todo la primera. 

9. En una cosa, dicen las compafieras, no queria por nada 
del mundo ser superada: en el punto de honor. 

Los domingos, Don Pestarino, al final de la explicaci6n de 
la doctrina, mandaba salir de los bancos a un chico y una 
chica, quienes en presencia de todos se preguntaban mutua
mente buscando la manera de superarse. El que venda habia 
ganado el asi llamado punto de honor y recibia un pequefiQ 
prem10. 

Maria, cuando le mandaban salir, venda siempre y <leda 
con frecuencia a Petronila: «No quiero dejarme ganar por 
nmguno; no me da miedo de los chicos y quiero vencerlos a 
todos». 

Desde entonces mostra ba aquel caracter f uerte que, bien 
dirigido, debia hacerle obtener muchas victorias sobre si mis
ma y ponerla en condiciones de dirigir a otros. Ya religiosa, 
algunas veces le recordaba su amiga los pequefios triunfos de 
aquellos dias felices, pero ella desviaba la conversaci6n dicien
do humildemente: «Todo era amor propio, estudiaba para no 
ser superada y para no hacer mal papel». 

10. En cuaresma el Catecismo era diario. Después de la 
Misa parroquial los mayores salian de la iglesia e iban a sus 
obligaciones. Los nifios y las nifias entraban o, si ya habian 
entrarlo, se quedaban alli para la instrucci6n catequistica que 
Don Pestarino les daba con gran celo. El se preocupaba mucho 
por todos, pero especialmente por los que en Pascua iban a 
recibir la primera Comuni6n. Entre éstos se encontraba Maria. 

(7) Proc. On!., p. 28. 
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Por noticias obtenidas de los mas ancianrn. del pueblo y de 
algun sacerdote, Maria hizo su primera Cornuni6n en 1849 y, 
scgun la antigua costumbrc de Mornese, que aun se conserva, 
el miércoles santo, que aquel afio cay6 en el 4 de abril. 

Madre Petronila nos <leda: «Hice la primera Comuni6n 
con Maria Mazzarello en Semana Santa. Yo tenia diez afios y 
algunos rneses: Maria habia curnplido los once y le faltaba 
poco para los doce». 

Unos domingos antes, Don Pestarino advertia a las mamas 
que si tenian que hacer un vestido nuevo a sus hijas aprove
charan la ocasiém de hacérsclo para la primera Comuni6n, o al 
mcnos que aquel dia las mandaran a la iglesia con su mejor 
vestido y que les alegraran presentandolcs en la comida algo 
especial y mejor de lo acosturnbrado. 

El, por la tarde, reunia a los nifios y nifias que por la 
mafiana habian hccho la Comuni6n y los llevaba cn procesi6n 
a la ermita de San Silvestre o a la de San Carlos, bacia el 
torrente Roberno, rezando por el camino o cantando himnos 
religiosos propios de la circunstancia. El recuerdo de lo que se 
ha llamado el dia mas hermoso de la vida ejerce en el alma y 
en el corazén de los nifios una gratisima impresi6n y todos ha
cen esfuerzos -tal vez verdaderamente heroicos- para prepa
rarse santamente. jCuantos cuidados habran tenido con Maria 
sus padres y cuanto interés habd pueslO la buena nifia para ha
cerse digna de la visita divina! No tenemos datos de aquel acon
tecimiento que nos dirian las cosas mas hermosas y edificantes. 

Pero a nosotros nos es licito suponerlas, porque si desde 
muy pequefia habfa aprendido a rezar con tanto fervor, lqué 
habria hecho cuando se trataba no solo de rezar a Jesus, sino 
de recibirlo en su tierno coraz6n? Si estudiaba tanto para cono
cerlos, èOO era acaso para mas amarlo? Sus disposiciones debie
ron ser angelicales y nosotros veremos bien pronto los ef ectos. 

El 30 de septiembre de 1849 recibi6 el sacramento de la 
Confirmaci6n, de Monsefior Alerano Pallavicini, en la iglesia 
parroquial de Gavi, y la piedad de los padres de Maria y el celo 
de Don Pestarino nos autorizan a pensar que la recibiria con 
las mejores disposiciones. 
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Accion del padre y del confesor 
en la formacion cristiana de Maria 

(1850 ... ) 

I. Lm santo; no nan~n 1ales. se hac1:n.-2. \'igilancia del padre de Maria. En d 
mercado. :Cuanto debo a mi padre! -3. Como cuida a sus herma.nitos.-4. El pan 
contra '11 rnbeza.-5. Cuida de una prima suya.-6. Reforma de si misrna.-7. Qui{·n 
era Don Pestarino .-8. Como dirige a Maria.-9. EnrojeciC:..-10. 1Qué be hecho!-
11. En la igle~ia.-12. Ambi ri6n \'encida.-13. Santa amistad entre Maria r Pecro nila. 

l. .Muchas veces al leer la vida de un santo exclamamos: 
«jDichosos sus padres y maestros!», sin pensar para nada en 
los sacrificios que los padres y maestros debieron afrontar para 
que progresara en la virtud. La mayor parte de las veces, quiza 
para no avergonzarnos de nuestra pereza, nos hacemos la 
ìlusi6n de que los santos no fueron de carne y hueso corno 
nosotros, que no tenian, corno nosotros, sangre caliente en las 
venas y que no sentian, corno nosotros sentimos, inclinaci6n al 
mal y dificultad para hacer e l bien; corno si fueran. en suma. 
seres pr-ivileg iados, criaturas angelicales y no humanos. 

A engendrar y mantener esta ilusion han concurrido -si 
bien sea involuntariami:nte- no pocos hagi6grafos. quienes 
describieron a sus héroes corno criaturas sin pasiones ni 
dcfectos, haciéndonos casi creer que no encontraron jam{1s 
dificultad algnna rn practicar la vìrtud, y que poco o nada 
debieron trabajar con ellos sus padres y maestrns. 

Nada rnas cquivocado. 
Ci('rtarncnte, algunos santos privikgiados recibieron gra

cias extraordinarias clesde su infancia; pero todos tm·ieron 
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necesidad de una buena direccion y todos experimentaron, mas 
o menos, la lucha entre el bien y el mal, porque todos 
sintieron en su carne la ley de la que habla el Ap6stol, que es 
contraria a la ley del espiricu. La buena educaci6n, la corres
pondencia a la misma y la gracia de Dios fue la que los llevo a 
la cumbre de la santidad; pero la correspondencia a la buena 
educaci6n y a la gracia cuesta a nuestra corrompida naturaleza; 
por esto todos tuvieron que luchar, y podemos deducir que 
ninguno se hizo santo, sino con un continuo esfuerzo de la 
voluntad y que todo santo fue un victorioso combatiente 
contra el mundo, el demonio y la carne. 

2. También nuestra heroina. Sus padres habian tenido 
gran cuidado en dirigirla rectamente desde sus primeros aiios y 
ella habia correspondido. Nunca dejaron de ejercer sobre ella 
la mas amorosa vigilancia. 

El padre no podia hacer por si solo todos los trabajos del 
campo y se veia obligado a !levar hombres del pueblo, pero 
entonces mas que nunca sentia sus deberes de padre y, cual 
solicito jardinero, redoblaba sus cuidados para que aquellas 
flores humanas, las dos hijas y la sobrina Dominga, no se le 
echasen a perder. 

Maria queria ir con él a la vina y él, en los dias buenos, no 
se oponia, pero nunca la dejaba sola; vigilaba para que no 
oyese ninguna palabra inconveniente y no recibiera mala 
impresion. Si alguien en casa, por la calle o en la vifia, por 
imprudencia o ligereza, iniciaba una conversaci6n que pudiera 
ofender la caridad u otra virtud, él la cortaba en seguida sin 
ad mi tir réplica. 

Maria, siendo ya mayorcita, se extrafiaba y no entendia el 
porqué de cienas salidas de su padre, siempre tan bueno y 
afectuoso, pero, entre tanto, creda con la inocencia en su 
coraz6n. 

El padre iba algunas veces al mercado para sus negocios y 
Maria le pedia que la llevase con él. 

Sabemos que para los nifios de los pueblos ir al mercado o 
a la feria es cosa tan deseada corno para los mayores el visitar 
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una grandiosa exposicion. Aquel ir y venir de la gente, vestida 
de distintas formas, que habla y gesticola y se empuja y grita; 
aquellos puestos adornados con flores, cargados de bagatelas 
brillantes y de dulces; aquellos vendedores ambulantes que 
ofrecen su rnercancia a quien la quiere y a quien no la quiere y 
de la que elogian los precios, prometen cederla a la mitad de 
su valor, cuando no dicen claramente que la regalan; los 
saltimbanquis que realizan juegos maravillosos; los charlafa
nes que venden remedios para todos los rnales y aun para otros 
mas ... , todo, toào, presenta un aspecto maravilloso a la vista 
del nifio -alma sencilla que nada sabe- y ejerce un poder 
magico en su fantasia infanti!. 

El que ha estado en la feria vuelve a casa con la fantasia y 

el corazon llenos de tantas rnaravillas, habla de esto con 
entusiasmo durante varios dias y desea que llegue pronto una 
nueva ocasion para gozar gratis de un espectaculo tan hermoso 
y divertido. 

No es extrafio q ue Maria, oyendo hablar de tantas cosas 
maravìllosas, pidiera a su padre que la llevase a la feria. Este 
alguna vez la complada, pero yendo por la calle no dejaba de 
recomendarle que fuesc recatada, que no mirase ad y alla, 
diciéndola que asi hada la Virgen, y que, por otra parte, 
apareceria corno una tonta que no ha visto nunca nada. 
jCuanta habilidad y cautela usaba para interponerse entre ella 
y los objetos peligrosos y para distraer en seguida su mente de 
cualquier palabra inconveniente que se oia! 

Maria, en aquella edad, no entendia nada de las amorosas 
industrias de su padre y volvia a casa sin haber visto muchas 
cosas de las que otros hablaban, pero con el corazon puro e 
inocente corno cuando salio de casa. Una vez, el padre, por no 
llevarla a ver Jas diversiones que le podian perjudicar, le hizo 
ir y venir tanto de ad para alla que la nifia, al volver a casa, se 
encontr6 tan cansada que jamas volvio a pedir ir a otra 
feria (l ). 

Asi crecio sin sombra de nada que pudiera entenebrecer el 

(I) P1 oc Ap .. p. 76. 
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candor de la mente y del corazon, y s61o ya de mayor 
comprendi6 cuanto habia hecho por ella su padre; por esto 
exclamaba con frecuencia: «jCuanto debo a las indusu-ias de 
mi padre! Si en mi hay algo bueno se lo debo a él, que, por su 
pureza de costumbres y palabras, podia compararse a un santo_ 
Solo muy tarde llegué a descubrir su secreto, y precisamente 
por esto es mayor mi agradecimiento». 

Y recordaba corno muchas veces le habia pedido que la 
llevara a la plaza a ver alguna novedad, corno otros chicos y 
chicas, y c6mo el buen hombre, repitiéndole que no le conve
nia, le habia distraido habilmente con buenas razones y otras 
propuestas. 

3. Maria, después de la primera Comuni6n, fue todavia 
mas atenta en cuidar a sus hermanitos , en ensefiarles las 
oraciones del buen cristiano, en procurar que vistieran con 
toda modestia a impedir que fueran con chicos poco educados. 
No les castigaba por ninguna falta, porque no tenia autoridad, 
pero cuando era necesario se lo referia a su madre. 

Esta regia la mantuvo siempre con el correr de los afios y si 
en alguna ocasi6n veia a los hermanos o hermanas, ya 
mayores, ir con compaiieros que no le parecian buenos, y a las 
hermanas arreglarse con vanidad, en seguida avisaba a sus 
padres pidiéndoles que se lo prohibieran. 

Una ex alumna del taller, que Maria abrio mas tarde en 
Mornese, corno veremos, declara: «Su madre no tuvo queja 
alguna de ella. Procuro ademas colaborar en la buena educa· 
cion de sus hermanas. Cuando sus hermanas Filomena y 
Asuncion, a escondidas, adornaban sus vestidos con encajes y 
con vanidad se lo contaba a su madre (2). 

Efectivamente, su hermana Filomena nos dice que siendo 
niiia y jovencita habia sido muchas veces reprendida por Ma· 
ria porque era muy presumida en el vestir, por lo que le 
hacia sufrir; pero mas tarde comprendio que su hermana 
hablaba solo por su bien, porque cuando se trato de su boda, 

(2) Proc. Ap .. pp. 27 y 37 . 
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Maria intercedi6 ante sus padres para que le comprasen los 
vestidos apropiados a la solemnidad de un dia tan importante 
en la vida cristiana y la equipasen con un rico ajuar. 

4. Anticipamos aqui el hecho referido por un hcrmano, 
que sucedi6 varios aiios mas tarde. 

El hermano mas pequefio, Nicolas, en una fiesta de precep
to no fue a Misa. Maria lo supo y se Io dijo a su padre, a fin de 
que le reprendiera. El padre no solo le riii.6, sino que afiadi6 a 
la reprensi6n unos azotes. El hijo, lloriqueando, se escondì6 en 
el pajar. Lleg6 la hora de corner y el chico, por vergiienza, no 
bajaba. Maria, movida a compasì6n, le llev6 pan, diciéndole 
que los golpes eran justos, porque su padre se los habia dado 
por su bien, para que no se olvidase de guardar los Manda
mientos. Y le dej6 cuanto le Jlevaba. 

El chico, orgulloso y enojado, cogi6 el pan y, mientras la 
hermana bajaba la escalera, se lo tiro a la cabeza diciendo: «Si 
estuvieron bien los golpes, también estara bien el pan en tu 
cabeza». 

Maria no se ofendi6, soport6 pacientemente el acto grosero 
y, tratandose de una ofensa hecha a ella, no dijo nada a sus 
padres (3 ). 

En alguna ocasi6n pedia también perd6n en favor de 
alguno diciendo: «Papa, perd6nalo por esta vez; estara mas 
atento y no volvera a hacf'rlo». 

5. Cuidaba también a una prima de Tramontana, que de 
vez en cuando ìba a la Valponasca, y Maria la instruia en la 
religi6n y le daba muy buenos consejos, a fin de que fuera 
siempre una buena cristiana (4). 

6. Pero mas que a los demas, sentia la necesidad de 
corregirse a si misma. 

Las pasiones, en efecto, empezaban a levantar cabeza y 
amenazaban sofocar tan buenas disposiciones para el bien; era 

(3) Proc Ap .. ln1ermga1orio 4. 
(4) P rnc .. \p., J.I. 4. 
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necesario, por tanto, combatirlas y vencerlas para no ser 
victima de ellas. 

Maria habia heredado de su madre una indole ardieme, que 
necesitaba modificar con la bondad y la dulzura; de su padre, 
el buen criterio y precision de miras; pero tenia también una 
gran tenacidad de juicio, que era necesario moderar con la 
humildad, la amabilidad y la docìlidad, para que no degenera
sen en testarudez. Tenia un corazon muy sensible, cuyos 
afectos necesitaba elevar y santificar para no ser presa del 
mundo y del demonio. 

Por otra parte, decir qu~ no le gustase hacer buena figura 
no seria verdad; pero este deseo debia tenerse en los debidos 
limites, porque, ~quién no sabe cuan peligroso es en una 
jovencita el afan de exhibirse no frenado a tiempo? 

Maria, aunque joven, tenia buen criterio, prudencia y 
fuerza de voluntad, y por esto comprendia que debia corregirse 
y dominarse. 

Pero todos sabemos que el medio mas eficaz para conocer 
nuestros defectos, corregirlos y progresar en la virtud es tener 
un buen director espirimal y frecuentar los Sacramentos. 

Maria lo comprendia, pero el demonio seguia haciéndole 
sentir repugnancia a confesarse. No obstante, ella se venda y se 
confesaba (5). 

7. Se confesaba ordinariamente con Don Pestarino. Como 
ya lo hemos nombrado y tenemos que hablar mas veces de este 
santo sacerdote, que tanta parte tuvo en la vida de nuestra 
heroina, esperamos no moleste al lector que hagamos su 
presentacion en breves palabras (6). 

Naci6 el 5 de enero de 1817, en Mornese, de familia 
acomodada, y estudi6 en el seminario de Génova. Fue orde
nado sacerdote el 21 de septiembre de 1839 y permaneci6 en 

(5) Proc. Otd., p . 94. 
(lì ) Es cierto que h.-n1os ('Sl·1i10 una pcquefia \'ida clt' è.re L 'Apostolo di M ornese. Turin. 

S. E. I .. 1926; pt·ro. rorno >Upo nemos que S<.'r.in po<as l:i> µt'r><mas que la hayan lddn y qu~ aùn a 
estas poca~ ks gus1ar:l enronrr..tr aqui Jo <]ut' ~ n·fit're ;.d rontexto para no tt'nl'r la 01o!t'!'ltÌa dt· i1 a 

ronsultarlo. esjJeramos se no.) dispens<' es!a disgresiò n o ca~i rrperi<·iò11 . 
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este seminario con el cargo de prefecto de camerata. En 1847 se 
estableci6 en Mornese corno auxiliar del parroco, ya de edad 
avanzada. 

Un primo de Maria nos contaba: «Cuando volvi6 de 
Génova, la primera vez que subi6 al pulpito dijo: "Busco 
trabajo, pero no en vuestras viiias, sino aqui, en la iglesia, en 
la vifia del Sefiqr. Me han ofrecido varios puestos de trabajo, 
pero yo me quedaré aqui, entre vosotros, si me dais el trabajo 
que busco". Por eso se dio en seguida a todos para el bien de 
sus pa1sanos». 

El Jansenismo habia l1evado a todas partes los tristes 
efectos de alejar a los fieles de los Sacramentos, con el 
engafioso pretexto de mayor respeto y de no familiarizarse con 
las cosas sagradas. 

En Mornese tampoco se comulgaba mas que una vez al 
afio, por Pascua. Don Pestarino quiso romper con esta cos
tumbre. Empez6 dando dase de Catecismo a los niiios para 
prepararlos pronto a la primera Comuni6n, e insisti6 entre los 
mayores para que comulgasen con frecuencia. 

Era una novedad -novedad santa-, pero que nadie se 
atrevia a iniciarla. Los mas ancianos del pueblo recordaban 
c6mo la primera vez que se dio la Sagrada Comuni6n fuera del 
tiempo pascual, la gente se ponia de pie y se subia a los bancos 
para ver quién era el que comulgaba. A la primera mujer que 
tuvo el valor de vencer el respeto humano y de acercarse a la 
comumon fuera del tiernpo pascual se le puso por burla el 
apodo de monga (monja); a su marido se le dio el de 
mongotto, que en dialecto monferrino quiere decir monje o 
fraile, y este apodo le qued6 aun cuando, ya muerta su mujer, 
volvi6 a casarse. 

Tanto estas dos personas, corno las poquisimas que al 
principio las imitaron, entre las que estaba el padre de nuestra 
Maria, eran sefialadas con el <ledo por la calle y consideradas 
corno si fueran profanadores del Santisimo Sacramento. 1A tal 
punto habia llegado la herejia y la ignorancia! Pero Don 
Pestarino animaba a los pocos fervorosos a no tener miedo y 
les decia que pronto tendrian muchos mas seguidores. 
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Su palabra era eficaz, porque salia de un coraz6n lleno de 
celo por la gloria de Dios, y porque cuando era necesario sabia 
ayudar, también materialmente a cuantos recurrian a él, con
vencido de que la logica de los benefidos es mas poderosa que 
la de los silogismos. 

Muchos se sometieron a sus exhortaciones y él, ademas, 
daba a todos grandes facilidades: por la mafiana celebraba la 
santa Misa dos o tres horas antes de amanecer, a fin de que sus 
paisanos pudieran oirla antes de ir a trabajar al campo, y 
nunca se hacia esperar cuando se le llamaba para ejercer el 
sagrado ministerio. 

Se ocupaba de los j6venes que, por su edad, se encontraban 
en mayores peligros; los reunia en su casa, les ofrecia alguna 
bebida, les servia cualquier cosa, los invitaba a cenar y los 
divertia para tenerlos alejados del pecado. 

Habia instituido para los hombres las Conferencias de San 
Vicente de Paul, y para las mujeres, la Asociaci6n de las 
Madres Cristianas. 

En breve cambio la poblacion radicalmente: se santificaban 
las fiestas, se aborrecia la blasfemia, cada tarde los del pueblo 
se reunian en la iglesia para rezar y escuchar la Jectura de un 
buen pensamiento; aun a lo largo del dia habia siempre 
alguien haciendo compafiia a Jesus Sacramentado. La fre. 
cuencia de los Sacramentos se hizo pronto casi generai. 

Don José Campi nos decia: «Lleg6 un tiempo en que cada 
mafiana, en los dias laborables, habia mas de cien comuniones, 
especialmente en invierno. Toda la poblaci6n iba a confesarse 
con Don Pestarino y solamente unas doce personas lo hacian 
con otros, o no se confesaban». 

8. También la madre de Maria se aprovechaba de la 
optima direcci6n del piadoso sacerdote, y le habia llevado 
también a su hija, la que, corno dijimos al principio, sentia 
gran repugnancia a confesarse; pero bien pronto no tuvo ya 
necesidad de las exhortaciones de la madre e iba espontanea· 
mente y con frecuencia. 
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Don Pestarino conoci6 el valor del alma que el Seiior le 
habia mandado y tuvo un cuidado especial para fÒrmarla 
segun el coraz6n de Dios. Desde el primer momento le 
permiti6 la comuni6n semanal, y Maria se acercaba a recibirla 
cada domingo, llevandose con ella a la hermanita Felicina, 
que empez6 a imitar su ejemplo. 

Don Pestarino era muy exigente en la mortificaci6n y en la 
practica de las virtudes cristianas. Por las confidencias que 
Maria hizo mas tarde a sus amigas, sabemos que tarnbién ella , 
corno en genera! todos los nifios, tenia inclinaci6n a las 
golosinas y tomaba leche, queso, huevos o fruta sin permiso. 
Pero Don Pestarino queria que mortificase la gula, no cogien
do nada sin permise. Le exigia que mortificase el amor 
propio, obedeciendo prontamente, renunciando a su modo de 
ver, siendo condescendiente en todo lo que no fuese pecado, 
con la prima, las hermanas y las compafieras. 

Queria que soportara sus defectos sin lamentarse; que no 
rechazase a nadie por antipatia; que no dejase nunca a 
ninguna compafiera por diversidad de caracter o natural 
repugnancia, sino que se dominara y la tratase corno a una 
amiga muy querida; que dominase su caracter, demasiado vivo 
y autoritario; que no se dejase llevar p or palabras o actos de 
impaciencia, ni siquiera cuando trabajaba a solas; que fuera 
paciente y humilde; que tratase a todos con dulzura y caridad; 
que se mantuviese alejada de los peligros y en todo buscara 
solamente la gloria de Dios. 

9. Las dos ultimas recomendacioncs eran facilmente ob
servadas por la jovencita; pero practicar las Olras no solo 
dificiles en si mismas, sino contrarias a su temperam ento, 
jcuanta violencia debia haccrse!, corno ella misma confiaba a 
su intima amiga Petronila. 

Aun sin sus confidencias, las compafieras se daban bien 
cuenta de esto. Cuando la contra riaban , veian encendérsele e! 
rostro al rojo vivo y, ademas, temblar wda su persona para 
reprimirse y contener la necesidad de explo tar y hacer valer sus 
razones. Si alguna le <leda: «jOh , que roja te pones!», sentia 
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que la sangre le fluia mas abundante al rostro, pero se 
dominaba y en los momento de mayor intimidad se lamentaba 
dulcemente con la amiga diciendo: «No querria que me 
dijeran nunca tal cosa, porque entonces no solo me pongo 
roja, sino que ardo». 

10. Tenia una voluntad decidida a dominarse y a vencerse 
a toda costa; y he aqui corno, poco a poco, se dukificaban sus 
rasgos, las expresiones de su caracter se hacian mas suaves y su 
tono autoritario se cambiaba en amable y condescendiente. Si 
por sorpresa cae, entra rapidamente en si misma, se arrepiente 
y propone estar mas atenta. 

Un dia refirio a su confidente que, habiendo ido a la vifia a 
atar vides, se puso a la obra con toda presteza y at6 muchisi
mas, pero el numero era tan enorme que no terminaba nunca. 
A cierto punto, llevada de la impaciencia, cogio la hoz y, en 
lugar de atar los pequefios sarmientos que salen de] pie de Ja 
vid. se puso a cortarlos. En seguida le entro remordimiento y al 
dia siguiente fue a confesarse. «No me parecia haber hecho 
ninguna cosa grave -<leda a su amiga-, porque teniamos 
vides en abundancia, y aquellos sarmientos, c:cuantos podrian 
valer o Jlegar a ser? Pero cuando lo oy6 Don Pestarino, jqué 
reprimenda!, jpobre de mi, lo que he hecho! Ahora tengo mas 
remordimiento que antes». 

A pesar de todo esto, con su fuerte y firme vo]untad, 
ayudada por la gracia de Dios, lleg6 bien pronto al pleno 
dominio de si y de sus actos; y comenzo a vivir con gran pureza 
de conciencia, preservandose no solo de las pequefias faltas 
deliberadas, sino también de las semideliberadas y de las 
mismas imperfecciones. 

11. En la iglesia continuaba poniéndose siempre en un 
lugar un tanto oculto y mantenia un porte recogìdo y muy 
devoto. Pero algunas veces, especialmente en verano, después 
del largo recorrido desde la alqueria a la iglesia, simiendo en 
ella un fresquito agradable, era presa del suefio y se adorme-
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da (7); pero bien pronto c.omenz6 a reaccionar, a estar atenta al 
serm6n y a rezar con fervor durante las sagradas funciones. 

También a lo lar~o del dia conservaba d rccogimiento 
interior, hablaba con Dios y se daba cuenta de que tal modo de 
portarse le era de gran ayuda para reflexionar sobre si misma, 
evitar las faltas y adelantar en la virtud, corno habia leido 
quiza en la lmitaci6n de Cristo (8). 

12. Todos sabemos cuanto les gusta a las jovencitas -y a 
las que no lo son- haccr buena figura con sus elegantes 
vestidos, cosa que, tenida en los justos limites de la honestidad 
y decoro, segun las exigencias de la edad y de las condiciones 
sociales de cada una, no esta mal. 

También a Maria le gustaba. Comprendia que el color de 
la tela bien escogida y el corte impecable del vestido realzarian 
la gracia y la elegancia de su persona, alta y esbelta; compren
dia que el vestido bien sentado, unido a su porte natural, la 
harian sobresalir entre sus compafieras que la llamaban la 
bula (9), palabra dialectal que quiere decir habil, y aqui, 
persona elegante, que se da importancia. 

Esto no agradaba a su piadoso director, que lo consideraba 
corno un peligro, y le decia que vistiese con gusto, si, pero con 
toda sencillez. Maria le obedecia y en breve lleg6 a dar a su 
manera ordinaria de vestir un aspecto agradable, uniendo lo 
natural con los cristiano. Ponia asi en practica, sin saberlo, la 
recomendaci6n de San Francisco de Sales: «Yo desearia que 
mis dirigidos estuvieran siempre en el grupo de los que se 
presentan mejor, pero sin afectaciém, sin perfumes y que, corno 
dicen los Proverbios, "estuviesen adornados de gracia, modes
tia y dignida<l"» (10). 

No obstante, un dia compro, en compafiia de su padre, un 
par de zapatos de charol, porque la moda habia pasado de la 
ciudad al campo y la presunci6n en t>l calzado y en el vestido 

t7i Pn • ·. Onl.. p. 9·!. 
(81 fm it .. r. XX. 7. 
(9) \ 'ed O.tseruatore H omrwo dcl fi· 7 d~ mano dt' 19~~. 

e 10) /11 trodw·cu!11 " la l 'ida IJrl'ola. pat'I<' Il! , c. XX\ ' . 
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era generai. Pero poco después tuvo reordimiento de la 
compra hecha y, antes de ponérselos, habl6 de esto con Don 
Pestarino, que le dijo: «Ya que los has comprado, usalos, pero 
untalos con grasa para que se les quite el brillo». 

La orden era tajante, pero ella obedeci6 y desde aquel dia 
empez6 a combatir sin tregua toda impresi6n de vanidad. 
Tanto es asi que una antigua alumna dijo que Maria, joven
cita, llevaba vestidos limpios pero muy sencillos (l l); y su 
primo José Mazzarello: «Vestia muy modestamente, no con
descendiendo en nada a la vanidad y ni siquiera a los propios 
de su edad; vest:ia corno las sefioras mayores y llevaba siempre 
los ojos bajos» (12). 

Mas tarde, hablando de aquellos actos de vanidad, <leda: 
«Me pesa muchisimo haberlos cometido; para expiarlos que
rria que se me permitiese llevar zapatos usados y rotos y, de 
esta manera, pasear por el pueblo y ser el hazmerreir de todos. 
Asi haria un poco de penitencia». 

13. Por este tiempo Maria sinti6 nacer una nueva necesi
dad en su coraz6n, la de tener una confidente de su edad con 
quien hablar amigablemente de todo. 

Tenia unos ojos vivadsimos y escrutadores y, aunque los 
llevaba siempre muy recogidos, le era facil ver y juzgar a las 
personas y dificilmente se equivocaba en su juicio. Repasando 
en su mente a las j6venes poco mas o menos de su edad y 
buenas, con las que se habia encontrado en el Catecismo o en 
la Misa diaria, fij6 su pensamiento en una tal Petronila, 
apellidada Mazzarello, pero no de su familia. Juzgo que entre 
tantas j6venes, aquélla era con la que podia mas facilmente 
ponerse de acuerdo para ayudarse mutuamente a practicar la 
virtud y decidi6 hacérsela amiga. 

«Cuando aun éramos las dos j6venes -declar6 Petronila en 
el Proceso Informativo diocesano-, la encontré una vez antes 
del Ave Maria de la mafiana, en la puena de la iglesia aun 
cerrada. Me llam6 y me dijo: "Ven, que quiero advertirte de un 

( I l) P1 oc Ap., ari . l l. 
ll2) P1oc Ap., p. ~21. 
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defecto ... " Me acerqué a ella y me dijo: "Ya otras veces hemos 
coincidido ante la puerta aun cerrada. 2Por qué no me has 
invilado nunca a rezar juntas? Rcccmos unidas, porque la 
oraci6n hecha en comun tiene mas valor"» (13). 

Desde aquel momento puede decirse que las dos jovencitas 
contrajeron aquella santa amistad, que, estando basada en la 
virtud, no disminuy6 con el pasar de los afios ni de los aconte
cìmientos, ora tristes o alegres, sino que fue perfeccionandose 
y sobrevivi6 hasta la muerte de Maria, que Petronila recordaba 
siempre conmovida y no rara vez con lagrimas en los ojos. 

Las dos amigas eran de caracter diverso: Maria, vivaz, 
fogosa, alegre y decidida. La paz que en ella habia podia 
parecer a quien la miraba superficialmente un don natural, y 
era, por el contrario, fruto de una continua vigilancia y de 
esfuerzos a veces heroicos, para mantener siempre el pieno 
dominio de si. Era desenvuelta en el trabajo, queria las cosas a 
punto y no transigia. 

Petronila era tranquila por naturaleza, bondadosa y no 
muy desenvuelta en el desempefio de los quehaceres. 

Maria le llevaba un afi.o y algunos meses, tenia una 
superioridad mora! e intelectual que no se hada pesar, y 
Petronila aceptaba este dominio sin darse cuenla; pero las dos 
amaban a Dios, eran piadosas y odìaban el mal. 

Maria sin Petronila no sabemos sì habria podìdo hacer 
todo lo que hizo. 

El sefior Francisco, corno se llamaba el padre de Petronila, 
habia estudiado en el seminario, era 6ptimo cristiano, maestro 
elemental y daba clase a los nifios del pueblo dos veces al dia. 
En Mornese, en aquella época, corno en casi todos los pueblos, 
no se hablaba de escuelas para nifi.as, pero el sefior Francisco 
habia ensefiado a leer y escribir también a sus dos hijitas. Por 
tanto, Petronila sabia no solo leer corno Maria, que no 
sabemos de quién habia aprendìdo, sino también escribir, y 

Maria deseaba aprender ella también. Petronila habl6 con su 
padre, que la ensefi6 también a escribir un poco. 

( l.~) P1oc. Ord., pp. 97-98. 
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El trabajo santificado por la oracion. 
Voto de virginidad. 

Sacrificios para ir a la santa Misa 

(1850-1852) 

I. Los primeros gérmencs que pone Dios al crear el corazon .- 2. Maria ayuda a su 
padre. Cuenta con los dedos.- 3. Aquella muchacha Liene un brazo de hi erro. Trahaja 
en todo corno un hombre.- 4. Nìnguna puede hacer tanto corno la Madre Ge
ral.-5. El trabajo santificado por la oracion.-6. Orden y limpieza.-7 . Efectos del 
amor.- 8. Vmo de vìrgmida<l. - 9 . C'..onfesi6n general.- 10. Comuni6n diaria. Un 
magnifico programa de vida.- 11. De la Valponasca a la iglesia. Sacrificios para asistir 
a la santa Misa.-12. Piadosas conversaciones.- 13. Dos horas después de mediano
che.-14. Los fantasmas.-15. El viento, el invierno y la nieve. Los LUecos hela
dos.- 16. Animo y buena voluntad. 

1. Un célebre Obispo francés, que fue también un gran 
orador sagrado y buen escritor, Santiago Benigno Bossuet, ha 
dicho que Dios, a l crear el coraz6n del hombre, le puso coma 
primera cosa el germen de la bondad; un delicado escritor 
italiano, Silvio Pellico, h a escrito que Dios le pone el de la 
paternidad. Permitaseme decir a mi que Dios, junto con el 
germen de la bondad y de la patemidad , pone el de la 
vocaci6n, que después es aquella inclinaci6n y movimiento 
interior con el que !lama a uno a un determinado género de 
vi da. 

Si Dios llama a todos a ser buenos y a desear ver de a lgun 
modo la reproducci6n de si mismo en otros, fisica o espiritual
mente, es cieno que asigna a cada uno un quehacer en la vida, 
porque Dios lo hace todo ordenadamente. 

1.- :: 
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Asi Dios, junto con el germen de la bondad y de la 
maternidad espiritual, puso también en Maria el germen de la 
vocaci6n pedagogica y religiosa, y estos gérmenes se desarro
llaron precisamente sin que ella lo advirtiese. Instintivamentc 
ensefiaba a sus hermanitos y hermanitas las primeras nociones 
de Dios, del Catecismo, y los cuidaba maternalmente, a fin de 
que no se metieran en peligros de alma y cuerpo; se prestaba a 
repetir a las compafieras cuanto habia oido en el Catecismo y 
siempre, en casa y fuera de ella, era buena, amable y servicial 
con todos. 

2. Maria desde pequefia ayudaba a su marna en los 
quehaceres domésticos y ensefiaba las oraciones y el Catecismo 
a su hermanita Felicina, y después, con desenvoltura, hada de 
madrecita con sus hermanitos a medida que Dios los mandaba 
y comenzaban a comprender. 

Bonita y conmovedora escena de esta prirnogénita, todavia 
nifia, que sustituye a la madre y ensefia a sus hermanitos las 
primera nociones de Dios y a hacer los primeros actos de 
adoraci6n, escena digna del pince] de Fray Angélico. 

Pero a medida que aumentaban sus fuerzas sentia una_gran 
deseo de ayudar a su padre en los trabajos de las vifias para 
ali viar sus duras fati gas. 

Por aquel tiempo, en casi todos los pueblos faltaban las 
escuelas para las nifias; eran pocas las j6venes que supieran 
poco mas que leer y casi ninguna sabia escribir, especialmente 
entre las que vivian en las alquerias. 

En Mornese ni siquiera se hablaba de escuela para nifias, 
por eslO no es de maravillar que Maria no la frecuentase. Si 
hubiera podido asistir habria obtenido ciertamente buen re
sultado, porque tenia una inteligencia despierta y pronta, y 
una buena memoria. 

El padre, con frecuencia, se hada ayudar de ella en sus 
cuentas para pagar a los jornaleros, en la venta de la uva y del 
vino o para las compras. Maria, corno no sabia escribir, hacia 
las cuentas con los dedos rapidamente y sin error. En cuanto a 
recordar las cosas, su padre se fiaba de ella masque de si mismo. 
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La habilidad y prontitud en hacer las cuemas con los dedos 
la conservo siempre. Un dia, residiendo ya en Nizza Monferrato, 
oy6 decir que para levantar un muro se necesitaban tantos 
centenares de ladrillos, tal cantidad de arena y de cal, y después 
tantos dias de trabajo y tantos hombres; se dirigi6 a Madre 
Emilia Mosca, asistente generai de estudios, y le dijo: <<En 
resumen, ~cuanto se necesita en total?» 

Esta responde: «Voy a buscar un lapiz y papel y hago en 
seguida la cuenta», y march6 corriendo. 

La Madre, dirigiéndose a otra hermana alli presente, le dijo 
sonriendo: «Estas hermanas que han estudiado tanto no saben 
hacer una cuenta sin papel y lapiz; yo la hago con los dedos», y 
en un momento la hizo perfectamente, segun los datos, y aun 
anles que Madre Emilia volviese. 

3. Maria ernpez6 pronto a ìr a trabajar con su padre a las 
vifias. Alli queria aprender un poco de todo cuanto vcia hacer 
a su padre y a los jornaleros; el ejercicio continuo fonalecia y 
robustecia sus miembros, le hacia adquirir habilidad para los 
diversos trabajos y resistencia a la fatiga. 

Poco a poco, cuando fue mayor quiso unirse a los traba
jadores y ser corno uno de ellos. Estos, al principio, sonreian 
de compasi6n, corno diciéndole que volviese a coger la aguja y 
el punto; pero bien pronto se dieron cuema de que la pequefia 
obrera no solo iba a la par con ellos, sino que los aventajaba. 
Para no ser superados por una rnuchacha, redoblaban también 
ellos el esfuerzo y asi se multiplicaba el trabajo. Pero esto era 
una fa1iga enorme y adujeron pretextos para rehusar las ofertas 
de trabajar con el padre. 

Por esto recomendaba a su hija rnoderaci6n , y también por 
el temor <le que la excesiva fatiga perjudicase su salud, le 
aconsejaba no excederse y tornar las cosas con un poco mas de 
calma. Maria prometia obedecer, pero después, en el momento 
del trabajo, por la costumbre adquirida, volvia a las andadas. 
Su padre le decia: «Si continuas asi no encontr.aré jornaleros 
que quieran venir a trabajar en nuestras vinas. ('.Sabes lo que 
diccn? "Aquella muchacha tiene un brazo de hierro y cuesta 
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un trabajo inmenso seguirla." ~Sabes qué debes hacer? Tornar 
las cosas cc;m rnas tranquilidad». 

Maria prometia de nuev9, pero le pareda extrafio que cada 
persona no ernplease en el trabajo toda la energia y actìvidad 
de que era capaz. 

No solo trabajaba con rapidez, sino con atencion y dili
gencia, de modo que no se le podia hacer ninguna obser
vaci6n. 

El sefior Antonio Maglio, de Mornese, declara en el Proceso 
Apostolico: «Era activisima en el trabajo. Iba a la par de los 
jornaleros en las 1abores de las vifias y algunas veces los 
adelantaba» (1). 

Una cornpafiera de infancia, ahora respetable madre de 
familia, nos <leda: «Maria sabia no solo cavar, sino también 
podar y atar vides y realizar otros trabajos mas propios de los 
hombres; trabajaba corno uno de ellos para ayudar a su padre». 

Otras tres sefioras que se gloriaban de haber sido sus 
alumnas, ya que aprendieron a coser con ella, nos dedan con 
acenco y gesto mas que convincentes: «Ninguna rnujer en 
Mornese ha trabajado tanto y tan bien corno Maria». 

4. Esta activìdad y diligencia en hacer pronto y bìen 
cuanto debia la conservo toda su vida y, mas tarde, siendo ya 
Superiora Generai de las Hijas de Maria Auxiliadora, la vere
rnos bajar al lavadero y ponerse a lavar corno la ultima de 
la casa, y oiremos decir a sus hijas esprituales: «Ninguna, 
ninguna de nosotras, puede hacer tanto corno la Madre Ge
nera!, ella trabaja lo menos por tres». 

5. No solo trabajaba mucho y bien, smo que no queria 
perder ni un minuto de tiempo. En los breves intervalos de 
descanso de la vina, se retiraba aparte a rezar o leer un libro de 
devoci6n que tenia siempre en el bolsillo, y e] sefior Antonio 
Maglio pudo declarar en el Proceso Apostolico: «En los 

(I) Pnx. Ap., art. 7. 
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momentos de descanso la vi yo mismo alguna vez arrodillarse 
entre las vides y rezar» (2). 

6. En cuanto entraba en casa emprendia las faenas do
mésticas, cuidaba, sobre todo, el orden y la limpieza e insistia 
con su misma madre no pudiendo aguantar el ver las cosas 
fuera de sitio o en desorden. 

Un dia, nos contaba Madre Petronila, lleg6 un fraile a su 
casa para recibir la limosna. La madre le invito a entrar en la 
habitaci6n de la pianta baja. Pero corno para Maria no estaba 
en aquel momento bastante ordenada, se puso a limpiarla y 
ordenarla. Contando después el caso a su amiga, le hablaba de 
la verguenza y la pena que habia experimentado al recibir la 
visita del religioso en la habitacion poco ordenada. 

Por el contrario, corno nos han atestiguado muchas per
sonas, la familia Mazzarello era verdaderameme una familia 
modelo en bondad, orden y limpieza. Aunque era una casa de 
agricultores, todo en ella estaba ordenado y Iimpio. Todos 
vestian segun su condici6n, pero con un cierto esmero no en la 
ostentaciém de los vestidos. sino en el orden y la Iimpieza, y la 
jovialidad sencilla de sus rostros y de sus convcrsaciones dejaba 
traslucir la hermosura de sus almas. 

Nos decia Madre Catalina Daghero, segunda Superiora 
Generai del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora: 
«Refieren las Hermanas q ue cada vez que iban a la alqueria de 
la Valponasca, encontraban todo ordenado y limpio y que la 
madre de Maria Mazzarello, para demosrrar el agradecimiento 
por su visita, preparaba en seguida la merienda, y dicen que la 
limpieza de la vajilla y la blancura de la manceleria, si bien no 
fina, invitaba a acepcar, si ya no se hubiese aceptado, para 
satisfacer a la duena de la casa». 

Maria cuando estaba en su casa cosia, hada medias o 
enscfiaba las oraciones o el Catecismo a los hermanitos, pero 
ociosa no estaba nunca; por eso consta en una primera 

(2) P ro('. Ap., p. '>8. 
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Memoria dc su vida: «No tuvo quc dar cuenta a Dios por el 
tiempo perdido». 

No comia nunca sin hacer al menos la sefial de la cruz y su 
trabajo estaba siempre santificado por la oraci6n. No ~6lo 
rezaba por la maiiana y por la tarde las oraciones del buen 
cristiano, sino que mientras cavaba, sembraba, segaba la 
hierba o podaba y ataba las vides, de vez en cuando lanzaba su 
mirada a la iglesia, que se eleva a occidente, en medio del gran 
valle, dominandolo, y saludaba a Jesus prisionero en el 
sagrario por nuestro amor. 

«Cuando se desencadenaba e] mal tiempo, se ponia a una 
ventana de su casa, desde la que podia ver la iglesia, y desde 
alli rezaba y se imaginaba ver al sacerdote en el altar con la 
intenci6n de participar en la santa Misa» (3). 

7. El autor de la Imitaci6n de Cristo ha escrito con acento 
lirico un capitulo maravilloso sobre el amor divino. Transcri
bimos algunos puntos: 

«Es un gran bien el amor -dice él-; el amor es el mayor 
de todos los bienes, porque el amor hace ligero todo peso ... El 
amor de J esus es noble, impulsa a realizar cosas grandes y 
anima a desear siempre lo mas perfecto. El amor tiende 
siempre a lo alto y no soporta ser detenido por ninguna cosa 
de aqui abajo; el amor quiere ser libre, desligado de todo afecto 
terreno, a fin de que su mirada interior no sea impedida por 
ningun obstaculo, ni estorbado por cualquier contratiempo, ni 
vencido por cualquier fatiga» (4). 

Asi el amor de Maria: «Teodia siempre mas arriba:..>, la 
impelia a buscar siempre lo mas perfecto, queria estar «libre y 
desligada» de toda atadura. Por eso en esta edad dc tanto fervor 
-de los doce a los diecisiete afios- hizo voto dc virginidad 
perpetua. Su hermana Felicina dej6 escrito: «Siendo todavia 
jovencita ya habia decidido consagrarse al Sefior, y tanto 
amaba la bella virtud de la pureza, quc desde entonces hizo a 
Dios su voto de castidad». 

(.~) Proc:-. Ap., p. :l6: dedaracion dt- una ex alumna <k Malia Maua1dlo. 
(4) L. III, c. 5. 
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8. Santa Margarita Maria Alacoque refiere de si misma 
que, siendo aun nifia, fue impelida a hacer voto de castidad 
perpetua, sin encender qué significasen precisamente Jas pala
bras voto y castidad, pero entendiendo interiormente que hada 
una cosa grata a Dios (5). 

Asi hizo también Maria y, mas tarde, inserita entre las 
Hijas de la InmacuJada, al oir decir a sus compafieras que 
habian pedido permiso para hacer voto de castidad por cierto 
tiempo, y que Don Pestarino a unas se lo habia permitido y a 
otras no, <led.a a su amiga Petronila: «No entiendo por qué le 
piden este permiso y por un determinado tiempo; yo no lo he 
pedido nunca a nadie y lo hice en seguida yen perpetuo desde 
pequefia, en una de mis primeras comuniones, ignorando que 
se necesitase el permiso. ~He hecho mal?» 

9. Un dia hablaban algunas amigas de cosas de piedad y 

la prima Dominga dijo: «~No estaria bien que hiciéramos una 
confesi6n generai?» 

Maria se a1arm6 y buscaba la manera de disuadirlas, 
porque pensaba, si la hacen ellas -para no ser menos- tendré 
que hacerla también yo, y ~corno podré hacer yo la confesi6n 
generai? Después dijo que lo preguntaria a Don Pestarino. Y 
contaba que, cuando fue a confesarse, se lo habia realmente 
preguntado, pero con la intenci6n de que le respondiera que 
no, y por cso le habia dicho: 

«Yo sé que la confesi6n generai para algunos es necesaria, 
para otros conveniente y para otros perjudicial, ~debo hacerla 
yo?» 

Don Pestarino reflexion6 un momento y después le con-
testo: 

-Si, emi bien que hagas la confesi6n generai. 
-~Y cuando? 
-Ahora mismo, en seguida. 
-Pero no estoy preparada. 
- Yo te prepararé. 

(!J) l 'id11 dt' .~rtnla l\Jargarila Alarla Aiacoqu.~. l'sC'ri ta por t- lla misnla; p. 2. nUm. 2. 
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«Me pregunt6 y en pocos minutos me hizo hacer la 
confesion generai que yo tanto temia.» 

10. Desde aquel dia redoblo su ferver y procuro vivir con 
toda pureza de conciencia y siempre mas unida a Dios. 
«Comenzo -dice Madre Petronila- a frecuentar los Sacra
mentos, recibiendo diariamente la Comuni6n, a menos que 
estuviese enferma o impedida» (6). 

Se anticipaba asi el magnifico programa de vida que 
Pio XI debia dar después a las j6venes de Acci6n Catolica 
de ser «eucaristicamente piadosas, angelicalmente puras y 
apostolicamente activas». 

«El amor a Jesus -dice la Imitaci6n de Cristo- impele 
a hacer las cosas grandes ... el amor no conoce medida, sino 
que sobrepasa toda medida. El amor no siente el peso, no 
repara en la fatiga; querria hacer mas de lo que puede, para 
el amor no existe lo imposible, porque se hace la ilusi6n 
de que todo le ha de ser facil y licito. Por tanto, esta dis
puesto a todo» (7). 

Asi obraba Maria: en el Catecismo y en la predicacion ha
bia oido decir que de todos los actos religiosos, la Misa es 
el mas grande, el que da mas gloria a Dios, el mas aceptable 
a la Santisima Trinidad, el que reporta mayor alivio a las 
almas del purgatorio y el que, al mismo tiempo, atrae sobre 
nosotros y sobre nuestros seres queridos las mas copiosas 
bendiciones; que la Comunion es el acto mas grande que el 
cristiano puede hacer al dia. Por esto decidio asistir a la 
Misa y comulgar cada mafiana aun a costa de cualquier sa
crificio. 

Con el permiso de Don Pestarino se levantaba todas las 
mafianas mucho antes de amanecer; se pania el pafiuelo a 
la cabeza, corno se acostumbraba en el pueblo, y <leda a su 
madre: «Me voy a la iglesia». Y la Madre: «Vete». Y ella se 
iba muy aprisa para llegar con tiempo a la participaci6n 

(6) P roc. Ord., p . 95. 
(7) L. Ili. e 5. 
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de la Misa y a recibir la Comuni6n. Tenia cerca de quince 
afios. 

11. Desde la alqueria de la Valponasca hasta la igle
sia, yendo por los atajos, se tarda por lo menos media 
hora, y casi una hora yendo por el camino que lleva a la 
carretera. Maria, naturalmente, iba casi siempre por el ca
mino mas corto. Un hombre de Mornese declar6: «He visto 
y me he encontrado a veces a la Sierva de Dios cuando iba a 
Misa, con su hermana Felicina, pasar por senderos dificiles 
para acortar el camino» (8). 

El sendero desciende escarpado por el montecillo sobre 
el que se asienta la alqueria, atraviesa una pequefia prade
ra llena de arbustos, asciende y gira junto a otros pequefios 
cerros plantados de vides y, ora descendiendo, ora subiendo, 
llega el camino vecinal no muy distante del pueblo. 

Si el tiempo es bueno, este camino se anda sin gran difi
cultad y sirve para hacer un poco de ejercicio; pero de noche 
se corre el peligro de sufrir alguna caida desagradable. Si 
ademas ha llovido o nevado, el descender o ascender por él es 
una dificil empresa. El barro se pega fuertemente a los zapa
tos, el pie resbala de ad. para alla, se tambalea uno y no siem
pre se puede mantener a tiempo el equilibrio . 

. jEra un espectaculo digno de ser contemplado por los An
geles ver cada mafiana a esta hija de los campos renunciar al 
descanso para recorrer aquel aspero sendero, o bien el camino 
vecinal, para ir aprisa a Misa y recibir la Sagrada Comuni6n 
antes de emprender el trabajot 

Pero esto no es todo: corno la iglesia distaba bastante de 
su casa, Maria, por ternar allegar después de haber empezado 
la Misa, a menudo dormia vestida en el suelo o se ataba fuer
temente una cuerda a la cintura para dormir incomoda y poder 
despertar mas pronto, y corno no conocia el reloj ni de nombre 
ni de vista, apenas despertaba, sin saber la hora, llamaba 
a la prima Dominga o bien a su hermana Fehcina y muy aprisa 
se iban a la iglesia. 

(8) Pro<. Ap., p. 58. 
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Pero s1 hacia mal tiempo, no molestaba a ninguna de 
las dos y se iba sola . Un vehemente deseo la Ilevaba a 
as1stu a la Misa y a recibir a Jesus en la Eucaristia. Podia 
decir realmente con el piadoso autor de la lmitaci6n de 
Cristo, y quiza lo decia: «No puedo estar sin Ti y sin 
visitarte no puedo vivir» (9). 

12. No raras veces al llegar encontraba la iglesia todavia 
cerrada. Entonces se arrodi11aba a la puerta y, esperando que la 
abriesen, oraba y adoraba a Jest'.ts. 

Cuando llegaban otras de sus amigas, émulas de su fervor, 
hablaba con ellas de cosas espirituales. Una de éstas nos deda: 
«Maria se deleitaba contemplando las estrellas, y a menudo 
nos decia: "i Mirad cuantas cstrellas hay en eI cielo y corno 
brillan! Un dia estaran todas bajo nuestros pies, porque 
nosotras estaremos mas altas que ellas"». 

Algunas veces iba a despertar al campanero para que vinie
ra a abrir» (10). 

13. Una mafiana de verano se habia puesto en camino con 
su hermana Felicina: llegadas al lugar donde el sendero se une 
con el camino que va de Mornese a Montaldeo, divisaron a un 
hombre que se acercaba. Maria dijo en seguida a su hermana: 
«Preguntémosle qué hora es, y asi se nos quitara el miedo». Y 
se lo pregunt6. 

El hombre respondi6: 
-Son Jas dos, ~d6nde vats tan solas? 
-A la Misa. 
-~A la Misa? ~A las dos de la noche? No debéis poneros en 

camino tan temprano. 
-No sabiamos la hora, pero asi tendremos mas tiempo 

para rezar. 
Y continuaron su camino (11). 
No fue aquella la {mica vez que se equivocaron de hora y 

(9) LIV.<".~ . 

(10) l'rnc. Ap .. p . . 'i7. 
( 11 ) K' tn nos fm• refrr iclo por Madn· l't"11·onila. 
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fueron tan temprano a la iglesia; algunas vez las compafieras 
las encontraron adormecidas una junto a la ocra, corno dos 
palomas, en los peldai'ios de la puerca. 

Don Pestarino, aunque recomendase siempre a las j6venes 
que dominaran el sueiio y no durmieran mas de siete u o~ho 
horas, varias veces tuvo que reprender a Maria por no dormir 
bastante, aconsejandole que no fuera tan temprano a la igìesia. 

14. Una maiiana, cuando aun no era de dia, Maria se 
dirigi6 con su prima Dominga a la iglesia para la santa Misa. 
Al llegar a la plaza vieron aparecer por la paùe del cementerio 
dos figuras blancas, corno dos fantasmas, que avanzaban a su 
encuentro. Aterrorizadas, huyen; pero en seguida Maria re
cobra la calma, detiene a su prima y le dice: «Parémonos, 
sigamos hacia la iglesia sin asustarnos, que no nos haran 
ningun mal». 

Siguieron decididas bacia la iglesia. Los dos fantasmas 
dieron algunas vueltas gesticulando, pero sin acercarse dema
siado y después desaparecieron prudentemente. Eran dos bro
mistas que querian asustar a las personas devotas demasiado 
madrugadoras que iban a Misa. 

Maria habl6 de esto a Don Pestarino, que averigu6 quiénes 
habian sido los dos j6venes y tomo las medidas necesarias para 
que la broma no se repiriese. 

15. Algunas veces llovia, y en primavera y avanzado el 
otoiio hada un vientecillo que cortaba la cara, o también 
.soplaba un viento huracanado que levantaba la ropa sin 
cumplimiento, se llevaba el sombrero de los hombres y, con 
ìmpertinencia, movia las faldas de las mujeres, yen los anchos 
caminos Ilena ba de polvo los ojos y los oidos dc los carninantcs. 

En cìertos dias de invìerno cl frio se bacia tan intenso que 
penetraba basta los huesos y enton<.:es, aun algunos de los mas 
asiduos, faltaban a la Misa; Maria, di.cen los de su tiempo, 
jamas. 

Ademas, el invierno en el Piamonte es muy crudo y largo: 
la nieve cae en abundancia', y en algunos afios mas de lo 
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corriente; los senderos y caminos desaparecen y todo queda 
cubierto corno de una bianca capa ondulada. En estas nevadas 
au11 los mas valìentes no salen de casa si no es por necesidad y 
esperan que se_ haga una pis1a. 

Maria no se asustaba por el frio ni por la nieve; se calzaba 
los causotti de su padre ( especie de polainas de lana ordinaria, 
con trabilla o sin ella, que se cifie las piernas hasta las 
rodillas y bajan abotonadas por los lados hasta Ios zapatos: 
prenda que usan to<lavia hoy los pastores y hombres del 
campo para proteger las extremidades inferiores de la nieve); se 
recogia el vestido de modo que no tocase el suelo y no se 
empapase de agua y, en compafiia de su Angel de la Guarda, se 
iba a Misa. 

En invierno, ademas, al llegar a la iglesia, si aun no estaba 
abierta, «se retiraba a un establo pr6ximo a rezar y a hablar de 
cosas espirituales» (12). Estos hechos los hemos oido contar a 
muchas sefioras, compafieras o ex alumnas del taller de Maria 
y nos hemos permitido exponer alguna duda, sea porque nos 
venia espontanea, dada la distancia de la a lqueria a la iglesia y 
lo dificil del camino, sea por la satisfacci6n de oir de nuevo la 
confirmaci6n de estos testimonios; pero todas eran unanimes 
en reafirmar que era la pura verdad. 

Aun mas, una antigua compafiera de Maria, cuatro o cinco 
afios mayor que ella, se qued6 maravillada y casi ofendida por 
nuestra duda y nos dijo textualmente: «Podra ser que alguna 
mafiana del afio no haya ido, pero yo le aseguro que iba 
siempre. Los causotti los dejaba en un establo, a la entrada del 
pueblo, y los recogia al volver; o bien se los quitaba a la pucrta 
de la iglesia, sacudia la nieve, emraba e iba a su sitio. Algunas 
veces, a pesar de sus precauciones, llegaba con la ropa mojada 
y nosotras, antes o después de la Misa, la invitabamos a 
nuestra casa para que se calentase y secase, pero no siempre 
conseguiamos que aceptase la invìtacion. 

»Recuerdo que una vez lleg6 completamente calada y quiso 
quedarse en la iglesia para no perder la Misa y, temiendo que 

(I~ ) Dc•dam<i<m dc :\1ad
0

1<· l'c1roni la <'n d l'nx . 01 d., p. !)8. 
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Don Pestarino la viese en aquel estado y la mandara fuera, fue 
a arrodillarse a ]a parte opuesta de su confesonario, pero, sea 
que alguien avisara al piadoso sacerdote o que él la hubiera 
oido toser y preguntado quién era (no recuerdo bien este 
detalle), sé que sali6 del confesionario y, temiendo que Maria 
enfermara, la mando ir a cualquicr casa a calentarse y secarse 
la ropa. Maria fue rapidamente, porque era obediemisima» 

«Una vez -nos <leda Madre Petronila-, y quiza sea esta 
misma, Don Pestarino sali6 del confesionario para mandarla 
a secarse la rapa, y al levantarse Maria se dio cuenta que los 
zuecos estaban pegados al suelo, por e] agua que se habia 
helado al caer.» 

Alguna vez llevaba consigo un haz de sarmientos; a cieno 
punto del camino lo encendia, se calentaba un poco y empren
dia la marcha a toda prisa hacia la iglesia. 

Su madre no osaba prohibirle ir a Misa, ni siquiera en el 
mal tiempo y con los caminos tao horrorosos, pero deseaba 
que su hija fuese prudente y le decia: «Cuando caigas enferma, 
2qué haré yo para curarte?» 

Y Maria , tranqui la: «No sufras, marna, que no caeré 
enferma». Y contin uaba corno antes. 

16. Una de sus a lumnas, que mas tarde entro corno 
nov1oa en el lnstituto, pero que tuvo que salir por falta de 
salud, nos dice que a diez minutos de la alqueria de la 
Valponasca y un poco mas abajo habia o tra, ahora ya derrui
da, en la que vivia una amiga de Maria llamada Rosa 
Mazzarello de la Vertera, a la que Maria, a ntes de Misa, bajaba 
a llamarla muchas veces, aunque eslUviese nevando, y depués 
juntas, por un camino malisimo, en medio de los hundimien
los de los montecillos, llegaban a la iglesia (13 ). 

Al mostrar nuestra admiraci6n, aquélla nos decia: «jHabia 
que conocer a Maria, e~pecialmt'nte en su juventud, y ver el 
valor y la fuerza de voluntad que tenia!» 

{I .~) Proc Oal.. p . 10~. 
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U nion con Dios. Modelo de jovencita 

( 1852-1854) 

I. Uni6n con Dios. LeclUra espiritual.-2. Hacer las cosas ordinarias en modo 
extraordinario. Habitualm('nte recogida en Dios.-3. Aoividad e industrias en el tra
bajo y privacion del suefio para asistir a la santa Misa.-4. Visita al Santisimo 
Sacramento. Testimonio de la hermana.-5. Las oraciones desde la ventana.-6. Sinto
mas de vocacion religiosa .-7. Modelo cl<- jovencita. 

1. Maria, obligada a trabajar en el campo, no podia ira la 
iglesia o quedarse en ella el tiempo que habria deseado. Pero el 
amor es ingenioso: no pudiendo hacer otra cosa alzaba su 
mirarla 1lena de fe hacia la iglesia, saludaba a Jesus, deda una 
fervorosa jaculatoria y continuaba su trabajo, siempre activa y 
recogida en Dios, interior y exteriormente. 

Hablaba a Jesus, le ofreda el coraz6n con todos sus afectos; 
le agradecia todos los beneficios recibidos, le deda que Io 
amaba y queria amarlo siempre mas; le preguntaba qué debia 
hacer para agradarle mas; le exponia sus dudas y dificultades; 
escuchaba sus divinas inspiraciones y tomaba santas resolu
Ciones. 

En los brevcs intervalos de descanso sabia diestrament.e 
alejarse de las conversaciones de los jornaleros para rezar 
c6modamente, leer alglin libro de piedad, que procuraba llevar 
siempre consigo, corno Las verdades ete.rnas o La prdctica de 
amar a ]esucristo, de San Alfonso M.a de Ligorio, o El Diario 
Espiritual o la Imitaci6n de Cristo. 

Quién sabe la alegria que debia experimentar cuando en la 
lmitaci6n de Cristo leia palabras corno éstas: «Bienaventurada 
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el alma que escucha al Seiior cuando le habla interiormente 
y recibe de su boca la palabra de consuelo. Bienaventura
dos de verdad los oidos que no escuchan las voces quc vie
nen de fuera, sino solo la verdad que ensefia desde den
tro ... » (l ). 

Ella procuraba obrar asi, enfervorizan<lose cada dia mas. 
«Maria -nos decia Madre Petronila- no solo pensaba en 
Dios conlinuamente, sino que vivia en su presencia y, mas 
aun, vivia amorosamente unida a El.» 

2Conocia Maria la misiém a la que Dios la destinaba? 
Aun no. 

En este tiempo, su coraz6n estaba invadido por tres amo
res: el amor a la familia, el amor a la Iglesia y el amor al 
trabajo. 

El amor a la familia la llevaba a dar rienda suelta a su 
tierno afecto hacia los padres, hacia sus hermanitos y herma
ni tas, haciendo las veces de madre al vigilarlos, ensefiarles las 
oraciones y evitar que buscasen fuera del santuario doméstico 
compafiias y afectos que podian ser o llegar a ser peligrosos. 

El amor a la Iglesia acrecentaba en ella el deseo, natural en 
toda alma cristiana, de conocer y amar a Dios, la religi6n a la 
Samisima Virgen y a Jesus Sacramentado, centro y alma de 
todo el culto cat6lico. 

El amor al trabajo la libraba del ocio temador y enervante; 
le hada encontrar el modo de aliviar la fatiga de sus padres, 
demostrarles con las obras su reconocido afecto y, a la par, 
cumplir con amor la ley de Dios, que manda que cada uno se 
gane el pan con el sudor de su frente. 

En la instrucci6n del sacerdote, en la iglesia, habfa apren
dido que Dios confiaba a cada ser inteligente una mision a la 
que cada uno debe prepararse para estar dispuesto cuando le 
llegue su hora. Por eso procuraba hacer tesoro de lo que oia a 
los sacerdotes, a sus padres o leia en los libros. Y entre los 
libros, a los ya indicados, debemos afiadir: La monja en casa, 

( I) L ihro Ili, e I. 
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de San Alfonso Maria de Ligorio, y El ejercicio de perfecci6n 
y virtudes cristianas, del Padre Rodriguez. 

Como Don Bosco, que obligaba desde joven al trabaju del 
campo, llevaba consigo el libro y estudiaba y rezaba para 
enriquecer su mente de conocimientos utiles y adornar su 
coraz6n de virtudes, haciéndose de esta manera habil para la 
misi6n que el cielo le confiaba, asi Maria, siguiendo· las 
divinas inspiraciones, se santificaba con el trabajo, con la 
oraci6n y las lecturas piadosas, de las que aprendia las grandes 
maximas de los maestros de espiritu que le servirian después 
no solo para gobernarse a si misma, sino para dirigir a sus 
hijas espirituales. 

La mayor pane de las veces, después de haber oido Misa, 
llegaba al trabajo antes que los jornaleros y entonces rezaba el 
rosario mientras ellos llegaban. Una de su época nos aseguraba 
que su marido, hablando de Maria, <leda muchas veces: «iYo 
iba puntualmente al trabajo, pero siempre encontraba a aquel 
duende alli en la vifia! iCuantas veces la sorprendi rezando el 
rosario con su hermana Felicina!» (2). 

2. Maria sufria cuando la sorprendia y procuraba evitarlo, 
porque ella siempre huy6 de la singularidad, y queria en todo 
lo que no hay mal, portarse exteriormente corno las jovencitas 
de su tiempo y condici6n; hacer lo que comuntnente se hace, 
pero en forma no comun; ser puntualisima a todos sus deberes 
y hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, hacerlas 
con la mayor perfecci6n posible, porque queria agradar a Dios 
en todo y no encontraba nada tan insignificante que, bien 
hecho, no pudiera ofrecérselo a El. 

Observaba asi a la letra, quiza sin conocerla, la norma 
generai dada por San Pablo a los Corintios y a todos los 
cristianos: «Ya comais, ya bebais o hagais otra cosa (esto es, 
cualquier otra acci6n), hacedlo todo para mayor gloria de 
Dios» (3). 

(2) Proc Ap .. p . 169. 

(3) l C:or. J0,31. 
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3. Alguna vez le sucedi6 también volver de la Misa un 
poco tarde y oh a su madre que le <leda: «jPodias haberte 
quedado hoy en casa, sabiendo el mucho trabajo quc tc
nemos!» 

A lo que ella contestaba tranquilamence: «Marna, ya veras 
corno antes de que anochezca lo habremos hecho todo». 

En seguida se ponia a trabajar con una actìvidad extraordi
naria y, a mediodia, mientras todos descansaban un poco, ella 
continuaba trabajando, corno si no estuviese cansada, corno si 
con su rapidez no hubiese compensado ya con creces los pocos 
minutos de retraso de la mafiana. 

Para evitar observaciones, ~qué hacia? Cuando después de 
la cena iban todos a descansar, preparaba con la podadera las 
ramas y varas que al dia siguiente deberia poner para sostener 
las vides; asi este trabajo quedaba ya hecho. Algunas veces, la 
hermana Felicina le preguntaba: «Maria, ~qué haces?, ~por qué 
no te vienes a la cama?» 

Y ella: «Duérmete, que tu eres pequefia y necesitas dormir, 
no te preocupes por mi». 

Alguna vez se levantaba tempranisimo, a la una o las dos 
de la noche, especialmente si habia luna, e iba a la vifia a 
poner los pequefios palos y después a Misa. 

Muchas veces, en verano, faltaba el agua y tenian que bajar 
durante unos minutos a un pozo, que aun esta corno entonces, 
junto al pequefio prado por el que pasa el sendero que desde el 
caserio conduce al camino vecinal. Maria bajaba con su 
recipiente de unos veinticinco litros, lo llenaba, se lo ponia a 
la espalda y subia a la casa. Cuando habia ordenado todo, 
Jlamaba a la hermana diciéndole: «Vamos en seguida, oiremos 
la santa Misa y volveremos quiza antes que los nuestros se 
hayan levantado de la cama». 

Pero, aunque se hubiesen levantado antcs de su regreso, no 
podian hacerle nìnguna observacion, porque Maria habia 
previsto todo antes de marcharse. 

Procuraba hacer rodo sin ruido para que ninguno la oyese; 
pero si alguna vez se despertaba su padre y preguntaba quién 
era, o bajaba a verlo, ella, por temor a que le prohibiese 

l. - ·1 
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levantarse, ~qué hada?: entraba en el establo, soltaba aprisa la 
cadena de la vaca y respondia: «Esta desatada la vaca y voy a 
atarla». (Este hecho lo conto varias veces Madre Petronila.) 

Asi, sin mentir, habia encontrado un remedio para evitar 
una expresa y dolorosa prohibici6n. 

4. Le habria gustado también hacer cada dia la visita al 
Santisimo Sacramento, pero no pudiendo, por la distancia y 
las ocupaciones, disfrutaba cuando sus padres la mandaban 
alguna vez a hacer un recado al pueblo, porque entonces podia 
satisfacer su piedad, entrando en la iglesia para adorar al Sefior 
en el Sagrario. 

Felicina, refiriéndose a esta época, escribi6: «Cuando mi 
inolvidable hermana estaba todavia en casa, eran tales las 
disposiciones de su coraz6n, que daba a entender que Dios la 
destinaba a grandes cosas». Y después de mencionar cuanto 
hemos referido sobre el voto de castidad y los sacrificios que 
hada para asistir a la santa Misa, afiadia: «Cuando mis padres 
la mandaban al pueblo para hacer algun encargo, se alegraba 
mucho, porque podia visitar a su querido Jesus Sacramentado. 
Si, por el contrario, me mandaban a mi, me suplicaba ardien
temente que hiciera sus veces ante el altar>>. 

Le recomendaba que pidiese por todos y que le expusiera el 
vivo deseo que tenia de estar ante su tabernaculo (4). 

5. Don Pestarino habia introducido la hermosa costumbre 
de que todas la tardes se reuniese el pueblo en la iglesia para 
rezar el Angelus y escuchar la lectura de un punto de medita
ci6n del libro El alma devota. El pueblo participaba vivamente 
en esta practica piadosa, pero nuestra jovencita, que vivia tan 
lejos, ~corno iba a poder asistir? Ella observ6 que la casa tenia 
al occidente una ventana que miraba a la iglesia parroquial; se 
acercaba a aquella ventana y, viendo de Jejos el débil resplan
dor de las velas encendidas reflejado en las vidrieras, se unia al 
pueblo con su pensamiento y adoraba a Jesus, le daba gracias 
por la buena jornada y le pedia su bendici6n. 

(·I) Prnc Orci .. p. 216. 
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Muchas veces Jlevaba con ella a su hermanita y le decia: 
«Alli esta Jesùs Sacramentado; corno no podemos ir personal
mente, hagamoslo con el pensamiento» (5). 

Su madre no t.ard6 en darse cuenta de la desaparici6n que, 
casi todas las Lardes, hacia la misma hora, hacia su hija; intuy6 
e1 motivo y, sea que quisiera favorecer aquella manifestaci6n 
de piedad, sea que quisiera ella misma tornar parte en aquella 
demostraci6n de fe y amor, o que hubiera hablado con su 
marido, lo cierto es que dispuso que cada tarde se reuniera alli 
la familia para rezar en comùn las oracìones del buen cristiano 
y también el rosario. 

jNO es para decir cuanto disfrutara Maria con tal disposi
cién! En cuanto notaba que el sacristan habia encendido las 
velas del altar, Barnaba a su familia y se pania siempre junto a 
la ventana, corno para ver mejor la iglesia y estar mas cerca de 
Jesus, y fijando su mirarla en las vidrieras, un tanto ilumina
das, rezaba con el mas vivo fervor. 

También los hermanos, las hermanas y la prima procura
ban imitarla santamente y, mas tarde, recordaban su piedad 
con sentimientos de admiracién. Las oraciones y el rosario 
terminaban con la visita al Santisimo Sacramento. Después, 
segùn la hora, cada uno proseguia sus ocupaciones o se iba a 
descansar. 

Pero Maria parecia no poder separarse de alli y, al cerrar la 1 

ventana, fijaba una vez mas su ardiente mirada corno para 
verter ante Jesùs cuanto tenia en su alma y decirle: «JJesùs, soy 
toda tuya: bendiceme y, corno cosa tuya, guardarne y defién
deme en esta noche!» 

Alguna vez, habiendo visto en algun libro una bonita 
orad6n o un hecho edificante, decia: «Oid un· momento qué 
hermoso es esto», leia en alto y todos la escuchabamos. 

Casi siempre, mientras todos descansaban, ella continuaba 
rezando o leyendo algun libro piadoso basta bien avanzada la 
noche. No obstante, corno ya se ha dicho, por la maiiana no 
dejaba de levantarse temprano e ir a Misa antes del trabajo. 

t5) Proc. Otd .. p. 161. 
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Alguna vez le decia su madre: «Vete a la cama, que me gastas 
todo el aceite». Y ella: «jDéjame aun un momento yen seguida 
me voy!» 

6. En este tiempo, Dios en la oraci6n, en la Misa, en la 
Comuni6n y en todos los ejercicios de piedad, inundaba su 
coraz6n de innegables consuelos, y pareda que le hiciera sentir 
también, con bastante fuerza, desarrollarse el germen de la 
vocaci6n religiosa, porque, viendo a los frailes que del con
vento de Gavi iban a la alqueria a pedir la limosna, deda a sus 
hermanos: 

«Haceos frailes también vosotros, asi podréis mas facilmente 
evitar el pecado y salvar vuestra alma.» 

Y los chicos le respondian: 
-Y tu, ~por qué no te haces monja? 
-Yo no puedo -y hablaba asi porque pensaba que no 

tenia la dote suficiente-, pero si fuese un joven, ya veriais lo 
que baria. 

Ignoraba ciertamente que, aun sin dote, podja ser religiosa. 

7. En casa, con sus hermanos, era muy afable; reia y 
bromeaba gustosa, pero fuera no hablaba con nadie, ni si
quiera con las mujeres; pero si intercambiaba cortésmente 
alguna palabra con las chicas de su edad y condici6n, especial
mente con las mejores. 

Su santa vida, de sacrificio, de trabajo y de oraci6n, era 
conocida en el pueblo y le bacia ser querida por todos, 
especialmente por sus familiares, que a menudo la invitaban a 
sus casas. 

Aceptaba la invitaciém, era desenvuelta, pero reservadisima 
y, mientras a sus hermanos les daba con frecuencia avisos y 
consejos, nunca se permiti6 tal cosa con sus primos ni con 
otros j6venes. 

Las madres la ponian corno modelo a sus hijas y éstas la 
admiraban. 

«Yo recuerdo -escribe una Hija de Maria Auxiliadora
que Maria Mazzarello, después Madre Genera] de nuestro 
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Instituto, ya desde jovencita me edifico siempre, especialmente 
por su piedad. Al verla acercarse a la Comuni6n con tanto 
recogimiento y fervor, y al observar su humilde actitud en la 
oraci6n, no se podi.a menos de creer que era un alma privile
giada, que pensaba seriamente en avanzar en la perfecci6n y en 
la que se albergaba Dios con alegria.» 

Otra religiosa de su riempo <leda que pareda una santa. 
Asi fuernn los anos juveniles de la que mas tarde debia 

fundar, con Don Bosco, el Instituto de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, sobre cuyo estandarte, corno sobre la bandera de 
los salesianos, el Santo escribia, con caracteres de oro refulgen
te, las dos grandes palabras: oraci6n y trabajo. 

Si entre nosotros se dice ordinariamente: trabajo y oraci6n, 
es unicamente porque un poeta nuestro, en una conocida 
poesia, puso la palabra preghiera después de trabajo para 
hacerla rimar con bandiera; por lo demas, no cabe duda que 
Don Bosco, aun siendo muy trabajador, daba preferencia a la 
oraci6n y çon la oraci6n santificaba y queria que se santificase 
el trabajo (6). 

(6) Cuanrlo el Siervo df Dios Don Frlipr Rinaldi -rcctor mayor- prcsm16 la petidcln de la 
va lio1a indulgcnria por é! mn(·rdida de c:uatrocierllos dias y Plenaria una vrz al dia, a los 
Sal~ianos. . a las Hijas de Maria Auxi liador;.1, a s.us alurnnos. <..'X a]umnos. roopcradorcs dt· arnbo.s 
sexo~. rl Papa, al kcr las palabras trabajo y orari6n, exdmn(1 en segu ida: «Trabajo y oraci6n son 
una mÌç;ma cos;J; d trabajo es oraciOn y 1a orac:iiln e:'<I rn.tbajo; el ttaba.io no \'ak nada para la 

erentldaù si 110 csta unido a la or-acibn. y t·sta, para qut· sc:a acrpta a Dios, n:quiC'rl' d ('j<.'rnrio dl"' 
h">das la> faculcad<'S dd <ilma. E l 1rab;ijo ,. la oraci{n1 so11 imprescindibl<'S y van a la pa1 t'11 la vida 
ordinai ia, pno primcro la oracì611 y dcspHi's ('] trabajo: ora et labora; t'Slil ha sid<• ~i<·mpri· l<i 
palab1a de ordcn dc los Santos, quiene.. aun en <'Sto, han '<'!(uidn >encillam<'llll' los cjt·mplos dr 
NuesLro Senor ]ewcristo. Para que e! trabajo sea pro,·rd10M>. drbe ir jnnio a la unibn rnn Dios. 
intima y rnnta111.-~. (Actas del Capf111lo, junin 1922.) 



CAPÌTULO VI 

Hija de Maria. La primera en todo 

( 1854-1858) 

I. Angela Maaagno.-2. Borrador del Reglamento de las Hijas de Id Inmarn
la<la.-3. Practicas de la Pfa Uni6n. Maria se acusa, arrepentida <le haber escado un 
cuano de hora sin pensar en Dios.-4. Anima a confrsa1se a <los compai'\l'ras.-5. Re
uniones de las Madres. Reglamento edificante.-6. Ejcl'ficios espirituales de las Hi
jas.-7. La ley de supresion de los convt·ntos.-8. Don Bosco iniòa la Pia Sociedad de 
los Salt>sianos.-9. Rclaciones entre Angela Maccagno y Malia. No time rcspcto 
humano. La primera en todo. Respeto y obediencia a Angela Maccagno.- IO. Las ma
dres la ponen corno moddo a sus hijas. 

1. En Mornese, por los solicitos cuidados de Don Pesta
rino, habia también, corno el lector habra ciertamente intuido, 
otras jovencitas que cultivaban con fervor la piedad. Aùn mas, 
pareda que algunas mvieran verdadera vocacion religiosa, 
pero que no podian realizar su deseo por fa] ta de dote o de 
salud. 

Entre las jovenes de solida piedad habia una tal Angela 
Maccagno, nacida en 1832, hija de madre viuda, de buena 
posicion economica, medianamente instruida, que mas tarde, 
por las indicaciones de Don Pestarino, obtuvo el titulo de 
maestra en Génova y ejerci6 en la escuela' municipal. Esta 
piadosa joven, después de hablar con una prima suya, un dia, 
por el aiio 1851 (1), sugiri6 a Don Pestarino la idea de hacer un 
pequeiio reglamento para las que no podian o no querian 
hacerse religiosas, pero que no pensaban casarse y querian 
santificarse en el munda (2). 

( I ) Prnc A p.. pp. K!> y 8li. 
(2) Vt·• FR.IS~J~ETIT Opere 1lsc-iiche. \'oL I\', p. 3~8. Roma, 1912. Poliglota. C:fr. iVl.ICCoxo: 

l .'Apo.fto/q d1 MCJmese. Partt· l:', 1. XII. 
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2. No desagrad6 la idea al piadoso sacerdote, y le dijo 
que lo preparase ella misma y que él se lo revisaria. An
gela Maccagno hi:w un esbozo y se lo entrego a Don Pes
tarino. 

Lo tenemos a la vista y lo consignamos aqui resumido y 
aun con algunas de sus reales o aparentes contradicciones, 
para que se conozca cada vez mejor el espiritu de Maria 
Mazzarello, que f ue de las primeras en dar su nombre a la Pia 
Uni6n, si bien no hubiera contribuido con su consejo a la 
redacci6n del reglamento. 

Se divide en dos partes: en la primera, con cinco articulos, 
se trata del fin particular de la U ni6n; en la segunda, con tres 
largos artkulos, del fin generai. 

En particular, las inscritas se proponian: «Estar unidas en 
Jesucristo de coraz6n, de espiritu y de voluntad, bajo la 
obediencia en todo y para todo al padre director espiritual y 
confesor, que sera cl mismo para todas, y que no se podra 
cambiar a voluntad mas que una o dos veces al afio, con el 
consejo del mismo, para que asi pueda guiarnos a todas con el 
mismo espiritu». 

Ademas, debian hacer voto de castidad por cierto tiempo, a 
lo mas por un afio, y de obediencia al director o a una 
compafiera de la Pia Uni6n. Debian estar dispuestas a dejarlo 
todo, bienes materiales y parientes, antes que abandonar a las 
compafieras, y se comprometian a trabajar en favor de las 
almas. Al morir debian dejar corno herèdera a la Pia Uni6n, 
pero si sus familiares eran pobres, podian dejarles la mitad. En 
caso de que ésta se disolviera, los bienes dejados por las 
difuntas debian emplearse en beneficio de la lglesia o de los 
pobres y, en especial, de las nifias. Si alguna era abandonada 
por sus parientes o se quedaba sin ellos, no podia vivir sola sin 
el consentimiento del director, sino que debia unirse a cual
quier hermana o con la que dispusiera el director; ademas, 
lodas eslaban obligadas a ayudarla. 

El fin generai era: «Cooperar a la gloria de Dios y de la 
religi6n ... con el buen ejemplo, con la frecuencia de los Santos 
Sacramentos, la devoci6n a la Pasi6n de Nuestro Sefior Jesu-



56 PARTE PRIMl::RA 

cristo, devoci6n fervorosa y particular a la Santisima Virgen, 
nuestra Madre». 

Se comprometian a propagar este espiritu en medio del 
munda y, si se daba el caso, a defender la religi6n; pero no 
podian relacionarse con los ma]os para convertirlos, ni con los 
buenos para ayudarlos. Se obligaban a vivir en el mundo 
desprendidas de todo, mas aun que las que viven en retiro; 
debian estar prontas a dar la vida antes que falcar a los fines de 
la Uni6n. En caso de que se enfriara en todos la religi6n, se 
proponian mantenerla firme a costa de cualquier persecuci6n 
de parientes, de amigos, del pueblo, incluso de religiosos que 
predicasen en contra. 

Debian ganar hermanas a la Pia Uni6n, si era posible 
también de otros pueblos, fueran ricas o pobres; pero antes de 
admitirlas, probarlas seriamente y no hacer nada sin el permi
so del director. Se proponian atraer a otros a la frecuencia de 
los Sacramentos y a la devoci6n a Maria Santisima; a los 
hombres por medio de las mujeres y, si fuera posible, a todo el 
mundo, pero se debia tener en secreto la Uni6n, para no susci
tar desconfianza. 

Asi corno los malos fundan sociedades secretas en perj uicio 
de la religi6n, ellas querian promover secretamente Pias Unio
nes en todos los pueblos, en todas las ciudades, para acrecenta
miento de la religi6n y la salvaci6n de sus almas y las de todos 
los hermanos. Estaba permitido vivir con la familia, pero no se 
podia tener amistad particular ni siquiera con las hermanas, 
porque todas las almas son, ante Jesucristo, igualmente va
liosas. 

A Don Pestarino le agrad6 este Reglamento y fund6, en 
1853, la Pia Uni6n, formarla por cinco j6venes, entre ellas 
Angela Maccagno y Maria Mazzarello, que tenia entonces 
diecisiete anos. Mas tarde, las inscritas llegaron hasta quince; 
Don Pestarino era muy riguroso al admitirlas y este rigar 
demuestra su prudencia y atestigua ademas la virtud particular 
de las inscritas, especialmente la de Maria, que era muy joven. 

Don Pestarino llev6 después el Reglamento de la Uni6n al 
teologo Frassinetti, prior de Santa Sabina en Génova, e intimo 
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amigo suyo, sin cuyo consejo no h ada nada importante (3). 
Don Frassinetci, ya famoso por su piedad, celo, sabiduria y 

escritos, que ciertamente no pasaran, ley6 el borrador y tam
bién lo encontr6 en generai bien, salvo algunos puntos que se 
debian modificar. Do n Pestarino se lo dej6, pidiéndo le que lo 
corrigiera corno mejor le pareciese. 

Don Frassinetti, distraido por otras ocupaciones, se olvid6 
y lo perdio. Don Pestarino le mando o tra copia y, finalmente, 
dos afios después, aquél, «aconsejandose con personas inteli
gentes y expertas en cosas del espiritu, redact6 el R eglamento 
de la Pia Uni6n de las Hijas de la Inmaculada ateniéndose al 
borrador que habian escrito las mismas j6venes» (4) y lo 
mando en otofio de 1855 a su amigo, a Mornese. 

Angela Maccagno y sus compafieras, que habian observado 
siempre su Reglamento, lo adoptaron, y en 1857 el Obispo de 
Acqui, Monsefior Modesto Contratto, en la visita que hizo a 
Mornese para la clausura del mes de Maria, «quiso dar 
testimonio publico de la estima que tenia a la Pia Uni6n. 

Reuni6 en una ig lesia publica a las j6venes aceptadas por 
él en una especie de profesi6n religiosa y les impuso, con su 
propia mano, la medalla de Maria Santisima lnmaculada, 
corno esta mandado en el Reglamento» -{5). 

A pesar de este publìco reconocimiento de la autoridad 
eclesiastica, Don Pestarino continuo exigiendo que las admi
tidas no h ablaran de la P ia Uni6n, no manifestaran a nadie el 
fin que se proponian ni de lo que habian tra tado en las 
reuniones; que vivieran en la piedad y en la humildad y que 
pasaran desapercibidas (6). 

(3) Vfast• MACCONO: L'Apostolo di Mome.<e. Pant· !.•, c. 12. 
(4) FRASSINETl'l: l.a m(>llja en casa. Apéndice plir11tm, p. 186, T urin , Edic. Salesiana. 1903. 
(5) FR,\SSl1'F'!TI: Opere Ascetiche. Voi. IV, p. 400. 
(6) Onn Frassinctti imprimio el Rcglammto s~gùn el bonador hecho por las j6venes de 

Mornese y lo difundio, y un bucn dia, <:asualmemc, por la lectura de un resurnm dc la " ida de 
Sat11a Angela Merici, dcscubri6 q ue la Pia Uni6n de la.ç Hija.< de la Tmnaculada, sin que él ni Oon 
Pt.,,Larino, ni Angela Maccagno hubit"ran oido hablar de e.<Lo. t'rn lo mismo q ue la Compaiiia rlr. 
Sama Ursula, !undada por Santa Angda Merici paia las jovenes ' t'gbres y aµrobada por el Papa 
Pa blo III el 9 d<' junio de 1544. 

I.a Pia Uni611 de la.s Hijas di! la l nmaculada no fut', JXlr 1:uuo, una institutiOn nueva, s ino mas 

bien el florffl'r de on-a amig ua. (Vfase FRAsSINf.TTI. Opere A scetiche. Voi. IV, p . 409. Roma, 
Poliglola Vaticana, 1912.) 
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Maria deseaba mucho que su amiga Petronila entrara 
también en la Pia Uni6n, pero ésta nos contaba: «Don 
Pestarino no queria admitirme en modo alguno, porque <leda 
que yo era muy dada a las devociones exte~iores y él era 
enemigo de las exterioridades». 

Maria no se desanim6 y se puso a «trabajar con la amiga». 
Le decia que respecto a la piedad podia hacer, en privado, lo 
que le pareciera para agradar mas al Seiior y creyese mas 
provechoso a su alma, pero en publico, no. Debia hacer corno 
las demas j6venes, excepto si obraba mal; tenia que tener la 
devoci6n en el coraz6n y mostrarla externamente con el buen 
ejemplo en el vestido y porte modesto, en frecuentar la iglesia 
y los Sacramentos, en tener un comportamiento siempre 
edificante; pero ningun acto, ningun gesto raro o exagera
do que saltase a la vista. La seguia y, sin hacerse pesada, 
unas veces en serio, otras en broma y otras con una medio 
chanza, includa a la amiga a practicar la piedad corno queria 
Don Pestarino que se practicase. 

Petronila se dej6 persuadir: modific6 sus puntos de vista, 
corrigi6 su actitud, suprimiendo toda aquella exterioridad que 
no tenia raz6n de ser; cultiv6 con mas esmero el sentimiento 
interior del amor a Dios, la abnegaci6n de si misma, el espiritu 
de sacrificio. Sabia abreviar y aun renunciar a ciertas practicas 
piadosas, para ayudar a las cufiadas en las faenas domésticas y 
evitar descontentos; para mostrarse siempre serena, condes
cendiente y contenta con todos y de todo. 

Asi su piedad se hizo mas verdadera y profunda, mas 
ventajosa a si misma, mas util al pr6jimo y, por tanto, mas 
querida. Entonces Maria insisti6 con Don Pestarino para que 
la admitiera en la Pia Uni6n y éste condescendi6; la amistad se 
fortaleci6 y se estrech6 mas (7). 

3. lban bien vestidas, pero con decencia y la mas severa 
modestia, evitando la moda de los tiempos. Tendian con 
verdadera empeiio a la perfecci6n cristiana; cada domingo, 

(7) MACCONO: Suor J>etror:ila M azzarello. Cap. IV. 
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antes del Ave Maria, se reunian en casa dc Angela Maccagno, 
leian algun trozo de la Monja santa, de San Alfonso Maria de 
Ligorio, o del Ejercicio de Perfecciun Cristiana, del Padre 
Rodriguez, y por humildad se acusaban de las faltas externas, 
por ejemplo: de no haber hecho la visita al Santisimo Sacra
mento, afiadiendo si fue por falta de tiempo o por negligencia; 
de haberse impacientado, de no haberse confesado el dia 
establecido, etc. 

«En una de estas reuniones -declar6 Madre Petronila-, 
Maria se acus6 con mucha pena de haber estado un cuarto de 
hora sin pensar en Dios. Todas nos quedamos maravilladas de 
tal acusaci6n y recibimos tan buena y fuerte impresi6n, que 
creo ninguna la habra olvidado jamas (8) (a). 

4. Después tratabamos de corno hacer el bien al pr6jimo, de 
seguir a ésta o aquella jovencita que estaba en peligro; de avisar . 
a la marna, de procurar que las nii'ias fuesen al Catecismo, que 
estuviesen lejos de lugares peligrosos y de los espectaculos 
mundanos y que los enfermos recibieran los Sacramentos. 

Todas eran diligentes, pero no habia quien superase a 
Maria, ni siquiera quien la igualase. 

Una del tiempo de Maria nos decia: «Jovencita, por un 
disgusto que tuve resolvi no volver a confesarme. Muchos 
intentaron disuadirme de mi loco proposito, pero siempre en 
vano. Lo intent6 Maria y, casi bromeando, me indujo a 
confesarme con Don Pestarino, reportando un gran bien a mi 
alma. Lo que hizo conmigo lo hizo también con otra, em
pleando sin impacientarse largas horas, con las que veia en 
peligro para inducirlas a mejores sentimientos y a hacer una 
buena confesi6n; era verdaderamente el brazo derecho de 
Angela Maccagno». 

Y otra: «Alguna vez decia a ésta o aquella joven: 
-~Quieres hacerme un favor? 
-Si, aunque sean dos. 
-Oye, quiero ir a confesarme, ven a acompafiarme». 

(8) Proc. Ord., p. 215. 
(a) Vfose d Apfodice, al fina l de esle capitulo. 
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Una joven encontraba siernpre eI pretexto de que tenia que 
estar en la tienda y no podia darle gusto. Maria encontr6 a otra 
buena joven que se presto a suplirla por unas horas y asi 
también ésta pudo acercarse a los Sacramentos. 

5. Don Pestarino habia fundado en Mornese la compafiia 
de las Madres Cristianas. Las inscritas se reunian cada quince 
dias, el domingo por la tarde o inmediatamente después de la 
Misa mayor; pero no todas juntas ni en el mismo lugar, sino 
en grupos de cinco y cada uno estaba dirigido por una Hija de 
la Inmaculada, quienes se guiaban por el opusculito Las 
Amistades Espirituales, de Santa Teresa. 

Asi las madres se reunian, segùn lo convenido, en la casa en 
la que pudieran estar mas libremente. Después de rezar un 
Pater, Ave y Credo, la Hija de la Inmaculada les leia algunos 
puntos de Las A mislades Espirituales y un capitulo de la 
Prdctica de amar a ]esucristo; después les hablaba del cuidado 
que debian tener de sus hijos y, en especial, de la obligaciém de 
vigilarlos, prohibiéndoles ir a los bailes, tener axnistades 
peligrosas y salir de casa por la noche. 

La breve reuni6n se desarrollaba con toda senòllez y 
alguna madre, al oirse inculcar <.:iertos deberes, no le importa
ba decir publicamente: «Es cierto que me he descuidado un 
poco, pero en adelan,te seré mas diligente». 

Maria era la mas joven de las Hijas, pero también la mas 
activa. Durante la semana pensaba en la conferencia que debia 
dar a las madres y se preparaba con esmero. Ella opinaba con 
verdad que si se conseguia que las madres fueran buenas y 
cliligentes en sus deberes, habrian salvado a todos sus hijos, 
porque de la madre depende esencialmente la vida cristiana de 
toda la familia. 

jY corno acertaba Maria en estas reuniones! <<Era de las mas 
activas y las madres la preferian a cualquier otra, porque 
-dedan- sabia mejor que ninguna enfervorizarlas en el amor 
a Dios e impulsarlas al exacto cumplimiento de sus debe
res» (9). 

(9J lkdararic>n dl' Madre Pt'tronila. l'n l'l Pro<. Onl .. p. 215. 
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Muchas madres y mujeres en sus dificultades acudian 
gustosas a Maria en demanda de consejo (10). 

No todas las madres de familia eran admitidas a estas 
reuniones, sino solo aquéllas a las que Don Pestarino habia 
dado permiso. 

Segun el opusculito ya mas arriba citado, las participantes 
se proponian: 

1. Q Confesarse y comulgar con frecuencia, segun el conse
jo del director espiritual. 

2.Q Hacer cada dia un poco de oraçi6n menta! o vocal 
segun los dispuesto en el mismo. 

3.Q Hacer cada semana alguna mortificaci6n, siempre con 
el permiso del director espiritual. 

4.Q Hacer, las que sabian leer, un poco de lectura espiri
tual posiblemente a diario y la visita al Santisimo Sacramento. 

5. Q Pedir cada dia para si y para las compafieras tres 
gracias: 

a) la graoa de una profunda humildad; 
b) la gracia de perfeccionarse cada dia a si m1sma; 
e) la gracia de la perseverancia final (11). 

6. Una vez al ano, las Hijas de Maria Inmaculada hacian 
sus Ejercicios espirituales. Se levantaban tempranisimo, se 
reunian en casa de Angela Maccagno para la lectura de a1guno 
de los novisimos; después iban a la igles ia para la Misa y la 
Comuni6n y volvian a su casa, casi siempre, antes de levantar
se sus familiares o, al menos, antes de comenzar los trabajos y 
sin que nadie se diera cuenta de sus Ejercicios. 

Una vez al afio, por lo generai, al terminar los Ejercicios, se 
reunian en la capilla privada de Don Pestarino y renovaban el 
voto de castidad. 

En las novenas que precedian a ciertas fiestas de la Virgen, 
corno la Presentaci6n de Maria en el templo, la Inmaculada 
Concepci6n, etc., se reunian muy temprano en casa de Mac-

(10) Pro<:. Aµ., int<·rr. 7. 

(l l) Cfr. FR.~SSIN~.TTI : La 11.fonja en casa. Apfodice 2.o, p. 201. 
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cagno para leer algo <le La Monja en casa y disponerse asi a 
recibir con mas fervor los Sacramentos y prepararse mas 
dignamente a la fiesta. 

Ademas, se proponia por mortificacion, durante cierto 
tiempo, o aun por todo el ano, abstenerse de esta o aquella 
fruta, corno peras, manzanas, melocotones, uvas u otras. 

«Maria -declaro su hermana Felicina- se proponia cada 
afio la abstinencia de alguna clase de fruta y no la probaba en 
toda la temporada. jY no era pequefia esta mortificacion, 
estando casi siempre en el campo!» 

«Encontrarse en el campo» en Mornese quiere decir estar en 
los valles, praderas fértiles y verdes, tiernas y frescas, y en 
colinas, en vifiedos y vifiedos sin fin. Y en estos vifiedos, 
cerezos, y avanzada la primavera, con frutos blancos y rosados 
y otros con un rojo encendido que solo verlos se hace la boca 
agua. Y después, a medida que avanza la estaciém, manzanas, 
peras, melocotones, higos, y en otofio, las hileras de vides 
cargadas de racimos maravi11osos a la vista y dulces al paladar 
que invitan a alargar la mano y cogerlos. Como Maria vivia en 
medio de esta delicia y en una edad en la que se alimentaria 
casi solo de fruta, tenia razém la hermana al decir que para 
Maria era una gran mortif icaci6n abstenerse de ella en todas 
las estaciones. 

«Ademas -declar6 una ex alumna de Maria-, la maestra 
Maccagno habia introducido entre las Hijas de Maria la 
costumbre de que, por la mafiana, al levantarse hicieran la 
consagraciém de si mismas al Sefior con los brazos en cruz. 
Creo que Maria no falto nunca a esta practica de la 
Uniém» (12). 

7. En este tiempo, el Gobierno subalpino preparaba la 
ley de supresi6n de 6rdenes religiosas y de incautaci6n de Ios 
bienes de la Iglesia, que se vot6 el 2 de marzo de 1855; y he 
aqui que en un pueblecito perdido en una de las colinas del 
mismo Piamonte, un grupo de j6venes forma una sociedad, v 

(I 21 l'rnc Ap .. p. 199. 
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viven corno religiosas en medio del mundo, y entre ellas la 
futura cofundadora y primera Superiora General de un nuevo y 
grande Instituto religioso. iBromas de la divina Providencia, 
que se rie de los sabios del mundol 

8. Mas aun, un afio antes tenia lugar un acontecimiento 
de mayor importancia. 

La tarde del 26 de enero de 1854, el sacerdote Juan Bosco 
reunia a sus colaboradores en su habitaciém y les proponia 
«hacer, con la ayuda del Sefior y de San Francisco de Sales, un 
ensayo de ejercitarse en la caridad hacia el pr6jimo para llegar 
después a una promesa; y por fin, si fuese posìble y convenien
te, unirse con voto al Sefior. 

»Desde esta tarde se puso el nombre de salesianos a los que 
se proponian y se propondran en adelante hacer esto» (13). 

La tarde del 25 de marzo, dia consagrado a la Anunciaci6n 
de Maria Santisima, en la habitaci6n del mismo Don Bosco, el 
clérigo Miguel Rua era el primero en emitir, casi en secreto, 
los votos relìgiosos por un afio ( l 4). 

De esta manera daba comienzo Don Bosco a la Pia So
ciedad de los salesianos, constituida formalmente después 
el 18 de diciemhre de 1859 (15), y que estaba destinada a ser 
mas tarde una ayuda para las buenas Hijas de la Inmaculada 
de Mornese, transformandolas en un Instituto Femenino que 
tu vi era por fin hacer con las jovencitas, siguiendo su mismo 
espiritu, lo quc los salesianos hadan con los j6venes. 

9. Para adaptarse al reglamento y vivir segtin las practicas 
que hacian entonces las Hijas de la Inmaculada en Mornese. se 
requeria un espiritu de sacrificio y una fuerza de voluntad no 
comunes; pero Don Pestarino habia sabido suscitar tanto 
fervor y entusiasmo entre aquellas Hijas, que -un anciano del 
pueblo nos <leda- a una simple palabra suya se habrian 
arrojado al fuego. 

(1 3) LEMO\:\~~ ob. nl., voi. V, c. 2. 
{l·l) l. EMOY:-.E. ob. cii., ml. V, c. w. 
(15) LEMOYN~ .. ob. ci;., wl. VI, c. 21. 
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Las mas fervorosas eran ciertamente Angela Maccagno y 
Maria MazzarelJo. 

Aquélla, mayor, mas instruida, pero ingenua; ésta, mas 
joven, mucho menos instruida, tanto que sabia leer, pero 
escribir poco; dotada, sin embargo, de una inteligencia muy 
despierta, de singular agudeza y de gran energia. Aquélla hada 
de Superiora y ésta era su brazo derecho en ayudarla, propo
nerle lo que consideraba util para la buena marcha de la Pia 
Uni6n y en realizar con premura lo que le habia ordenado. 

Como era tan jovencita, algunas veces se burlaban un poco 
de ella las j6venes u otras mujeres, pero ella no tenia respeto · 
humano: a la chanza respondia con otra pequefia e inocente 
broma, con una sonrisa o dejaba hablar y continuaba frecuen
tando con asiduidad y fervor en la Pia Uni6n. 

Queria ser siempre la primera en todo, especialmente en el 
espiritu de oraci6n y mortificaci6n, y muy a menudo Don 
Pestarino tenia que moderar su ardor para que no perjudicase 
su salud con la excesiva austeridad. «Era la mas fervorosa entrc 
las Hijas de Maria -declara una ex alumna-, siempre 
modesta, siempre pronta a todos los actos religiosos, que 
seguia con la mas esmerada fidelidad.» 

Amaba mucho a la Pia Uni6n, recomendaba a sus compa
fieras la sumisi6n, a Don Pestarino y a la sefiorita Mac
cagno y era la primera en darles ejemplo. Tenia gran respeto a 
esta ultima, y no solo la obedecia cn las cosas necesarias, sino 
que frecuentemente le consultaba para saber corno conducirse 
en tal o cual circunstancia, y en todo lo exterior queria 
depender de ella. Asi, cuando su madre le queria comprar un 
pafiuelo para la cabeza o un delantal, preguntaba antes a 
Maccagno de qué color debia escogerlo y còmo debia hacer el 
vestido para que no desdijese de una verdadera Hija de Maria, 
ateniéndose fielmente a su consejo (16). 

Si alguna persona le decia: ~<Eres exagerada, ~qu<'.· necesidad 
tienes de consultar a Maccagno sobre estas cosas?», ella respon
dia: «No, esta bien que yo obre asi». 

( 16) Pro"' Ap .. p. ~48. 
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Y monificaba su prop10 JUIClO y su voluntad. 
Era franca y sencilla al dar su parecer; sabia sostenerlo, 

pero con suavidad, sometiéndose humildemente; aun mas, 
sostenia las decisiones tomadas por Don Pestarino y Angela 
Maccagno, aunque ella fuese <le distinto parecer. 

Desplegaba un celo admirable por las nifias y Madre 
Petronila nos deda: «Maria atraia a las j6venes corno el iman 
al hierro». 

IO. Las de su tiempo nos contaban: «Cuando venia al 
pueblo nos invitaba a ir con ella a la iglesia». 

Alguna vez nos decia: «Huid de la vanidad, todo pasa, ~y 
después .. .? Sed modestas». 

Nuestros familiares nos la ponian corno modelo de piedad 
y delicadeza, diciendo: «c'.Veis c6mo hace Maria, la de la 
Valponasca? Es obedientisima a sus padres. Su madre no tiene 
que reprenderla nunca; no se detiene jamas por la calle, no 
habla nunca con los chicos, y, jc6mo trabaja ... ! jCuanto se 
sacrifica para ira Misa! iCon qué fervor y recogimiento reza en 
la iglesia! No hay peligro que hable, se vuelva atras o mire a 
un lado u otro». En efecto, estaba siempre recogida y parecia 
un serafin cuando se acercaba· a la Sagrada Comuni6n. 

A m.iestros padres les agradaba que frecuentasemos su 
compafiia, porque decian entre si: «Si van con Maria, estamos 
seguros que no hacen mal; por el contrario, redben buen 
ejemplo; las anima al bien, corrige sus defectos y las exhona a 
frecuentar los Sacramentos. Nosotras ibamos muy gustosas con 
ella , porque estaba siempre alegre, era muy graciosa y tenia 
una gran bondad y amabilidad». 

Una compafiera afirma que ninguna trataba con ella sin 
sentir el deseo de hacerse mejor. 

«Yo era jovencita -decia un dia una Hija de Maria 
Auxiliadora-, y al ver pasar a Maria por el pueblo, vestida 
con tanta modestia y con un porte tan recogido, sentia ~na 
cierta reverencia y la miraba corno una joven distinta de las 
demas.» 

!.-~ 
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Mas de un lector al leer que Maria se acus6 con mucha pena de 
haber estado un dia un cuarto de hora segtiido sin pensar en Dios, 
h abra quedado también él, corno las compaiieras de Maria, mara
villado, y mas de uno se habra ademas preguncado: «Pero esca joven, 
~tenia el don infuso de la contemplaci6n?» 

Mas de uno lo cree, y he aqui lo que escribi6 el teologo canonico 
Santiago Cannonero, profesor de dogmatica en el Seminario Epis
copal de Acqui, en una hermosa conferencia titulada: «Tres carac
teristicas antinomie positive, en la Venerada Madre Maria D. Maz
zarello, Cofundadora de las Hijas de Maria Auxiliadora -en el 
centenario de su nacimiento, 1837-1937-». 

En la tercera parte, después de haber hablado de la inagotable 
acticud excerior de la Santa, unida a una plenitud de vida interior, 
escribe: «Su vida. no obstante la brevedad, a un con su delicada salud 
(después de la providencial enfermedad que le a{ect6 a los veintitrés 
aiios), se presenta en un complejo de iniciativas y de obras que 
impresiona y conmueve. Mas no olvidemos que es necesario ir a la 
fuente, y ésta es la perenne plenitud de su vida interior. Pensad que a 
los diecisiete afios, la edad en que las j6venes son sofiadoras y 

romanticas, ella se acusa ya de haber dejado pasar durante el dia un 
cuarto de hora seguido sin pensar en Dios; pensad que la joven 
estaba tan inflamada de amor a Jesus Sacramentado, que llegaba 
algunas veces al pueblo horas y horas antes de abrirse la iglesia; 
pensad que si tuvo la llama devoradora de la actividad exterior, toda 
su vida lleva el sello de una fiebre mas devoradora aun : la fiebre de 
la oraci6n, la fiebre del coloquio con Dios, la fiebre de la elevaci6n 
de su mente a· la contemplaci6n de las grandes realidades de la vida 
sobrenatural. 

»Yo tengo la intima persuasi6n, mejor, la absoluta certeza de que 
ella tuvo, sino siempre, al menos a partir de un cieno tiempo de su 
vida espiritual, el gran don de la contemplacion infusa, porque solo 
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asi se puede explicar la inagota ble actividad exterior y la plenitnd de 
vida interior. El alma llamada a las cimas de la contemplaci6n se da 
toda a la actividad exterior, sin disminuir su habi tual union con 
Dios, y sabe mantenerse unida a Dios aun en las exigencias de la vida 
exterior. 

»Entonces el alma se encuentra inmersa en una especie de 
perenne éxtasis tranquilo y luminoso, en el que el dolor se trans
figura, el trabajo se convierte en oraci6n, el contacto con los 
hermanos no rompe, sino que intensifica el contacto con Dios, las 
preocupaciones de toda clase no a lteran jamas la paz interior del 
alma, y la vida tempora ) no se la ve sino en funci6n de la eternidad, 
sub lumine aeternitatis ... » 

Referimos también el testimonio de un escritor moderno, De 
Montmorand, contra los que sostienen que la con templaci6n impide 
la acci6n: 

«Los verdaderos misticos -escribe él- son personas practicas y 
activas, no de razonamientos y teorias. Tienen el sentido de la 
organizaci6n, el don de gobierno, y en lOdas sus empresas ponen de 
manifiesto sus maravillosas dotes. Las o bras que realizan son vitales 
y duraderas; a l idearlas y dirigirlas dan prueba de prudencia y 
audacia y de aquel equilibrado juicio que constituye el buen sentido; 
no se alteran por ninguna exaltaci6n morbosa ni imaginaci6n 
desordenada, a lo que afiaden también un raro poder de discerni
miento» (l). 

~No parece que describe a nuestra hcroina? 
2Podemos, pues, concluir que tenia ya, a los diccisiete afios, el 

don de la conlemplacion infusa? No obstante e! hecho, ciertamente 
extraordinario, y las explicaciones que de esto nos dan los compe
tentes, por nuestra parte nos remitimos, en absoluto, al. juicio de la 
lglesia. 

()) Citado por Tanq11en·y l'll d Cnrn1x.,,dio d<' ' i"<'o logia À"n' tica y Mistica, 11. 12. 
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Los dos amores: Todo por J esus y con J esus 

(1850-1858) 

I. Los do~ amorcs.-2. Dclicadeza de concienda.-3. Amor a la monificac.i6n. 
4. La St>mana Santa toda con ]t>sus.-5. Una temaci6n vencida .-6. l ln robo.-7. En 
cl pueblo. 

1. San Agustin dice que hay dos amores: «El amor de si 
que lleva al desprecio de Dios y el amor de Dios que !leva al 
desprecio de si» ( l). 

Maria amba a Dios, yen este amor se perfeccionaba poco a 
poco, y veremos corno lleg6 hasta el desprecio de si misma. 

Sin perder por nada su caracter amable que la hada 
desenvuelta y graciosa, hab:ia conseguirlo una gran seriedad, 
cristiana, un gran dominio de si misma, una gran uni6n con 
Dios y estaba atentisima a no faltar nunca ni con las palabras 
ni con las obras. 

2. . Pero corno aun los mas grandes sancos estuvieron 
sujetos a imperfecciones, asi un dia le sucedi6 no sé qué cosa, 
que la intranquiliz6 un tanto. No queriendo irse a dormir con 
la conciencia poco tranquila ni dejar la Comuni6n el dia 
siguiente, decidi6 ir a exponer en seguirla su caso al sacer
dote. Sabiendo que Don Pestarino estaba ausente, porque con 
frecuencia el celoso sacerdote iba a predicar a los pueblos 

(I) Fecerunt it(t(/Uf. dwu c'ivitateJ amore.s duo: lrrrenam s< ilicd amor sui usqur ad contemp-.
lurn Dei, roelf'slnn tJCro amor Dei usque ad r·nnlt'plum sui (-«De c- ivitau.• Dt:i», I. X IV, e ~8). 
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vecinos, deddi6 ir a la aldea de San Esteban, que era la mas 
pr6xima. Como si lo hubieran hecho aposta, el parroco estaba 
fuera de casa, y la criada no sabia. cuando regresaria. ~Qué 
hacer? Se acord6 que Codipiaggio estaba cerca y emprendi6 
rapidamente la marcha. Por el camino encuentra a un hombre 
y le pregunta si sa be si el parroco esta · en casa. Aquél, 
habiéndola visto correr, quiere saber por qué va tan aprisa en 
busca del parroco. y le pregunta a su vez si habia sucedido 
alguna desgracia o si alguien se estaba muriendo, y corno era 
tartamudo, empleaba en las preguntas un tiempo que a Maria 
le parecia enorme. No obstante, se domina y encuentra la 
manera de despedirse corLésmente. 

Vuela a Codipiaggio, sube a la casa parroquial y llama a la 
puerta. Sale la criada y Maria le pregunta: 

-~Esta el parroco? 
-Si, ha terminado de cenar ahora mismo. 
-Digale que necesito hablark en seguida. 
-~En seguida? Pero ahora tiene visita. 
-Solo un minuto; por un minuto no se molestara, debo 

hablar de un asunto importante. 
-Dirne lo que quieres, yo se lo diré y te daré la respuesta. 
-jEs un secreto! 
-La criada mira a la pobre joven de pies a caheza, le dice 

que ira a ver si puede venir el parroco y entra en casa 
refunfufiando entre dientes, al no poder sab~r de qué se trata. 

jPequcfios contratiempos que a Maria le parecen grandes; 
brcves instantes que le parecian eternos, porque iba oscure
ciendo! 

Sale el parroco para ver quién le espera, y Maria le expone 
con prontitud y candor su pequefio caso de conciencia, y 
concluye: 

-~He cometido pecado? 
-Esto no tiene irnportancia, hija mia; pucdes estar tran-

quila. 
- Entonces, ~podré comulgar mafiana? 
-Claro que si, claro que si... -y quiere proseguir; pero la 

joven le agradece, se despide y vuelve a su casa mas veloz que 
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el viento, lemiendo que sus padres estén preocupados por su 
ausencia (2). 

No debe maravillarnos que Maria expusiera con tanta 
libertad su duda al sacerdote sin llamarle al confesonario. 
Porque, dice Madre Petronila: «Cuando tenia .alguna duda de 
ha ber ofendido a Dios, no podia estar tranq uila y lo <leda al 
sacerdote, aunque lo encontrase por la calle». 

3. A la mortificaci6n de su propio juicio y a la delicadeza 
de conciencia uni6 también la mortificaci6n de su cuerpo. Una 
compafiera que visti6 con ella el habito de las Hijas de Maria 
Auxiliadora dej6 escrito: «Ayunaba con frecuencia y se moni
ficaba especialmente en cuaresma». 

Un dia dijo ella misma a su confidente: «Yo en cuaresma 
sacio mi apelito solamente el domingo; los demas dias, nunca». 

Mas aun, nos decia otra compafiera: «Si Don Pestarino se 
lo hubiese permitido, se habria mortificado hasta morirse. 
Amaba tanto la mortificaci6n que parecia no vivir mas que 
para esto. Todos sus sentidos: Jos ojos, la lengua, los oidos, el 
gusto, el tacto, los queria tener crucificados con Jesus». 

El espiritu de fe era el que dominaba todas sus acciones, y 
el amor de Dios, vivisimo, estaba en la cima de todos sus 
afectos y deseos. Parecia que tuviese por programa hacer todo, 
aun las acciones mas comunes, por J esus. Dc aqui aquella 
diligencia en hacer todo bien; aquella rectitud de intenci6n en 
todas las cosas; aquella piedad viva y amable y aquel prepa
rarse con especial fervor y con novenas y triduos, a las 
principales fiestas del Sefior, de la Virgen y de los Santos. 

4. En el primer borrador del Reglamento de las Hijas de 
la Inmaculada se pedia promover la gloria de Dios, no solo 
con el buen ejemplo y la frecuencia de Sacramentos, sino 
también con la devoci6n a la Pasiém de Nuestro Sefior, y, 
jcomo lo practicaba siempre Maria, pero especialente en la 
Semana Santa! Queria pasarla toda con Jesus, pensando 

(2) I.sta au«·ulota. aunqut• 11 11 poco dh1in 1a, se.• t11u ·ut•111ra t•n 1111.a I ... Mt•moria; no:mlro' la 
ht·mos o ido dii-ectamen<e a dos compaiint1!! d<.· l\.•faria: una. st',g-lar. y la otl'a. r'vfad1t· Pt·n ouìla. 
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continuamente en su Pasion y Muerte, sin distraerse en otras 
cosas. 

Para no faltar al trabajo, ~qué hacia? Un mes antes 
empezaba a prolongar su vela por la noche, en tantas horas 
cuantas en conjunto pudieran compensar las que pensaba 
emplear en los ejercicios de piedad de aquellos santos dias (3). 

Asi, sin dar lugar a quejas, satisfacia su devoci6n, alimen
taba su espiritu y moria a si misma para no vivir sino solo 
para Dios. 

5. Pero esta vida tan santa y edificante no podia agradar 
al demonio que busco la forma de estorbarla. 

Transformandose en angel de luz insinuo en el corazon de 
Maria que no era necesario comulgar tana menudo, sino que 
bastaba una vez a la semana, mejor aun, una vez al mes, con 
gran devocion, porque quien comulga con menos frecuencia 
siente mas fervor y recibe mayores gracias. 

Maria no estaba informada aun sobre las tentaciones del 
demonio, ni bastante instruida sobre la diferencia entre el 
fervor sensible y el de la voluntad -éste, basta; aquél, no es 
necesario, porque no depende de nosotros, siendo un don de 
Dios que lo da cuando le piace-: le hacia sufrir y no sabia 
corno librarse de esta Iucha interior. 

Por una parte, se sentia atraida hacia J esus, y por o tra, era 
retenida ante las ideas que el demonio le ponia en su mente y 
por un sentimiento exagerado de sus imperfecciones e indig
nidad. Habria podido hablar en seguida con su confesor, pero 
el demonio le sugeria que no debia hacerle perder el tiempo 
entreteniéndolo en semejantes cosas. Por eso pas6 algun tiem
po con grandes angustias de espiritu y comenz6 a experi
mentar una insolita apatia corno nunca la habia sentirlo. 
Rezaba y no experimentaba consuelo alguno; comulgaba y su 
coraz6n parecia quedar corno el marmo!; hada sus practicas de 
piedad corno antes, pero aquellos consuelos habian desapa
recido: Dios se habia alejado. ~Le habria ofendido sin saberlo? 

{.'!) Proc ;\ p .. p . 12. 
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o 2eran exageradas y perjudiciales o al menos inutiles todas 
aquellas oraciones? 

Una cosa repetida causa tedios. ~Estaba acaso su culpa en ir 
a recibir a Jesus todos los dias? 2Quién era ella para atreverse a 
hacerlo? Es verdad que lo hadan también las otras de su 
misma condiciém; pero cuando fue admitida a la primera 
Comuni6n, y la recibia solo de vez en cuando, 2no sentia 
dentro de si una alegria vivisima y un gozo inexplicable? 2Por 
qué ahora ya no lo sentia, sino porque iba demasiado a 
menudo? He aqui el remedio: comulgar raras veces. 

Esto era lo que queria el demonio, pero no gan6 la batalla. 
Un dia Maria, con el coraz6n angustiado, sinti6 la necesidad 
de hablar de ello a su amiga, quien se qued6 maravillada y le 
aconsej6 no dejar la Comuni6n sin decirselo a Don Pestarino y 
someterse a él pienamente. 

Era el mejor consejo, y Maria lo acept6 sencillamente. 
Habl6 con su confesor, y acostumbrada a obedecer ciegamente, 
corno ella ya entonces aconsejaba a sus compafieras, en breve 
se vio por completo libre de sus escrupulos. Hablando de esto 
después con su amiga le decia: «Todo ha pasado y estoy de 
nuevo tranquila corno antes. jCuanto he sufrido! jPero ahora 
estoy contenta!» 

Hay almas que prefieren vivir atormentadas antes que 
exponer sus dudas a su director espiritual y atenerse a sus 
decisiones. jSon dignas de compasi6nl 

6. Maria no debia estar siempre en la Valponasca. Madre 
Petronila nos contaba que un dia, cuando Maria tenia cerca de 
veinte afios, mientras estaban todos trabajando en las vifias, 
entraron en casa unos maleantes y les robaron cerca de 
setecientas liras, suma que entonces era bastante considerable 
para un arrendatario. 

Los padres quedaron desolados. Maria, pasado el primer 
susta, los consolaba y exhortaba a confiar en Dios, que los 
bendeciria de otra forma. y cuando oia hablar mal de los 
ladrones, y, en medio del dolor desearles algun mal, decia: 
«No, no, eso no esta bien, mejor pidamos a Dios que mueva 



CAPITl 1LO ' 'II 73 

sus corazones y se conviertan. Son ignorantes, de lo contrario 
no habrian abrado asi. Recemos por ellos». 

7. El padre, después de aquel robo, no se consideraba 
seguro habitando en la alqueria de la Valponasca, también por 
temor a alguna ofensa a sus hi jas, y el 16 de marzo de 1858 
compro una casita en el pueblo, situada en la calle Valgelata, 
detras del castillo, a donde se traslado con toda su familia. 

Maria pensaba: «No hay inal que por bien no venga; es 
verdad que no estoy muy cerca de la iglesia, pero vivo cn el 
pueblo y podré ir con mas frecuencia alli». 

En su vida se hizo cada dia mas «eucaristicamente piadosa, 
angélicamente pura y apostolicamente activa>>. 



CAPfTULO VIII 

Maria asiste a sus familiares enfermos 
y enferma ella también 

(1859-1860) 

I. Maria continua su san ta vida.-2. Asist<' a sus familiares enkrmo~.-3. Ella 
enferma también. Su habitaçi6n, escuela de virtudes.--4. llna (onversion.-5. {Tna 
doble dosis de medicina . Delicadeza.-6. Ooolil'ncia al médirn. Dt•st•o dcl e ielo. 
7. l!na corona de flores . Fuera de pcligro.-8. Oos rnriosas C"Ìrrnnstancias.-9. Una 
oraci6n. 

I. Maria continuaba santifidndose entre los quehaceres 
de casa y el trabajo del campo, entre las practicas de piedad y el 
celo por las compafieras y las sefioras inscritas en la Compafiia 
de las Madres Cristianas. 

Entresacamos algunas declaraciones hechas en el Proceso 
Apostolico por los familiares, paisanos y las de su tiernpo. 

«Era obedientisima a sus padres; no le atraian nada las 
diversiones y se dedicaba del todo a la piedad. Era muy amante 
de la palabra de Dios, y el domingo acudia, no solo a escuchar 
la explicacion del santo Evangelio en la Misa parroquial. sino 
ademas a la catequesis de la tarde y aun a los sermones, corno 
entonces se acostumbraba en Mornese» (l ). 

«Cuando iba a la iglesia, pasaba por las calles mas retiradas 
y mas cortas para evitar los lugares de diversion y no distraerse, 
y al volver hacia lo · mismo: obraba corno la abeja que va 
directa a la fior para extraer el néctar y volver a su col
mena» (2). 

( I ) 0 t'daraci6n dl' \lll prirno ~uyo. Proc Ap .. p. 111. 

(2) Dtda101ci{1n dt' un primo suyo. Pwc . . \ p .. p . 2$:1. 
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«En invierno, los padres de la Santa acostumbraban rezar el 
Rosario en familia, y ella, aun contra el deseo de sus herma
nos, que preferian terminar pronto, afiadia el rezo de los 
Misterios» (3 ). 

«Era un modelo para todas las jovenes por su porte 
modesto y reservado en la calle, regresaba a su casa antes de 
anochecer, y yo, que la vi muchas veces, quedé siempre 
admirada y edificada» (4). 

Era muy constante en su manera de v1vu, por esto un 
primo suyo, casi maravillado, declaro: «Sé que todos los 
trabajos cansan; pero la Sierva de Dios no se cansaba nunca de 
su vida devota, modesta, activa y obediente>> (5). 

2. El Sefior, para probarla y hacerla pienamente suya, la 
visito con la enfermedad. 

Dos afios después de fijar la residencia con su familia en el 
pueblo (1860), se extendio el tifus, que causo no pocas victi
mas. También la familia de un tio suyo se contagio, yen breve 
la esposa y el hijo mayor se encontraron en grave peligro. 

Don Pestarino pidio a los padres de Maria que la mandasen 
a asistirlos. Pero ellos, sabiendo que el mal era contagioso, 
objetaron que la hija era necesaria en casa, y el padre, por no 
disgustarle, termino dicìéndole: «Yo no la mando, pero si ella 
quiere ir, no me opongo». 

Don Pestarino, que no deseaba otra cosa, hablo en seguida 
con Maria. Esta se turbo, no por la repugnancia que sentia de 
asistir a los enfermos, sino por la intima conviccion de ser 
afectada por el mismo mal si iba a cuidarlos. No se atrevia a 
aceptar, pero al fin se animo y dijo a Don Pestarino: «Si usted 
lo quiere, yo voy; pero estoy segura de contagiarme». Y se lo 
repiti6 varias veces. 

El santo sacerdote, aunque tuviese el mismo presentimiento 
de la joven, entendiendo ser ésta la voluntad de Dios, le 

(3) Dedaraciùn dc un cot·1anC"o. Proc. Ap., p . 58. La expresi6n «N!'1.o de los MiMetill<• hay q m· 
en tenderla por breve' romentarios a cada uno de l<» Mis1Nios dcl Rosario. 

(4) ])~darariòn de una coc1an<'a. Proc. Ap .. p .. ~i. 
(5) Dcdarad<'>n de un primo suyo. Proc. Ap .. p . 124. 
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contesto que deseaba que fuese, y Maria volo a la cabecera de 
los enfermos. 

«Estabamos todos en cama -nos contaba su primo ]osé-, 
pero mi padre y mi tio se levantarnn pronto, y asi mi padre 
podia ira la farmacia y comprar las medicinas que recetaba el 
médico. Yo estuve un mes en cama y se me cay6 todo el 
cabello. Todos nos confesamos y la marna recibi6 el Viatico; 
yo no, porque, a causa de la fiebre, deliraba siempre. 

»Maria corria de una habitaci6n a ot.ra y prestaba todos los 
servicios, con tanta paciencia y delicadeza que parecia una 
Hermana de la caridad. N os deda tales palabras que ahora ya 
no soy capaz de repetir, pero que entonces me hadan mucho 
bien y me ayudaban a sufrir resignado la voluntad de Dios. 
Ella rezaba siempre. Yo tenia diecisiete afios, pero habia 
hablado pocas veces con Maria, porque ella vivia muy retirada 
y ademas con los primos no tenia ninguna familiaridad. 
Recuerdo que en aquel tiempo me maravillaba verla tan 
desenvuelta y al mismo tiempo tan reservada.» 

Mas tarde declar6 en el Proceso Apostolico: «Teniamos 
otros cuatro hermanos, el mayor de ellos de trece afios, que no 
cogieron la enfermedad. Maria desempefiaba los quehaceres de 
casa corno si fuera nuestra madre. A nosotros , los enfermos, 
nos prestaba los mas exquisitos cuidados, exhortandonos a 
tener paciencia y resignacion a la voluntad del Sefior, sin dar 
nunca sefiales de cansancio o de fastidio» (6). 

3. Pasado un mes, los enfermos estaban f uera de peligro y 
sanaron pronto, pero ella. corno habia previsto, se contagio del 
mismo mal y en breve estuvo al borde de la tumba. 

Durante la enfermedad resplandecio su virtud en modo mas 
luminoso que nunca. Al meterse en cama hizo llamar en 
seguida a Don Pcstarino, se confesò, corno si fuese a morir y 
quiso reòbir a su arnado Jesus. 

No sòlo se rnostraba resignadisima a la voluntad de Dios, 
sino que consolaba a sus padres con palabras llenas de afectos 
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y a veccs decia sonriendo: <«:Por qué llorais? lCreéis que be 
cogido la enfermedad porque fui a asistir a los familiares? jOh 
si fuese asi! l Morirfa manir de la cari dadi Pero no soy digna ... 
i Martiri l Qué feliz seria!» 

H ablaba con frecuencia de Don Pcsta rino con todo agrade
cimiento y deda: «iCuanto bien me ha hecho!. iEl Sefior le 
conserve todavia muchos afios aqul en Mornese, para el bien 
de las almas!» 

Deseaba comulgar con frecuencia. Don Pestarino la com
placia y muy de maiiana, acompafiado de algunas Hijas de la 
Inmaculada, le llevaba la Sagrada Comuniòn, que ella rccibia 
con vivos transportes de alegria y fervor. 

Las compafieras la visitaban con frccuencia y su habitaci6n 
se convirti6 en escuela de virtud , de la que todos salian 
edificados y mejorados. 

Algunas \'eces llamaba junto a si a sus hermanos y herma
nas y no cesaba de recomendarles que fueran buenos, que se 
quisieran mucho, que obedecieran al padre y a la madre, que 
frccuentasen la iglesia, que huyeran del pccado, de la vanidad 
y de Jas malas compafiias. 

Una compafiera suya, madre de numerosa fami lia, con la 
caracteristica scncillez del pueblo, nos <leda: «Ya antes de su 
enfermedad era muy fervorosa, siempre lo fue, pero entonces ... 
jHabia que oirla! jQué consejos daba y qué recomendaciones 
h ada l jPareda un verdadero predicador!» 

4. Un dia fue también a visitarla un vecino suyo q ue casi 
nunca iba a la iglesia, Maria lo m iro Ilena de gra titud, le dio 
cordialmente las gracias y le h izo seiias de acercarse. El se 
acerc6 a la almohada, y ella, con dulzura y santa libertad, le 
dijo: «jGracias por tu bon<lad en venir a visitarme! jQue Dios 
te lo pague! , pero caridad, pide caridad. Tcncmos que morir, 
lsabes?, y sera cuando menos se piensa ,_lY si te sucediera ahora 
a ti esta dcsgracia?>> 

Y con el respeto y afecto de una hij a con su padre, le habl6 
del escandalo que daba en el pueblo, y le demostro el peligro, 
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aun mas, la ·certeza de una mala muerte, sino también su tenor 
de \'Ìda, concluyendo: «Arrepiéntete y preparate». 

Las palabra de la enferma, dado que salfan de un coraz6n 
lleno de celo por la gloria de Dios y la salvaci6n de las almas, 
causaron profunda impresi6n · en el animo de su veci no; 
comprendi6 que caminaba hacia el abismo, prometi6 cambiar 
de vida y cumpli6 su promesa. 

5. Un dia su madre se olvid6 que le habia dado ya la 
pastilla ordenada por el médico y le dio otra. La enferma 
perdio el sentido y empez6 a delirar; en el delirio se dirige a su 
padre y a su madre y les pide e insiste que cuiden bien a los 
hermanos y hermanas, que los eduquen bien, los vigilen, los 
corrijan y no permitan que escén demasiado por la calle o 
vayan con malas compafiias. Al decir esco se acalora y recuerda 
los castigos que Dios manda a los padres que descuidan la 
educaci6n cristiana de su~ hijos. 

Su madre, apenadisima por el error comecido, procura 
calmarla, le promete que hara todo cuanto le ha dicho, pero 
ella de vez en cuando repite sus recomendaciones, con celo y 
afecto siempre crecientes, tanto que era cosa edificante y digna 
de compasi6n a la par oirla hablar de esa forma. 

El error de la madre no fue mortai y el delirio pas6. 

Era verano, hacia mucho calor, pero la enferma no se 
permitia la mas minima libertad y queria estar siempre bien 
cubierta para no faltar a las normas de la mas rigurosa 
modestia. 

Un dia, durante el delirio, la inund6 un copiosisimo sudor 
y la madre crey6 conveniente aligerarle un poco la ropa; pero 
apenas lo hizo, la hija, corno si recobrase el conocirniento, 
cogi6 la colcha con ambas manos y no permiti6 que se la 
retirasen. 

6. Pasaron algunas semanas y la enfermedad no daba 
sefiales de desaparecer; ames bien, parecia reacia a toda cura. 

Maria estaba pienamente resignada a la voluntad de Dios, y 
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se conservaba siempre tranquila y serena; ·tomaba cuanto el 
médico le ordenaba, siempre contenta de todo y de todos. 

Madre Petronila nos <leda: «lba a asistirla por la noche y 

nunca le oi quejarse de nada>>. 
Un dia, elevando sus brazos al cielo, dijo al médico: «No 

me hable mas de medicina, que yo no tengo necesidad dc nada 
y solo deseo ir al cielo». 

El doctor se sorprendi6 y, viendo que el mal progresaba, 
comenz6 a perder las esperanzas de salvarla. Maria consolaba a 
sus padres, que estaban afligidisimos, y los animaba a resig
narse a la voluntad de Dios. 

7. Pertcneda a la Pia Obra de la Santa Infancia. Las 
compafieras que también estaban inscritas se reunieron y 
pidieron a Génova una hermosa corona de flores artificiales 
blancas para ponerla en su caja si el Sefior la llamase a si, 
corno, desgraciadamente, temian que sucediera de un momen
to a otro; que si después, decian, nos hace el Sefior la gracia de 
que sane y se digne dejarla aun cntre nosotras, esta corona 
podra servir para ponerla sobre la caja de cada socia de la Pia 
Obra. 

El Sefior escuch6 las oraciones de tantas almas buenas; 
Maria sali6 del peligro y entro en convalecencia. 

Pero mientras todos se alegraban, ella, mas que alegria, 
sentia resignaci6n, porque habia deseado ardientemente morir 
para unirse a su amado Jesus, y ahora, con la curaci6n, veia 
prolongarse su destierro. 

8. Cay6 en cama e! dia dc la Asunci6n y se levant6 en la 
fiesta del Rosario ( 1860). jCuriosa coincidencia que enfermase 
en un dia consagrado a la Virgen yen otro dia a Ella dedicado 
pudiera abandonar el lecho! 

Hay también otra circunstancia muy impanante para nos
otros: en la pared de una casa, situada casi enfrente de la de 
Maria, al otrn lado de la calle, habia pintada una imagen de la 
Virgen, y aun esta alli, con la inscripci6n: Auxilium Christia-
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norum, si bien la pintura no sea corno la de la Auxiliadora 
ideada por Don Bosco (7). 

En tiempos dc Maria, cada sabado se cnccndia una lampara 
ante aquella imagen y todos los domingos por la tarde, en 
mayo y en el buen tiempo, la gente del barrio se reunia all:i a 
rezar el Rosario y cantar las letanias de la Reina del cielo. 
Ciertamente también Maria, cuando estaba buena, se reuniria 
a Jas demas mujeres y j6venes, pero ~no lo habra rezado 
también desde su cama durante la grave enfermedad? «Cierta
mente que rezaria -nos decia Madre Petronila-, ya que tenia 
gran devoci6n a la Virgen, pero no para curar, porque deseaba 
demasiado ardientemente llegar al cielo.» 

Como habia pasado su infancia junto a una capilla dedica
da a 1a Auxiliadora, asi .también recobr6 una nueva vida bajo 
la mirada de una imagen de la Virgen invocada todavia con el 
dulce nombre de Auxi1io de los Cristianos. 

9. Maria sabia muy bien que, habiendo sido creados por 
Dios, debemos procurar pertenecerle a El y no al munda, y por 
csto, emplear wda nuestra vida en cumplir su santa voluntad; 
pero Dios, con aquella enfermedad mortal, quiso darle a 
entender que le era doblemente deudora de la vida y que debia 
vivir cada vez mas intensamente por El. 

Maria lo entendi6 asi y la primera vez que se le permiti6 ira 
la iglesia para agradecer a Dios la recuperada salud, hizo ante 
Jcsus Sacramentado esta oraci6n: «Sefior, si por vuestra bondad 
queréis, concededme aun algunos aiios de vida, haced que yo los 
viva 1gnorada de todos y, fuera de Vos, de todos olvidada» (8). 

Ciertamente agrad6 al Seiior esta breve pero conmovedora 
oraci6n, quc demostraba un coraz6n humilde y confiado en El, 
y por esto, capaz de las maravillas a las que El la destinaba; 
porque esta en los planes de la divina Providencia servirse de 
las almas humildes y puras que, desconfiando de si mismas, 
confian en Dios para realizar grandes cosas. 

(7) I k aqui la insc-ripdl)n liter .. 1l: A uxilium Chrùiliauoru1n, ('On la Gra: <mno IH / 4 fn·ei al 

"''so di septembr nl/i 7 amw 11141. 
,;Q11t• quitH· dcrir qut• fue p intada l'll 1811 y retornda en IH•l I? 
($) l'rcM·. Onl.. p . 1'17. 
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Piensa e intenta 
aprender el oficio de modista 

( 1860-1861 ) 

I. Convalt-n•nri;i de Maria.-2. lln curioso t'XtH·dit·n1t·.-!l. Pmd<kndal tl<-bilidad 
tk Maiia.-4. lMo<lis1a?-:.. Tln insistt·nl(' pensamien10.-ti. El Sdior le han· \·er "' 
huura misibn.-7. Una conV<'rsaliém con su amig-..t.-8. lPor quc'.· ir al saslre? Enseiiar 
a las jùn•nt•s ;rn>Sl'r, nm d fin de ensl'iiarlt·s a amar a Dios. Cada pu111ada. un aclo tk 
amor a Dio~.-9. \/ ;111 al sasm· dcl pueblo. 

1. Maria habia entrado en la convalecencia, que fue larga, 
pesada e interminable. Aquella fibra t.an resistente, que iba a la 
par de los mas fuertes trabajadores en las vifias, se habia 
debilicado y no daba senaies de recobrar las fucrzas. Sus padres 
esLaban un tanto preocupados, pero la hija descansaba tran
quila y serena en la voluntad de Dios, y pensaba mas en 
enriquccer su alma de méritos que en fortalecer su cuerpo. 
«Por la mafiana le hubiera gustarlo levantarse temprano para 
hacer sus ejercicios de piedad, pero corno el médico juzgaba 
necesario que fuese a dormir mas pronto por la noche y se 
levantara mas tarde por la maiiana, y Don Pestarino queria 
que se atuviese a estas normas, ella sufria mucho, pero 
obedecia. También obededa en lo referente al alimento, aun
que deseara secundar su espiri tu de monificaci6n» (1 ). 

El médico le habia ordenada tornar carne aun en los dias de 
abstinencia, para fortaleccrse, pero su delicadeza de conciencia 
le hizo dudar que le fuera necesario y acudi6 a Don Pestarino, 

(}) S11tn .. p. 1 :1~. 

1.-ti 
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que le contesto: «Obedece al médico y teme mas bien ofender a 
Dios si obras al contrario». 

2. Obedeci6 en seguida, pero, prolongandose la convale
cencia mas de lo esperado, le vino de nuevo el temor de que, 
continuando con una alimentaci6n especial, quiza secundaba 
la gula y faltaba al espiritu de pobreza y mortificaci6n que se 
habia ìmpuesto hacia varios afios. ~Qué hacer? Recurri6 a lo 
siguiente: compraba poca carne y mucho hueso, que coda y 
volvia a cocer durante la semana, y asi -contaba ella misma a 
su intima amiga- «puedo decir que corno menestra de carne y 
que obedezco al médico y al confesoD>. 

Entre tanto conservaba el antiguo fervor en el espiritu de 
oraci6n, continuando el ejercicio de la presencia de Dios y del 
abandono filial en sus manos. 

3. El invierno avanzaba frio, con sus escarchas, sus vientos 
helados y sus abundantes nevadas, y Maria, que antes no se 
guardaba de estos elementos para ir a la iglesia, ahora tenia 
que cuidarse corno la mas débil y delicada nifia. 

No era ya la robusta encina del monte, que desafia las 
borrascas, sino la delicada y gentil florecilla que tiene necesi
dad del templado invernadero. El espiritu estaba siempre 
pronto, el alma Ilena de fervor y buena voluntad, pero el 
cuerpo débil y sin fuerzas (2). 

El largo reposo invernal, ~devolveria el antiguo vigor a 
aquel cuerpo tan debilitado y, no obstante, animado de un 
espiritu mas vivo cada dia? Lo esperaba la familia; lo esperaba 
quiza también Maria, pero en vano. El invierno pas6, estaba 
curada, pero las antiguas fuerzas no le habian vuelto. 

~Renacerian al llegar la nueva estaci6n? Se abrigaba una 
nueva esperanza: los primeros calores de abril y las perfumadas 
brisas de mayo, que tanto renuevan la vida de la naturaleza, 
fortalecerian aquel cuerpo en otro 1iempo tan robus10; las 
auras balsamicas de las colinas habrian infundido nuevo oxi-

(2) M i. , 26, ·Il. 
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geno, nueva sangre, nuevo calar, nueva energia: ella po<lria 
reemprender sus trabajos en las vifias y desplegar de nuevo su 
admirable actividad. 

Eran esperanzas que no se realizarian, deseos que no se 
cumplirian. 

Llego la primavera y la vida surgio con toda su magnifi
cencia; Maria volvio al trabajo de los vifiedos, pero jqué 
distinta de la de antes! No solo se vio incapaz de soportar las 
grandes fatigas de otro tiempo, sino que cualquier trabajo un 
tanto pesado le cansaba; toda fatiga un poco prolongada la 
dejaba sin fuerzas y, después de probar y volver a probar, debia 
ceder al agotamiento y, tristemente, darse por vencida. Su 
cuerpo no era ya el compafiero vigoroso que jamas decia no a 
su alma siempre ardiente; se habia convertido en un instru
mento gastado que pedia un poco de descanso. 

Situacion' dolorosa, pero preparada por Dios para el cum
plimiento de sus designios. En efecto, sin la enfermedad con 
sus consecuencias, que pareciendo funestas eran providencia
les, Maria.- con toda probabilidad, habria sido una buena y 
fuene aldeana y no habria seguido el camino que debia 
!levarla a ser la cofundadora de un impanante Instìtuto re
ligioso. 

4. Ella se sorprendia de su debilidad fisica, pero no se 
desanimaba. Resignadisima a la voluntad divina, pensaba 
corno hacerse util a si misma y a su familia. 

Pero la vocaciém latente a la ensefianza empezaba a mani
festarse y se decia para si: «Si, esta bien ayudar a la familia, 
pero c:por qué no pensar también en las chicas del pueblo? 
Seria una cosa muy buena. Mas, c'.C6mo hacer?» 

Lo piensa mucho y, entre otras ideas, le vino ésta: «c'.Y si 
aprendiera el oficio de modista? No es un oficio pesado y 
podria reunir a las jovencitas para ensefiarles a coser, alejarlas 
asi de los peligros :y darles buenos consejo~>. 

c'.La aceptaria en seguida? No lo sabemos, pero ciertamen
te debieron venirle a la mente graves dificultades. A sus vein
titrés aiios, c'.ir a aprender el oficio de modista? ~Adonde iria? 
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El puebJo era pequefio y tenia un sastre y una modista. 
Prepararse para este oficio, lno podia tener la apariencia de 
una competencia mal vista? 

El cuerpo habia pcrdido e] antiguo vigor, pero la voluntad 
conservaba toda su inflexible energia. 

Maria acarici6 aquel pensamiento, miro de frente · las 
dificultades que se le presentaban, vio que no habia por qué 
temer y habl6 de esto en casa. 

5. Al principio, sus padres se mostraron indecisos, pero 
muy pronto cedieron ante sus razones, y cntonccs Maria penso 
el modo de rcalizar su proyecto. Se entusiasmaba con él, aun 
mas, por un cierto presentimiento que casi furtivamente habia 
penetrado en su coraz6n y que poco a poco la dominaba 
completamente. Sentia en si un vivo deseo de hacer el bien a 
las j6venes y una voz interior le animaba a reunirlas, instruir
las en la rcligi6n, ensefiarles a huir dcl pecado y a practicar la 
virtud. 

Ella no sabia decir cuando habia penetrado esce deseo en su 
coraz6n; lo habia senti do ya inconscientemente /cuando, nifia 
aun, ayudaba a su madre a educar santamente a sus hermani
tos; cuando en el Catecismo, y por la calle, repetia a las 
compafieras lo que habia oido en la iglesias; pero lo sintiò mas 
fuertcmente al ser Hija de la Inmaculada. 

Ahora este deseo se convertia en necesidad. 
Le pareda quc, aprendido el oficio de modista, podria 

rcunir a las nifias y jovencitas, ensefiarles a coser, a arreglar los 
vestidos, a hacer punto y servirse de estos me<lios para a traerlas 
a si y darles buenos avisos y consejos, mantenerlas alejadas del 
pecado y hacerlas crecer en el conocimiento y amor a Dios. 

6. La Providencia velaba por ella y le hizo ver veladamen
te que la queria precisamente por aquel camino. 

Como ell a misma, en su sencillez, refiri6 mas ta rde a 
algunas de sus hijas espirituales, a] pasar un dia por la colina 
de Borgo alto, donde no habia entonces masque un cuchitril y 
se levant6 después la primera casa del Instituto de las Hijas de 
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Maria Auxiliadora, vio un edificio, precisamente corno el que 
se construyo algunos afios mas tarde, con jovenes dentro. 
Quedo maravillada y le pareci6 sonar. Se froto los ojos y, 
dandose cuenta de que estaba despierta, se detuvo a mirar 
diciendo para si: «~Como es esto? i Este palacio no ha estado 
aqui nunca; yo no lo he visto jamas! Por otra parte, no estoy 
sofiando. ~Qué quiere decir?» 

~Era visi6n? ~Era alucinaci6n? Maria procuraba distraerse y 
atender a sus deberes, pero el pensamiento de ocuparse de las 
chicas estaba fijo en su mente, y la imagen de aquel edificio 
pareda presentarsele siempre viva en su fantasia cada vez que 
pasaba por aquel camino. 

Un dia, no sabiendo ya c6mo liberarse de esto, después de 
confesarse, manifesto a Don Pestarino el insis tente pensamien
to y la misteriosa vision o imaginaci6n que tuvo, afiadiendo 
que le pareda verse al frente de innumerables nifias, a las que 
ensefiaba el camino de la virtud. 

Don Pestarino la interrumpi6 diciéndole que era una visio
naria; la reprendi6, le prohibi6 hablarle mas de tales cosas y le 
cerro la ventanilla. 

Maria se retir6 avergonzada, «no tanto por la actitud del 
confesor, cuanto por la vergiienza de haberse atrevido aun solo 
a sospechar que ella, criatura tan miserable, pudiera ser 
escogida por Dios para aquella delicada misi6n» (3). 

Refiriendo después todo esto a su intima amiga, le decia: «Se 
lo dije con toda sencillez, y ahora estoy tan mortificada que no 
me a trevo a dejarme ver. Me esforzaré en no pensarlo maS>>. 

Pero por mas que se esforzase en no pensar en la visi6n de 
encontrarse al frente de muchas nifias, le venia siempre, a pesar 
suyo. 

7. Con frecuencia se encontraba con la amiga Petronila y 
hablaba cof1 ella de temas de piedad y de c6mo samificarse. 

Las mujeres del pueblo, que ignoraban el asunto de sus 
santas conversaciones, se preguntaban: «~Qué tendran que decir-

(!l) J>nH·. Orti. , p . ~8!>. 
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se aquellas dos? ~Estan siempre juntas, hablan entre si y nadie 
puede saber qué dicen>>. Alguna vez les dirigian cualquier 
pregunta, pero ellas se hacian las desentendidas y seguian su 
camma. 

Un dia encontr6 Maria a su intima amiga cerca de la 
parroquia, a la izquierda de la entrada donde termina la p1aza, y 
un sendero, llamado de los huertos, desciende escabroso, y don
de entonces habia un hermoso nogal. Le reve16 su cominua e 
insistente inspiraci6n de sentirse indinada a ayudar a las niiias 
y le propuso unirse a ella para aprender a coser y después 
servirse de este medio para atraerse a las chicas y hacerlas buenas 
y temerosas de Dios. 

«No me siento ya apta para los trabajos del campo y he 
decidido aprender el oficio de modista. También tu tienes poca 
salud y no eres muy habil para las labores de las vifias; vente 
conmigo e iremos a aprender con el sastre del pueblo, Valentin 
Campi. En su casa no hay peligro alguno, porque él es un buen 
cristiano, frecuenta los Sacramentos y no tiene masque un niiio 

·de cinco afios.» 

8. «~Y por qué a casa del sastre?», pregunt6 Petronila. 
«Porque la modista no tiene trabajo suficiente para darnos

lo, y porque el sastre vende también la tela y asi nosotros, 
ademas de aprender a hacer trajes de caballero, aprenderemos a 
conocer el precio de las distintas telas. 

»Alli acuden muchas mujercitas faciles de concentar; les 
pediremos que nos confien la hechura de sus vestidos, que 
conaremos y coseremos en casa por la noche. Apenas estemos en 
grado de trabajar por cuenta propia, dejaremos al sastre, abrire
mos un pequeiio taller, recibiremos en él a las chicas y ]es 
ensefiaremos a coser, pero con el fin principal de ensenarles a 
conocer y amar a Dios, de hacerlas buenas y presernarlas de 
tantos peligros. Pondremos en comun lo que ganemos para 
vivir de nuestro trabajo y asi, sin ser de peso a nuestras familias, 
podremos empJear toda nuestra vida en bien de las j6venes. ~Te 
parece bien cuanto te digo? Es necesario que hagamos asi, pero 
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desde ahora debemos poner la intenci6n que cada puntada sea 
un acto de amor a Dios.» 

«Yo -nos decia Madre Petronila- escuchaba maravillada 
sus palabras y me parecia sonar o que mi amiga deliraba. No 
obstante, le respondì que me agradaba su plan, pero temia que 
mis cufiadas se me opusieran y no aceptasen mi propuesta.» 

Y ella: «Habla con tu padre, porque quien manda en casa es 
él y te dara su consentimiento. Ahora entremos en la iglesia a 
rezar para que el Sefior nos ilumine y nos ayude». 

«Entramos; por la noche hablé con mi padre y no digo con 
cuanto temblor, porque temia una respuesta negativa. Por el 
contrario, dio su consentimiento para que fuese con Maria a 
aprender el oficio de modista. Las cuiiadas protestaron, pero él, 
corno habia previsto Maria, me dijo: 

-Mientras viva, en mi casa ma ndo yo, vete tranquila. 
» Y yo, contenta corno unas pascuas, comuniqué la grata 

noticia a mi queridisima amiga.» 
Maria hablo de su proyecto a Don Pestarino, sin cuyo 

consentimiento no hacia cosa alguna -de ,itnR,Ortancia; el pia
doso sacerdote lo aprobo. 

9. Las dos amigas, contentas, hablaron con el sastre y 
acordaron que irian a su casa desde el 10 de septiembre hasta 
Pascua. 

Era el afio 1861. 



C AP!Tl •l.O X 

El pequefio taller y comienzo del internado 

( 1861-1862) 

I. Se aprende a çoser y no se pìensa en habladurias.-2. Murrte <lei pa<lre de 
Petronila.-3. En «asa de Teresa Pampuro.-4. Caridad de un hermano de Pctroni
la.-5. Van a casa de la modista Antonia Barco. Oe nuevo en casa de Teresa 
Pampuro.-6. Un error corregido.-7. Por prìmera vez se ensefia el C.atecismo en el 
taller. Nuevo cambio de habitaci6n.-8. En casa <le Domìngo Maccagno.-9. Aumcn
tan las alumnas.-10. Vete a Maria.-11. Temor de favorecer la vanidad. Anécdo
tas.-12. Comienza el internarlo. 

1. En Jos pueblos pequeiios, donde todos se conocen, 
cualquier pequeiia novedad da el tema de conversaci6n del dia 
para todos, y no cabe duda que en Mornese se hablaba de 
Maria y de su amiga Petronila, que iban a aprender a casa del 
sastre_ Pero ellas no hacian caso y procuraban aprender y 
perfeccionarse en el oficio, no solo para cumplir su deber y 
agradar a Dios, sino con el secreto designio de poder un dia 
servirse de él en favor de las niiias. 

Como es logico, a casa del sastre iban con frecuencia 
hombres y las dos amigas se encontraban algunas veces un 
poco a disgusto. Por esto Maria <leda a Petronila: «No me 
agrada que vengan siempre hombres; démonos prisa, démonos 
pnsa a aprender, asi nos iremos de aqui y trabajaremos por 
nuestra cuenta>>. 

Cuando iban mujeres al sastre a comprar tela para algun 
vestido, las dos j6venes les pedian que se la dejasen a ellas 
hacerlo, en secreto, en su casa, en algunos momentos libres o 
por la noche, después de la jornada del taller. lban también 



CAPITULO X 89 

a trabajar a casa de A. Maccagno, que, estando sola con su 
madre, podia recibirlas con libertad; mas aun, las invitaba y 
velaba con dlas. 

2. El 16 de diciembre de 1861 Dios llam6 a si al padre de 
Petronila, y Angela Maccagno fue generosa en prestar alivio a 
la desolada familia; aun mas, con este motivo se llev6 a 
Petronila a corner y a dormir a su casa. 

Don Pestarino, previendo que al morir su padre no se 
encontraria bastante libre en la familia, le aconsej6 que llevara 
su cama a casa de Teresa Pampuro, también Hija de la 
Inmaculada, de mas de treinta afios, sola y casi siempre 
enfermiza. 

El Reglamento de las Hijas de la Inmaculada, que prescri
bia que ninguna de las inscritas viviera sola, justificaba tal 
decisi6n ante las Hijas, y la falta de salud de Teresa Pampuro 
lo justificaba ante el puebJo. 

3. Maria y Petronila habian convenido con el sastre, corno 
hemos dicho, ir hasta Pascua (1862), pero después concinuaron 
yendo por algun tiempo hasta que, considerandose bastante 
preparadas en la costura y en el conocimienco del precio de las 
distintas telas, decidieron trabajar en casa de Teresa Pam
puro ( 1862). 

La gente del pueblo se reia de las dos j6venes y decia que 
eran buenas, si, pero a su manera, y que tenian pocas ganas 
de trabajar. 

Entonces, para ciertos campesinos, solo contaba el trabajo 
de los campos: iQuien no trabaja en el campo es un holgazanl 

4. Las dos amigas sufrian y callaban, pero también con 
la familia tenian· sus disgustos. 

Pecronila tenia tres cufiadas que protestaban porque no iba 
a trabajar con ellas, y también los hermanos de Maria deseaban 
que ésta trabajara con ellos corno en el pasado. 

Pero el cielo vino en ayuda de las dos piadosas j6venes. 
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Maria encontr6 defensa en su padre, que hizo callar a sus hijos 
y orden6 dejarla hacer Iibremente lo que queria. Petronila 
encontr6 ayuda en su hermano José, que le daba se<.:retamente 
cinco liras al mes para que las entregara en casa corno fruto de 
su trabajo, y Ias cufiadas dejaron de quejarse. 

5. Maria y Petronila eran desenvueltas en la costura, pero 
poco expertas en cortar. Don Pestarino les aconsej6 que fueran 
a aprender con la modista del pueblo, Antonia Barco, buena 
madre de familia, con dos nifios y un hijo mayor que trabajaba 
en el campo con su padre. Esta las recibi6 en su pequefio 
taUer. 

Aqui se encontraban bien, mejor aun que con e! sastre, 
porque no habia visita de hombres. 

Después de cerca de seis meses (I) la modista march6 con 
su marido, que habia arrendado una tierra en Borgo de 
Castellettto, y Maria y Petronila se volvieron a trabajar a casa 
de Teresa Pampuro, que después visti6 el habito de las Hijas 
de Maria Auxiliadora. 

6. Al no haber otra modista en el pueblo eran natural que 
las mujeres se dirigieran a las dos amigas para hacerse los 
vestidos. Maria era inteligentisima y, en cuanto veia una vez 
corno se bada una cosa, aprendia en seguida, pero al principio 
tenia poca· habilidad para cortar los vestidos. 

Un dia la madre de Don ]osé Campi, ya nombrado ante
riormente, les llev6 una tela estampada de flores pequefias, 
todas en la misma direcci6n, para un veslido. Maria corta, 
hilvana y, al final, se da cuenta de que las dos mangas son del 
mismo brazo. Piensa y vuelve a pensar, prueba y vuelve a 
probar, pero no hay forma de arreglarlo. Corre al comerc·iante, 
pero éste le dice que no le queda ni un palmo de la misma 
tela. lQué hacer? No queda mas que avisar a la duefia del 
vestido. Esta llega y se muestra muy facil de contentar y todo 
queda arreglado, pero el disgusto de aquel corte mal dado hizo 

(I) Proc Ord .. p. 95. 
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que las nuevas modislas estuvieran mas atentas, y continuo 
siendo, por largo tiempo, motivo de buenas risotadas. 

7. Las dos buenas amigas eran muy activas en el trabajo, 
cosian siempre en silencio y no hablaban mas · que por ne
cesidad o para rezar. 

Alguna madre de familia, al ver los trabajos Lan bien 
hechos, les pidio que ensefiaran a sus hijas. Por este motivo 
recibieron a dos o tres jovencitas, a las que, junto con la 
costura, ensefiaban también la doctrina cristiana. 

~Quién puede expresar la satisfaccion y alegria de las dos 
amigas el dia en que recibieron a las primeras alumnas, a las 
que ensefiaron, ademas de la costura, también el Catecismo? 

Maria se alegraba de modo especial porque después de 
meses y meses de sufrimiento, de incertidumbre, de espera, veia 
finalmente realizarse su idea! cristiano y apostolico. 

Petronila, que habia hecho suyo el ideai de su amiga, 
tomaba viva parte en su alegria y en la esperanza de un 
porvenir siempre mas hermoso y fecundo en bien. 

~No habria recordado Maria la vision del gran edificio en 
Borgo Alco? èY no habra pensado también que comenzaba a 
realizarse? 

Pero la habitaci6n de Teresa Pampuro era pequefia y 
oscura, y alli estaban muy a disgusto, por lo que pensaban 
trasladarse a la casa de Maria o de Petronila. 

Don Pestarino no quiso y Jes dijo que buscaran una 
habitaci6n en el pueblo y trabajasen por cuenta propia e 
independiememente de sus familiares. La busqueda fue inutil 
y Angela Maccagno, siempre tan buena, les invito a trabajar en 
su casa, en una habitaci6n con dos ventanas, basta q ue 
encontraran un lugar mejor, y aceptaron. Después encomraron 
un cuartucho de Angelina Birago, al que se adaptaron, para 
evitar molestias a Maccagno; pero aquella pobre estancia era 
mala, sin luz, demasiado pequefia y muy incomoda. 

8. Entonce.s el hermano de Angela, llamado Domingo, 
que hada mucho tiempo vivia separado de su madre y 
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hermana, les ofreci6 una habitaci6n bastante grande por cinco 
liras al mes, y Maria acept6 con entusiasmo no solo porque era 
mas espaciosa y clara, sino también porque estaba cerca de la 
iglesia, desde donde podia visitar con mas frecuencia a Jesus 
Sacrament.ado y encaminar hacia El a las chicas. Por esto, 
después de haber trabajado cerca de seis meses en casa de 
Pampuro, otros varios en la de la maestra Maccagno y poco 
tiempo en el cuartucho ya citado, se trasladaron a la habita
ci6n del hermano de Maccagno. 

Existe aun esta habitaci6n a la derecha, saliendo de la 
iglesia, en el numero 69. Se entra subiendo un escal6n y 

recorriendo un corto corredar. Tiene forma casi cuadrada, con 
dos ventanas hacia oriente que dan a un patio. Mide 2,84 me
tros de alta, 3, 70 de larga y 3,55 de ancha. 

9. Como la habitaci6n tenia capacida<l para mas personas, 
las dos af'!ligas pudieron aceptar a otras alumnas, que pagaban 
una lira al .mes, alguna menos aun, e iban a corner y a dormir 
a sus casas. Las madres de familia se las mandaban no solo 
para que aprendieran a coser, sino para que estuvieran aleja
das de los peligros y oyeran de vez en cuando una buena 
palabra. Con frecuencia daban a sus hijas un vestido para 
hacer o arreglar y decian: «Vete a Maria la de la Valponesca», o 
sencillamente: «Vete a Maria», y se sobreentendia: « ... que te 
ensefiara corno de bes hacer)). 

IO. La frase «Vete a Main - Ve a Maria» era comun para 
indicar que fuesen a aquel pequefio taller. 

«Es sabido -declar6 el Cardenal Cagliero, de santa memo
ria- que Maria Mazzarello, por sus excraordinarias virtudes, 
por su porte angelica] y su constante piedad, era, corno me 
dijeron, comunmente llamada, y corno por antonomasia, por 
la gente y por sus mismas compafieras, la Maria, porque se la 
consideraba la mejor entre las mejores dcl pueb]())> (2) . 

(2) Pro('. Onl .. p. I 17. 
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A veces, nos <leda Madre Petronila, llegaban al taller 
algunas chicas Lrayendo vestidos reducidos a tal estado que no 
se podian coser sin lavarlos antes. Maria con toda caridad los 
arreglaba, por eso las niiias iban a ella corno a una fiesta. 

La sefiora Angela Pestarino nos escribi6: «Yo frecuenté el 
taller antes de que las hijas vivieran en la casa de la Inmacu
lada (de la que hablaremos mas tarde). La Main (Maria) era 
justa y tenia caridad con todos, tanto con los buenos corno con 
los malos; y todos la respetaban y amaban. En el taller se 
ocupaban principalmente de preparar los trabajos de las 
j6venes y de recibir y despachar los encargos. Recibia también 
trabajos tan pobres y poco limpios que a las mismas chicas les 
repugnaba tocarlos, mientras que ella hada con ellos todo lo 
que se podia, con diligencia y precisi6n». 

11. Aun las j6venes mayores se dirigian a ella para hacer 
sus vestidos· y los querian hechos a la ultima moda. Al 
principio, Maria no sabia corno hacer, por temor a secundar la 
vanidad, y habl6 con Don Pestarino. Este la escuch6 y le dijo: 
«Hazselos corno los quieran, con tal que no sean inmodestos; 
si vosotras no les dais gusto, iran a otras modistas mas libres y 
sera peOD>. 

Maria, a pesar de ser tan sumisa, esta vez no se someti6 en 
seguida y consulto al parroco, que le dio la misma respuesta. 

No habia mas que someterse, pero aun sometiéndose pro
curaba entenderse con las madres. Una Hija de Maria Auxilia
dora nos dijo: «Yo era jovencita y me gustaba hacer buena 
figura entre las compaiieras, con un vestido bonito y confec
cionado a la ultima moda. Maria hab16 con mi madre y entre 
las dos adujeron razones tan justas que tuve que someterme. Y 
lo que hizo con mi madre, lo hizo también con las otras». 

Una hermana, alumna del oratorio festivo de Mornese, 
<leda: «A mi madre, aunque era muy buena, le gustaba mucho 
presumir y no escatimaba nada con tal de que yo hiciese buena 
figura. Maria, por el contrario, me decia siempre: "Guardate 
de la presunci6n, en esto no debcs secundar a tu marna. 
Recuerda que la vanidad y la devoci6n no pueden ir unidas"». 
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La buena joven obedeci6 y cuando se fund6 el Instituto de 
las Hijas de Maria Auxiliadora ingres6 corno postulante y 
muri6 santamente, después de una vida ejemplar. 

12. La obra de las dos amigas era bien vista y estimada en 
el pueblo. Un vendedor ambulante, al quedarse viudo con dos 
nifias, una de seis y otra de ocho afios, les pidi6 que las 
recogieran y las tuvieran no solo de dia, sino también de 
noche, ya que él no podia ocuparse de ellas por estar casi 
siempre fuera de casa. 

Las dos buenas hijas sintieron compas10n de las dos 
huérfanas y le respondieron que lo pensarian. Lo pensaron, 
hablaron de ello con don Pestarino, alquilaron una habitaci6n 
a la izquierda de la entrada del corredar y colocaron alli dos 
camitas. Petronila dej6 la casa de ·Pampuro y se f ue a dormir 
con las dos nifias, haciéndoles de madre. Pero tanto ella corno 
Maria continuaban yendo a su casa a corner y a cenar. La 
comida de las nifias se la traia su familia. 

Habia también en el pueblo una nifia de catorce afios, 
huérfana de madre, que vivia sola con su padre, hombre 
alcoh6lico y casi siempre embriagado. Se llamaba Rosina 
Barberi, apodada la Cinina, del sobrenombre Cinin dado a su 
padre. 

Don Pestarino, para alejarla de los peligros a que estaba 
expuesta, dijo a Maria que le preparase un lugar en la 
habitaci6n en la que dormia Petronila con las dos nifias. 

Pero aquel cuarto era tan pequefio que las dos amigas no 
sabian corno hacer. Pensaron alquilar otras dos habitaciones 
de Antonio Bodratto, situadas frente a las que tenian, en la 
pane opuesta de la calle, a la izquierda seglin se va a la iglesia, 
con capacidad para cuatro· o cinco camas cada una. Pusieron 
alli las camitas y recibiernn ademas a una sobrina de Petronila, 
llamada Rosina Maaarello, también de catorce afios. 

Poco tiempo después se afiadieron.a éstas otras dos nifias, 
Maria Grosso de Santo Stéfano de Paroli y Maria Gastaldi di 
Costa di Parodi, de doce a catorce afios, que mas tarde 
vistieron el habito de las Hijas de Maria Auxìliadora. 
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Mas tarde admitieron otra nifia llamada Catalina (ninguna 
recuerda el apellido), de Voltaggio, abandonada por sus pa
dres, quien, habiendo estado dos afios bajo los cuidados 
afectuosos e inteligentes de Maria y de Petronila, se hizo muy 
buena y trabaj6 después por la salvaci6n de sus mismos padres. 

Asi, poco a poco, junto al pequefio taller se iba formando 
un incipiente internadà. Pero es norma casi constante del 
Sefior que las grandes instituciones tengan humildisimos 
comienzos, a fin de que resalte mas la obra de su mano y no 
tenga de qué gloriarse el hombre, sino mas bien humillarse 
por haber sido elegido corno instrumento de una obra tan 
grande, a pesar de su debilidad y miseria. 
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San Juan Bosco anuncia 
que fundara un Instituto de religiosas 

( 1862-1863) 

I. Enn1e1uro de Don Bosco con Don Pestarino.-2. Don Bosco le rnnfia quc ha 
sido invitado a hacer por las ninas lo que hace con los j6venes.-3. Don Pestarino va a 
Turin y pide a Don Bosco quc lo admita cmre sus hijos.-4. El Santo manda a las dos 
amig-ds dos medallas de la Virgen y una carta.-5. Prevé cl futuro lnstituto.-6. Suc
ìios o visione~ dc San juan Bosc:o.-7. Otros sueiios de Don Bosco.-8. Don Bosrn dice 
a Don Lemoyne que fundar:i un lnstitulO de rcligiosas. 

I. Por este tiempo tuvo lugar e1 providencìal encuentro 
entre Don Bosco y Don Pestarino que debia estrechar sus 
grandes almas con los mas suaves vinculos del amor divino 
para el bien del pr6jimo y ejercer tan benéficà influencia en la 
vida de Maria. 

Don ]osé Campi dej6 escrito, y después nos lo repiti6 de 
palabra, que el encuentro sucedi6 en 1862 de esta manera: Don 
Pestarino habia ido a Acqui para una fiesta o conferencia en la 
que tomaba parte el clero presidido por el Obispo, entonces 
Monseiior Modesto Contratto. Alli se encontr6 con Don Bosco. 

Al terminar, él y Don Peslarino viajaron juntos de Acqui a 
Alessandria y hablaron de lo que hacian en favor de las almas. 

2. Don Bosco, segiln nos aseguraba Don Campi, habiendo 
oido que Don Pestarino dirigia la Pia Union de las Hijas de la 
Inmaculada y se preocupaba mucho por las chicas, le dijo que 
también él habia recibìdo muchas veces la invitacì6n, por 
parte de varios Obispos, de hacer por las jovencitas lo que 



CAPITllLO XI 97 

hada por lo j6venes y que mas adelante emprenderia también 
esta obra. Entonces le dijo Don Pestarino que se sentiria muy 
dichoso si las hijas pudieran participar de este su piadoso 
proyecto. 

El Cardenal Juan Cagliero, por el contrario, <leda que 
recordaba haber oido decir a Don Pestarino que habia conoci
do a Don Bosco en casa del teologo Frassinetti, parroco de 
Santa Sabina, en Génova. Puede ser muy bien que Don 
Pestarino hubiera visto a Don Bosco en Santa Sabina, corno 
dice el Cardenal Cagliero, y mas tarde sucediera el encuentro 
de que habla Don Campi. 

3. Sea corno fuere, Don Bosco, que tenia una gracia espe
cial para conocer los espiricus y atraer hacia si los corazones, 
comprendi6 en seguida qué tesoro de sacerdote era aquel que 
la divina Providencia le habia hecho encontrar y lo invito 
a visitarle en Turin. 

Don Pestarino fue probablemente en noviembre de 1862 (1), 
y en su visita a Valdocco quedo maravillado de la caridad y 
celo de Don Bosco, y admirado del espiritu de la Pia Sociedad 
Salesiana, le pidi6 que lo aceptara entre sus hijos, ofreciéndose 
a si mismo y sus cuantiosos bienes. 

Don Bosco lo acept6 (2), «pero en vista del gran bien que 
hacia en el mundo -escribe Don Lemoyne-, quiso que 
permaneciese en su tierra. Habia comprendido ademas la 
necesidad de no privar a la Uni6n de las Hijas de la Inmacu
lada, en Mornese y en otros lugares, de un director tan piadoso 
y sabi0>> (3). 

( I ) l.t:~IO\'l\' l .. op. rii., rnl. VII. p . 294. 
(2) Op. cii., p. 297. Don Lcmoyne dire que Don Pe . .iarino pidio en seguida S('r inscri10 <'Il la 

Sod..dad S<1lesiana y q ue fuc accptado. Dd runlt"x1o de la• cosa.• nos parcn· qm· Don Pt·starino 
dt"bio ""' a"eptado mas tarde, en 18&1, fccha qu<· concue1da ron el Necrologio Sale.<itmo, end que 
;e lee que Don Pcsta rino muri6 cn 1874, d('spul-• dt dit!l. aiios de pmfesion pri<·ada, y se ronfirma 
en una Memoria del Cardmal Caglicro, qm· t'scribi6: « ... Recuerdo que >e qued6 algunos dlas <'Il d 
Oratorio y se ofreci6 a scr saksiano, corno despu<'.-> ,,. decidio a serio rnando M' habl6 del Colegio 
(masculino) dc Morn('S('~. E•to "'· ('Il 1864. 

(3) l.J·:r.mn11·:. ob. cit., voi. VII. p. 297. 

J.-7 
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4. Don Pestarino volvio a Mornese, pero su corazon 
permanecia en Valdocco. Antes se aconsejaba siempre con el 
Prior de Santa Sabina, Don Frassinetti; después, declara Madre 
Petronila, siempre con Don Bosco (4). Lo visito muchas veces 
en Turin, y ciertamente debi6 hablar con él, de las dos amigas, 
porque a su regreso, después de una de las primeras visitas, les 
trajo, nos contaba Petronila, dos medallas de Maria Auxiliado
ra, diciendo: «Os las manda Don Bosco y me ha encargado que 
os las pongais al cuello y la llevéis con devocion, porque os 
preservara de muchas desgracias y os ayudara en todos los 
acontecimientos de la vida» (5 ). «Entretanto nos dio, en 
nombre de Don Bosco, un pequeiio esquema de regiamente 
proponiéndonos diversas practicas para la jornada» (6). 

No sabemos si en esta ocasion o al volver de otra visita de 
Don Pestarino a Turin trajo a las dos amigas una cartita en la 
que Don Bosco les deda: «Rezad, si, pero haced todo el bien 
que podais a la juventud, haced todo lo posible por impedir el 
pecado, aunque solo sea un pecado venial». 

Las dos j6venes no conodan a Don Bosco, pero sabian, por 
Don Pestarino, que era un santo sacerdote, que se ocupaba de 
la juventud pobre y abandonada, y apreciaron su medalla y 
estaban agradecidas a quien se las trajo. También les agrada
ron las recomendaciones, porque les confirmaba siempre en lo 
que ellas ya practicaban. 

5. En las Memorias Biogrdficas de Don Bosco, Don Le
moyne, después de decir que éste acept6 a Don Pestarino entre 
sus hijos, pero que lo mando quedar en Mornese para la 
direccion espiritual de la Uni6n de las Hijas de la Inmaculada, 
pregunta: «~Previo entonces Don Bosco que al cabo de diez 
afios habria elegido algunas entre las mas virtuosas de aquellas 
jovenes de Mornese para dar comienzo al Instituto de las Hijas 
de Maria Auxiliadora?» 

(4) Proc. 01d., p. 14. 
(5) Proc Ord., p. 14. 
(6) P1 or. Ord .. p. 15. 
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Y contesta: «Parece que si, porque en 1863 la sefiora 
Carolina Provera de Mirabello, hermana de nuesLro Francisco, 
deseando emrar en alguna congregaci6n religiosa, habl6 con 
Don Bosco, que le dijo: "Si quiere esperar un poco, también 
Don Bosco tcndra Hermanas Salesianas, corno ya tiene sus 
clérigos y sacerdotes". Pero ella rio crey6 oportuno esperar: 
se fue a Francia, se lig6 con votos a la Congregaci6n de las 
Fieles Compaiieras y a Don Evasio Rebagliati, que lo encon
tro en Paris en 1890, entre las Superioras de Rue de la Santé, 
la buena Hermana le referia Ias palabras oidas de labios de 
don Bosco». 

6. Como la vida de Santa Maria Mazzarello viene a 
identificarse con el comienzo y primer desarrollo del lnstituto 
de las Hijas de Maria Auxiliadora, creemos oportuno referir 
aqui las revelaciones sobrenaturales que Don Bosco tuvo 
referentes a esta fundacion (7 ). 

Don Bosco, de los nueve a los diez afios, tuvo un suefio en 
el que Dios le revelo su futura misi6n de educador de los hijos 
del pueblo (8). En otros suefios o v:isiones, el Sefior le habia 
manifestarlo esta o aquella obra que de él queria. 

En sus suefios vio también, dicen, el futuro Instituto de las 
Hijas de Mar{a Auxiliadora. 

Tenia cerca de treinta afios y se ocupaba con ardor de los 
j6venes, sin tener ni siquiera un lugar propio y, corno escribe 
su biografo, durante el suefio tenia claras visiones que conto 
en los primeros tiempos a Don Rua y a otros. 

«Ora contemplaba una vasta casa con una iglesia, semejan
te en todo a la actual dedicada a San Francisco de Sales, que 
tenia en su froncispicio la frase siguiente: Haec est domus mea; 
inde gloria mea (9), y por la puerta de la iglesia entraban y 
salian de ella j6venes, clérigos y sacerdotes. Ora, en el mismo 
lugar, a este espectaculo le sucedia otro y apareda la casita 

(7) Ya lo e-scrlhimo:.. ('H ht \"i<fa df' non Pt•starino: J.'ll /UJ.'itolv di A / orttt'.olf', \'ida dc· Oon 

Pes1arinn. s~gunda pari<'. cap. II. p . 95. 
(8) \'(·aM' mt opuii.n11ito I.a riorar·icJ11 pr.dagdginr dr I>on Bosco. l. ihio :-ialc·:..iano. 
(9) E;1a e> mi casa, de aqui saldd m i g loria. 
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Pinardi y, en su derredor, p6rticos e iglesia con numerosisimos 
j6venes y sacerdotes . "Pero esto no es posible -repetia para si 
Don Bosco-, aquella es mucho mas que una habitaci6n 
apropiada para nosotros, casi diria que soy victima <le una 
alucinaci6n diabolica. 

» Y entonces oy6 claramente una voz que le decia: "~No 
sabes que el Seiior puede enriquecer a su pueblo con los 
despojos de los egipcios?" 

»Otras veces le parecia estar en la via Cottolengo. A la 
derecha estaba la casa Pinardi, entre el hueno y los prados; a la 
izquierda y casi frente a la anterior, la casa Moretta, con patios 
y campos contiguos que mas tarde serian ocupados por las 
Hijas de Maria Auxiliadora. Ante la puerta del futuro Orato
rio se levantaban dos columnas, en las que Don Bosco ley6 esta 
repetida inscripci6n: Hinc inde gloria mea (De aqui y de alli 
mi gloria). Era evidente la primera alusiém a la familia 
hermana de los salesianos. Y si por una parte habia visto a 
estos ultimos, (nO habra visto acaso de la otra a las hermanas? 
No obstante, Don Bosco no dijo entonces nada, ya que era 
muy reservado en dar tales explicaciones» (10). 

7. Don Bosco tuvo otras muchas visiones que él, en su 
humildad, llamaba sueiios. Uno lo tuvo con toda probabili
dad entre 1860 y 1862, porque aunque no preciso la fecha al 
contarlo, debi6 tenerlo cuando ya se habia fundado la Sociedad 
Salesiana. 

Dijo que se encontraba entre un gran numero de chicas que 
alborotaban por la calle y que apenas lo vieron le pidieron que 
las ayudase. El procuro evadirse, pero en aquel momento se le 
apreci6 «una noble Sefiora con rostro resp1andecienle» y le 
dijo: «Cuida de ellàs, son mis hijas» (11 ). 

La noche del 5 al 6 de julio de 1862 tuvo uno especial. Helo 
aqui: «Soiié que estaba con la marquesa Barolo y paseabarnos 
por una plazoleta que conducia a una Ilanura. Yo veia a los 

(I Q) l.~~IOY1'F. op. l'il. , IOI. Il , p . .JOfi. 
( 11 ) \ ·éa"' cronoh isior ia del h b 1i 11110 " " las H ijas de .\farla A11x ìlìa1lm<1. 
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JOVcnes de] Oratorio correr y saltar y divertirse alegremcnte. 
Quise ceder la derecha a la marquesa, pero ella me dijo: 

-No, quédese donde esta. 
»Después se puso a hablar de mis j6venes y me decia: 
-Esta muy bien que usted se ocupe de los j6venes, pero 

déjeme a mi ocuparme de las nifias; asi irernos de acuerdo. 
» Yo le respondi: 
-Pero digame: nuestro Sefior Jesucristo, ~vino al mundo a 

redimir solo a los jòvenes o también a las jovencitas? 
»Ella me respondio: 
-Sé que nuestro Sefior ha redimido a todos, chicos y chicas. 
-Bien, yo debo procurar que su Sangre no se derrame 

inutilmente tanto por los jovenes corno por las chicas» (12). 

8. La noche del 24 de junìo de 1866 dijo claramente a Don 
Lemoyne, entonces director del colegio de Lanzo, que pensaba 
fondar el Instituto de las Hermanas, y he aqui c6mo lo refiere 
cl mìsmo Don Lemoyne: 

«Era el dia de San Juan Bautista, a la puesta del sol: la luna 
resplandecia bellisima en el cielo, un fresco vientecillo atenua
ba los calores estivales, subi a la habitaci6n de Don Bosco y me 
quedé con él solo cerca de dos horas. Nos llegaba desde el patio 
el murmullo de los j6venes que paseaban alegremente. En 
todas las ventanas del Oratorio y en las barandillas de los 
balcones habia centenares de lucecitas en vasos de> colores. La 
banda de musica estaba en medio del patio y de cuando en 
cuando ejecutaba las mas suaves melodias. 

»Don Bosco y yo nos acercamos a la ventana y nos 
apoyamos en ella, uno frente al otro. El espe>ctaculo era 
encantador. Una inefable alegria llenaba los corazones. 

»No podian vernos desde el patio porque estabamos en la 
parte oscura, pero yo, con frecuencia, agitaba mi bianco 
pafiuelo fuera de la ventana y los j6venes al verlo prorrumpian 
en gritos entusiastas de "jViva Don Bosco!" 

(12) I.t:~JOYNI".. op. tit., voi. llT, p. 217. 
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»Don Bosco sonreia. Estuvimos largo rato sin decir pala
bra, absortos en nuestros pensamientos, cuando yo exclamé: 

-1Ah, Don Bosco, qué hermosa noche! (Recuerda Ios 
antiguos sueiios? 1He aqui los j6venes, los sacerdotes, Ios 
clérigos que la Virgen le prometi6! 

-1Qué bueno es eI Seiior! -me respondi6 Don Roseo. 
-1Han pasado ya cerca de veinte aiios y el pan jamas nos 

ha faltado a ninguno! 1Todo se hizo sin tener nadal (Qué 
parte tiene el hombre en estas obras? jSi la empresa hubiera 
sido humana, cincuenta veces habriamos fracasado! 

-No dices todo: jObserva corno va crecìendo rapidamente 
nuestra Pia Sociedad en numero de individuos y de obrasl 
Todos los dias decimos: 1basta, detengamonos!, y una mano 
misteriora nos impulsa a seguir adelante. 

» Y mientras esto deda tenia su rostro vuelto a la elevada 
cupula y, recordando los antiguos sueiios, fijaba su mirada en 
aquélla que, envuelta en Jos bJancos rayos de la luna, le 
parecia una visi6n celestial. La mirada y el aspecto de Don 
Bosco tenian en aquel momento un no sé .qué de inspirado. 

»Volvimos a nuestro silencio llenos de miles de emociones. 
Finalmente, tomé la palabra por segunda vez: 

-Diga, Don Bosco: (no le parece que falta aun algo para 
completar su obra? 

-i:Qué quieres decir con estas palabras? 

» Yo quedé un momento perplejo y después prosegui: 
-Y por las nifias, (no hara nada? i:No le parece que si 

tuviéramos un lnstituto de Hermanas afiliado a nuestra Pia 
Sociedad y fundado por usted, seria la coronaci6n cle la obra? 
El Seiior tenia también a las piadosas mujeres que lo seguian 
et ministraban ei. 1Cuanto podrian hacer las Hermanas en 
beneficio de nuestros pobres alumnosl Y, ademas, i:no podrian 
hacer por las nifias lo que nosotros hacemos por los jo
vencitos? 

» Y o habia vacilado en manifestar mi pensamiento, porque 
tem:ia que Don Bosco fuera de parecer contrario. El penso un 
momento y con gran maravilla respondi6: 
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-Si, también esto se hara; tendremos las Hermanas, pero 
no en seguida, sino mas tarde. 

»En efecto, el Instituto se fund6 en 1872» (13). 
Hay otros salesianos que recuerdan otras palabras de Don 

Bosco sobre su proposito de fundar un Instituto de Hermanas; 
pero no hay bastante seguridad en ciertas afirmaciones; ade
mas, cuanto hemos referido puede bastar para nuestro intento, 
por eso continuamos nuestro relato. 

(13) Lf.MOYNE. op. àt .. rnl. Vili, p. I lfì. 
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La j ornada en el taller 

1. Mis;i diari<i y oraciones.-2. E111n· Maifa y Pnrnnili1.-~. I.<r im<igen dcl Cru
cifijo y dt• la Virg<'n t'Tl el 1aller. Emrada d<' las alumnas tn d taller: el sal11tlo y 
ofrerimiento del trabajo.-4. El pcnsamienlo <le la eternitlad. Al dar la hora.-5. Pro
hibici6n de hablar bajo. El silencio.-6. El tlesayuno.-7. La meditaci6n. No lkvar 
al taller las notiòas del mundo. Virgen Maria, hamos santas. Oraciones por la 
rnnversiòn dc los peca<lores, por los cnfermos, l'tc-8. La pequei\a comi<la. En el patio. 
Asistnl('Ìa . lk 1111ew> cn l'I taller. El santo Rosario.-9. Lt'nura sobrt' las Verdades 
Eternas. Consideraciones sobre el infiemo y el cielo. Exageradonc~ rnrregidas. Cantos 
de alabam.a. Ornciones por los difuntos.-10. La merienda.-1 I. Visita a j csus 
Sacrnmentado. Fin de la jornada. A la iglesia para re1.ar el Angelus y leer la 
me<litaci6n.-12. Vuelta a casa.-13. Las siete Arremarfas a la Virgen Dolorosa al ira 
dormir.-14. E l cielo esta tachonado de estrellas. 

I. La recomendaci6n de Don Bosco a las dos amigas, 
Maria y Petronila, de hacer lo posible por impedir todo peca
do no podia caer en corazones mejor dispuestos a recibirla y 
practicarla, corno puede deducirse del tenor de vida que 
llevaban, y que conocemos por lo que h emos oido decir a 
Madre Petronila, a varias ex alumnas y por las declaraciones 
juradas. 

Petronila dormia con las cuatro nifias internas -llamamos 
asi a las cuatro nifias recogidas en la pobre casa- para 
asistirlas, mientras Maria, siempre delicada, iba a dormir a su 
casa. Petronila, por la mafiana temprano, acompafiaba a las 
nifias a la iglesia para rezar las oraciones del buen cristiano, 
para oir la Santa Misa y recibir la Sagrada Comuni6n. Se les 
unian otras muchas jovencitas del pueblo. Cada una rezaba 
por cuenta propia, en silencio. 

Una ex a lumna declar6: «Sé que Maria comulgaba todos 
los dias y muchas veces la vi yo misma. En la iglesia tenia un 



CAP!TllLO XII 105 

profundisimo recogimiento y una actitud tan modesta y reli
giosa que servia de edificaci6n a quien la observaba. No 
recuerdo haber advertido en ella ningun defecto; por el contra
rio, viendo su fervor y el de su compafiera Petronila, oyendo 
sus exhortaciones, <leda a mis compafieras que las dos llega
rian a ser santas» (1). 

Terminada la Misa y las oraciones se iban al taller y Maria 
distribuia el trabajo preparado la noche anterior por ella 
misma o por Petronila. Entretanto, iban llegando las alumnas, 
algunas de las cuales llevaban su trabajo y Maria les ensefiaba 
c6mo debian hacerlo. 

2. Entre ella y Petronila no habia superioridad: eran dos 
compafieras, dos amigas, corno dos hermanas que se querian 
rnucho y se pedian y se daban los permisos mutuamente: 

_;Voy... ha go .. . 
-Vete ... hazlo ... ; y lo que una queria, lo queria también 

la otra. 
Maria, mas inteligente para discurrir y pronta para realizar, 

hacia de superiora, pero sin tener el titulo ni darse impor
tancia. 

3. En los diversos cambios de lugar que sufri6 el taller, las 
dos an:iigas tuvieron siempre el cuidado de poner en la ha
bitaci6n de costura el Crucifijo y una imagen 9.e la Virgen, 
imitando asi, sin saberlo, a Don Bosco, que en su primer taller 
coloc6 el Crucifijo y una imagen de Maria Santisima (2). 

Para acostumbrar a las nifias a la buena educacion y a la 
piedad, al entrar cada una debia saludar diciendo: «Buenos 
dias. iSea alabado Jesucristo!» Y se arrodillaba ante la imagen 
de la Santisima Virgen, hacia la sefial de la Cruz, rezaba el 
Avemaria y <leda: «Os doy mi coraz6n, Madre de mi Jesus, 
Madre de amor». 

(l ) Proc. Ap., p. 27. 
(2) U:MOYNF. ob. cii., voi. TV. p . 6ii0. 
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Esta invocacion ha quedado corno una costumbre entre las 
Hijas de Maria Auxiliadora, que cada mafiana con sus alum
nas la rezan o la cantan antes de salir de la iglesia. 

Dicha la invocaci6n la niiia se santiguaba, iba a su sitio y 
cada una trabajaba en silencio. Maria les hada ofrecer su 
trabajo al Sefior y, de vez en cuando, deda: «Proponeos que 
cada puntada sea un acto de amor a Dios» (3). 

4. El pensamiento de la eternidad que nos infonda tanta 
luz y valor para hacer bien nuestras acciones, evitar el mal y 
soportar con paciencia las tribulaciones, era muy familiar en 
Maria; y también las maximas de los santos: «Lo que no es 
eterno no vale nada. ~Ql1é valor tiene esto para la eternidad? 
Hemos sido creados para las cosas eternas», las tenia de 
continuo en su mente y en sus labios para recordarselas a las 
niiias y, mas tarde, a las religiosas. 

Cada vez que el reloj daba la hora hada rezar a las chicas 
el Avemaria y deda: «Pasa una hora mas en mi vida, me 
encomiendo a Vos, Virgen Maria», o también: «Una hora 
menos en este mundo y una hora mas cerca del cielo». «Una 
hora mas de que dar cuenta a Dios)> (4). 

5. La Santa temia tanto que las nifias ofendieran al Seiior 
al hablar que exigia perfecto silencio. Si alguna tenia necesi
dad de decir o preguntar algo a una compafiera pr6xima, 
queria que h ablase en voz alta, para que todos la oyesen y 
decia: «Si son cosas que pueden decirse en voz alta, decidlas; de 
lo contrario, callad, porque hablando bajito hacéis sospechar 
que murmurais o decis algo que no esta bien; yo quiero oirlo 
todo» (5). 

Las chicas, aunque les costara, observaban el silencio y se 
acostumbraban a no decir nada en voz baja. Al principio 

( ~) Proc. Ap., p. 'IB. 
('Il Proc Ord .. p . 11 ~ . Sa111a T <'r<'s>l 1·n " ' au1obiog1<1l ia ....:rnp. 40. n t'1m . 20- ' '"Tin<': «Al oir 

dar la hora me <>siremeLro cle alegria, porque me queda una hora mmos de vida y me at·erw m(" al 
morm'nlo dc ira wr a Dios». Santa Maria Mauarello habia kido la vicla <le la SanLa, 'qu(· 1iene rlt• 

pa11irnlar qm· dc dia tomase sus palabras? 
(5) Proc. Orci .. p. 269. 
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alguna faltaba a lo ordenado y Maria, al darse cuenta, le 
obligaba a repetir en voz alta lo que habia dicho bajito, para 
que wdas lo oyesen. 

6. A la hora convenida las internas y también las dos 
amigas desayunaban, pero éstas tomaban generalmente un 
poco de pan y de polenta fria o caliente, del dia anterior. Se 
alimentaban tan parcamente que, muchas veces, tuvo que de
cirles Don Pestarino que no tomaban lo suficiente y ]es 
recomendaha corner mas. 

Hacian su escaso desayuno sin interrumpir el trabajo y en 
silencio; si tenian que dar alguna orden o explicaci6n lo 
hacian con pocas palabras y siempre en voz baja. 

7. Después de media hora de silencio riguroso, Maria leia 
en voz alta la meditaci6n o hablaba de la Virgen proponiéndo
la corno ejemplo, especialmente por su pureza, y daba algun 
buen consejo; después entonaba alguna alabanza, a la que 
todas se unian alegremente (6). 

Al dispensar el silencio, prohibia absolutamente comentar 
las habladurias que corrian por el pueblo y referir noticias del 
mundo poco edificantes, amenazando con poner de rodillas a 
quien lo hiciera (7). 

No queria que se hablase del pr6jimo sino para bien (8). 
Muchas veces, mientras todas estabamos trabajando, rezaba

mos a modo de rosario un Pater, Ave y Gloria, repitiendo diez 
veces la jaculatoria: Virgen Maria, Madre de jesU.S, hacednos 
santas» (9). 

Bacia rezar ademas una Salve Regina por la conversi6n de 
los pecadores, por los enfermos, por los agonizantes, por todos; 
asi una ex alumna dijo: «Nos hacia rezar y observar el silencio 
corno si fuésemos monjas» (10). 

(6) P10(', Ap., p . 29; l'rn<" O rd .. p. l 6'l. 
(7) ProC'. Ord .. pp. 169 y :18. 
(8) Pro"' Ap .. p. 228. 
(~)) La S. Pc.·nl1l·nòa1 ia, d 2!1 dt· mat7o dt' I~).!;!">. ronn·diù tn·,<i<'lll<h llia~ d(• i11dntg<'11da a 

csta jarn la1oria. 
( IO) Proc. Ord., p. 38. 
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Y otra: «Nos ensefiaba a coser, pero, sobre mdo, a re
zar» ( 11 ). 

8. Después de las diez las mnas iban a casa a corner, 
excepto Ias dos del comerciantc y Maria Grosso y Maria 
Castaldi, a las que, corno hemos dicho, su familia )es mandaba 
lo necesario. 

También Maria y Petronila iban a su casa, pero se turna
ban para que no faltase nunc.a la asistencia en el taller. 

Antes de medio dia volvian las chicas y bajaban al patieci
llo para divertirse. Maria y Petronila también bajaban algunas 
veces, otras, por el contrario, se limitaban a asistirlas desde Jas 
ventanas del taller que dan al patio y que estan a poca altura 
del suelo. Entre tanto prcparaban e1 trabajo para distribuirlo 
en cuamo entrasen. Algunas veces conf iaban la asistencia a 
una de las j6venes mas buenas y j uiciosas. 

«Pero -afirmo una ex al umna- Maria apareda muchas 
veces inesperadameme en medio de las jovenes y, mostrando 
que casi sabia de lo que se hablaba, les bacia manifestar lo que 
habian dicho.)> 

A medio dia las jovenes volvian a entrar en el t.aller y a la 
hora sei'ialada, sin dejar el trabajo, rezaban cl Rosario. 

9. Después Maria hacia un poco de lectura espiritual, 
leyendo la vida de Santa T eresa de Jesus o de cualquier otro 
Santo; pero ordinariamente leia las M dximas eternas, de San 
Alfonso Maria de Ligorio, y las explicaba, y corno tenia tanto 
miedo al infierno lo hada tan al vivo que muchas veces las 
chicas se asustaban. La piadosa joven aprovechaba la ocasion 
para inculcarles la fuga del pecado y el proposito de practicar 
la virtud. 

Las chicas miraban el pecado con verdadero y samo horror. 
Asi Angela de Negri, que visti6 después el habiw de las Hijas 
de Maria Auxiliadora y fue una del primer grupo de misione
ras que fue a América del Sur y muri6 en Villa Colon el 13 de 

(Il ) Pmc Ap., p . 38. 
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diciembre de 1881, dejando entre las Hermanas una cierta 
conviccion de que se habia presentado ante el Divino Esposo 
con la blanca vestidura de la inocencia bautismal (12), y 
algunas, ingenuamente, por temor al infierno, expresaban el 
deseo de morir aun siendo nifias. 

«Un dia -refirio Madre Petronila-, una (:hica, oyendo a 
Maria hablar del infierno, exclamo: "iOh, si mi madre me 
hubiese dejado morir cuando era pequefiita, estaria ya en el 
cielo; por el contrario, estoy siempre en peligro de ir al 
infierno! "» 

Esta muchacha fue después Hermana, una de las mas 
virtuosas, y murio en América como un angel (13). 

La joven de la que habla Madre Petronila es Sor Virginia 
Magone, que muri6 santamente el 25 de septiembre de 1880, en 
Villa Colon, después de ocho afios de vida religiosa ( 14), corno 
diremos mas adelante. 

Maria corregia las exageraciones recordando bien los méri
tos que podemos conseguir, bien la bondad de Dios al salvar a 
los que en El confian, le rezan y le sirven. 

Aprovechaba también la ocasi6n para recordar el deber del 
agradecìmiento a Dios por habernos hecho nacer en la verda
dera religion y recomendaba amar al Sefior con todas las 
fuenas. 

Mas que del infiemo hablaba, con toda precisi6n, del cielo, 
describiendo sus bellezas y alegrias, animando a las j6venes a 
ser buenas, a evitar el mal y cumplir bien todos sus deberes 
para merecerlo. Después, con energia, entonaha una ala_banza 
que transcribimos tal corno la conservo una ex alumna: 

Santa Virgen Maria 
yo te pido, por piedad, 
que adornes el alma mia 
de dulzura y de bondad. 

(12) Véase Cr.m1i Biogra/1n delle Figlie di Maria .4u.tiliatrice, rnuertas cn el p1 inocr d(·cen io 
dcl Insi1uto, p. 57. 

(13) Proc. Ord .• p. IGI. 
( 11) Vfa"'-· M.\C:C:ONO: Suor Virginia Mn,e:one, primcra rnisio1wra de las U ijas de Marta 

Auxiliadora llamada a la l'lcrnidad. 
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Soy pequefia en este munda 
no sé vivir por mi, 
por eso no te acuito 
que necesito de Ti. 

Por tanto, a Ti me encomiendo 
y mi coraz6n te entrego, 
quiero que lo guardes siempre 
hasta que te vea en el cielo. 

Hablaba también a Ias chicas del purgatorio, animandolas a 
rezar por los difuntos. 

La ex alumna Catalina Mazzarello declaro: «Nos exhortaba 
a sufragar a las almas del purgatorio pidiendo por ellas, en 
especial cuando un difunto estaba de cuerpo presente. Nos 
hablaba con frecuencia de los sufrimientos de las almas del 
purgatorio y nos animaba a pedir también por los difuntos 
que habian rnuerto hada mucho tiernpo, porque afiadia: "No 
conocernos la justicia de Dios"» (15). 

10. A las cuatro de la tarde se merendaba. En este tiempo 
se perrnitia hacer un poco de recreo, charlando en la habita
cion o paseando por el corredar, pero sin bajar al patio. Si 
alguna no queria dejar el trabajo, porque le urgia terminarlo, 
podia continuar. Con frecuencia entonaban cantos religiosos y 
Maria permitia, a la que lo deseara, ir a hacer una breve visita 
al Santisimo Sacramento. Aun mas, las invitaba y, hablando 
de Jesus Sacramentado. deda muchas veces: «jOh, si pudiera 
estar siempre cerca de El! jOjala se me permitiera trabajar en '.'! 
ulLimo banco de la ig!esia para hacer compafiia a Jesus y 110 

dejarlo nunca solo! ~Queréis que lo visitemos juntas?» ( 16). Y 
todas ibamos. 

Después se reanudaba el trabajo y continuabamos mientras 
se veia, porque no se usaba luz artificial. 

(15) Prnc Ap., p. 229. 
(16) Proc Ord. , p. 162. 



CAPITULO XII 111 

11. Al terminar la jornada casi todas ibamos a la iglesia 
para unirnos al pueblo en el rezo del Angelus y a la lectura de 
la meditaci6n, que Don Pestarino hacia por el libro El alma 
devota de la Santisima Eucaristia, del sacerdote G. D. Pagani. 

Ademas, antes o después, cantabamos la estrofa siguiente 
que conservo una ex alumna que frecuentaba el taller: 

jAve Maria, Virgen Santa y pura, 
Mensajera de gracia y de perd6n. 
Ahora os saludo con la campana, 
a la hora de visperas, con musica y fior! 

12. Terminadas las oraciones cada una se iba a su casa. 
Petronila con sus internas (Ilamamos asi a las cuatro recogidas 
en la pobre casa) volvia al taller, cenaba algo con ellas y Io 
ordenaba todo. 

Algunas veces entraba también Maria para ayudarle a 
preparar el trabajo del dia siguiente. 

13. Terminado el trabajo, Maria se iba a su casa y 
Petronila, después de cenar, se iba a dormir con las internas a 
casa Bodratto. 

Pero antes les hada arrodillarse al pie de la cama para rezar 
las siete Avemarias en honor de Ios siete dolores de la Santisi
ma Virgen. 

Es muy probable que Don Pestarino, por propia iniciativa, 
o de acuerdo con Don Bosco, sugiriese esta devocion, ya que 
tanto el uno corno el otro eran devotisimos de la Dolorosa. En 
efecto, don Pestarino habia promovido esta devoci6n cuando 
a{m era prefecto dcl Seminario de Génova; le habia dedicado 
la capilla de la casa de sus padres y en ella celebraba algunas 
funciones (17). Y Don Bosco en 1843 imprimi6 el folleto Los 
siete dolores de Maria con breves consideraciones sobre Los 
mismos, expuestos en forma de "Via Crucis" (18). En cuanto 
tuvo j6venes internos orden6 que cada noche, al irse a la cama, 
rezasen siete Avemarias en honor de la Dolorosa. 

(17) MAcx:oNn L 'Apostola di Morne.<e, I.• parte, caps. V y VI. 
(18 ) Lt.MOYNt., ob. cit., voi. Il. rnp. 2 1. 
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14. Con frecuencia, Maria, por la tarde, al salir de la 
iglesia con las nifias, las invitaba a contemplar el cielo 
estrellado y repetia su canto preferido: 

iEl cielo esta Ilena de estrellas, 
quién sabe mando iremos a ver 
tantas cosas dulces y bellas! 

La jornada, santamente comenzada en el Sefi.or, se termina
ba también santamente, y diremos mas, con delicadeza espi
ritual. 



CAPfTllLO XIII 

La vida en taller 

I. Cambios de horario.-2. Ensdfama profesional. Las dientes sa tisfechas del 
trabajo y del precio.-3. Para e! decoro de la iglesia.-4. No se permitia llegar tarde. 
Rcprcn,i6n a una joven.-.5. Vigilancia dentro y fuern del raller. Correcciones.-6. Re
comendaciones sobre la frernencia dc Sacramentos y novenas. Normas para confesar
se.-7. Reromendacioncs sobre la modestia cristiana y progrcsos morales de las 
j<'l\'l'llt''--8. C:astig"O de la ml'ntira. Mari;i se han· amar y ll'llH'L D<"sp<'diùa de 
la <]li(' no qui('I(' cmH·giis<".-9. J),.spu(•s de la repn·siòn M' no' (jllÌ('f'(' corno ames.-
10. R(•1n1irn1('S t·n la 'ani,tla.-1 I. Con la' dinlt('S. 

I. El horario referido en el capitulo anterior sufri6, corno 
es facil suponer, varias modificaciones, segun lo exigia la 
necesidad o la conveniencia. Asi sucedi6 una temporada en 
que las j6venes, en lugar de ira casa después de las diez, iban a 
mediodia. Entonces Maria les recomendaba que entraran en la 
iglesia a saludar a Jesus Sacramentado y rezar al menos un 
Avemaria (1) . 

Si en lo esencial el horario vario poco respecto a la entrada 
y a la salida, en el aspecto moral, espiritual y profesional, el 
reglamento del taller se perfeccion6 cada vez mas. 

2. «Ademas -nos escribi6 la sefiora Angelina Pestarino, 
que frecuent6 desde el principio el taller-, Maria estaba a la 
mesa para conar y preparar el trabajo, o bien , para estar mas 
libre, en una habitaci6n aparte, dejando a Petronila e! cuidado 
de las chicas y de la distribuci6n y ejecuci6n de los' trabajos 
encomendados.» Y recuerda que Petronila era muy exigente en 

(l) Prnc. ,\p .. p . Jl8. 

1.-8 
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la observancia del silencio en el riempo mandado y no toleraba 
que se dij ese ni una sola palabra. 

Las dos amigas enseiiaban con toda sencillez y paciencia 
corno debian hacer los trabajos, y estaban siempre dispuestas a 
explicar todo lo que les consultaban; pero exigian que cada . 
joven trabajase con atenci6n y diligencia, y no perdiera ni un 
minuto de tiempo. Después Maria examinaba los trabajos 
realizados, y si veia que no estaban bien, los hada volver 
hacer (2). 

Las chicas sabian que no era facil de contentar, y que 
cuando <leda: «El trabajo no esta bien hecho, hazlo de nuevo», 
no habia lagrimitas ni llantos que valieran, era necesario 
someterse, por mas que el amor propio se resistiese o el fastidio 
llevase al cansancio. Por esto ponian gran interés en ejecutar 
bien sus trabajos y hacian verdaderos progresos. 

«Si sobraba algun retal de tela después de terminar la labor 
encomendada, Maria lo unia a la misma para entregar todo a 
su duefia; y queria que se devolviese a cada cliente aun las mas 
pequefias sobras de paiio, telas, hilos, etc., que hubiese llevado 
al taller para su encargo (3), y deda: "Si nos lo quedamos, el 
diablo hara con ello· una bandera"» (4). 

«Era muy moderada en los precios» y asi corno ninguna 
cliente se quej6 jamas de su trabajo, asi tampoco «ninguna se 
lamento nunca del precio» (5). 

3. Procuraba mucho el decoro de la iglesia y, declara una 
ex alumna, «trataba con todo respeto los ornamentos sagrados; 
lavaba los manteles y demas ropa bianca de la iglesia y hacia 
que las nifias barriesen la parroquia, ayudando también ella, 
corno varias veces lo vi yo misma» (6). 

Lo mismo afirman otras ex alumnas: 

(2) Pt oc:. Ap., p. 280. 
(3) Proc. Ap., p. 280. 
(4) Proc. Ap., p. 292. 
(5) Proc Ap., pp. 280 y 282. 
(6) Proc. Ap., pp. BS y 142. 
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«Tenia una gran devociém al Santisimo Sacramento; reco
mendaba a las nifias estar ante El en la iglesia con toda 
compostura, porque -<leda- alli estaba presente Jesus vivo y 
verdadero corno en el cielo» (7). 

«Con molivo de las cuarenta horas, ella y Petronila perma
nedan largo tiernpo en la iglesia en adoraci6n, siempre de 
rodillas, procurando que también las nifias estuvieran muy 
recogidas» (8). 

«Tenia gran devoci6n a la Virgen y recuerdo que la fiesta 
de la Dolorosa la hacia preceder de la novena, y oi decir que la 
noche anterior al Viernes Santo la pasaba en vela, para honrar 
de manera especial a la Virgen de los Dolores» (9) . 

4. Si alguna joven llegaba tarde al taller, tenia que decirle 
el motivo; si después de cierto tiempo alguna no habia llegado 
todavia, Maria mandaba a una de las mas juiciosas a avisar a 
sus padres. 

Un dia comunico a una familia que su hija (sobre la que 
tenia cierta sospecha) no habia ido al taller. Los padres dijeron 
que la habian mandado. En efecto, poco después llega la 
joven, pero Maria, en cuanto la ve, se levanta yen tono serio le 
dice: «cD6nde has estado?» 

La joven busca excusas, pero Maria dice: «No, no es asi; te 
leo la mentira en la frente; has estado en la casa donde sabes 
que no quiero que vayas, y ~te atreves a mentirme? jAy de ti si 
vuelves otra vez!» 

Pero dcspués, cambiando de tono, le hizo comprender el 
peligro a que se exponia yendo a aquella casa donde habia 
chicos y Io mal que habia obrado mintiendo; le hizo prometer 
que no repetiria nunca mas tal falta , y encarg6 secretamente a 
una de toda confianza que la vigilase con prudencia, y el1a 
misma procuraba observarla. 

(7) Pro<. Ap .. p. I !18. 
(81 Prnc. Ap .• p. 1 ~8. 

(9) Prnc. Ap .. p. I 12. 
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5. Una ex alumna del taller declar6: «Maria vìgilaba 
mucho a las j6venes, especialmente a las mas ligerillas; me 
mandaba a preguntar a sus madrcs a qué hora hab:ian llegado 
a casa para saber si se habian detenido por la calle. Cuando 
estaban en el recreo me mandaba para ver a qué jugaban o 
qué dedan» (10). 

Y otra: «En la direccì6n de sus hijitas, la Sierva de Dios 
usaba gran caridad y dulzura, pero también mucha firmeza, 
pretendiendo que renunciase a su propìa voluntad. Queria 
también que no conversaran ni bailasen con personas de otro 
sexo; queria que no fueran vanìdosas en el vestir y fuesen 
modestas en las miradas y en el trato». 

6. Aconsejaba a todas la frecuencia de Sacramentos y les 
decia que los recìbiesen, al menos una vez al mes. Los sabados 
y las vigilias de la fiesta de la Virgen exhortaba a las que ya 
habian hecho su primera Comuni6n a confesarse y comulgar 
al dia siguiente con {e y humildad (11). 

Ademas, corno declar6 otra ex alumna, «reunia a todas las 
chicas que podia, que ya hubiesen hecho su primera Comu
ni6n y las animaba a recibir los santos Sacramernos todos los 
primeros jueves de mes» (12), porque este dia, en la parroquia 
de Mornese, corno hemos dicho, se daba la bendici6n con el 
Santisimo. 

Ponia especial interés en prepararlas a las f iestas, especìal
mente de la Virgen; quer:ia que hiciesen bìen las novenas, 
sobre todo la de la Inmaculada, y les aconsejaba hacer cada dia 
algun acto especial de pìedad, el mas frecuente era rezar siete 
Avemar{as. 

Les ensefiaba a confesarse bìen, les exhortaba a ìnvocar al 
Espiritu Santo y a encomendarse al Angel de la Guarda, antes 
de hacer el examen. Les suger:ia que pidiesen permiso al confe
sor para comulgar con mas frecuencia, inclusive todos los dias 
de la novena. 

(I 0) P1 oc Orci.. p . JO·I. 
(11) PIO('. Ap .. p. l :l8. 
(12) P1oc . On!., p. 112. 
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7. Hablaba de corno vencer las tentacìones, recomendaba 
que fueran muy diligentes en rechazarlas, especialmente las 
que iban contra la pureza, del mismo modo que sacudimos 
rapidamente de nuestros vestidos las cenizas aun calientes (13). 

Insistia en que no se detuvieran por la calle, en el deber de 
ser modestas, de huir de la vanidad, de aborrecer el pecado y 
mortificar los sentidos, y en todo les servia de ejemplo, 
especialmente en la modestia. 

Declar6 una ex alumna: «Puedo afìrmar que la castidad era 
su virtud predilecta; nunca vi en ella nada que pudiese 
empafiar, ni a{m de lejos, esta virtud. En su porte, en su vestir, 
en sus palabras, se manifestaba siempre modesca y recomenda
ba mucho a las nifias esca virtud. En su oficio de modista 
insistia con las madres para que obligasen a sus hijas a !levar 
vestidos modestos. Si sabia que alguna joven era vanidosa, la 
corregia y pedia a su madre q ue la apartase de la vanidad. 
A mi misma, cuando iba a aprendcr a coser, me aconsejaba que 
no me detuviera por la calle y que mortificase especialmente la 
vista» (14). 

Y otra: «Exigia que las j6venes de su taller visciesen 
modestamente, con el cuello y los brazos cubiertos; inculcaba 
con frecuencia la humildad, recordando el ejemplo de la 
Virgen» (15). 

Y una tercera: «Cuando yo frecuentaba el taller, la Sierva de 
Dios nos recomendaba que evitaramos las faltas venìales y 
obedeciésemos a nuestros padres, para que pudìéramos ir al 
cielo» ( 16). 

Madre Petronìla deda: «Inculcaba también la devoci6n y 
respeto al Angel de la Guarda, explic.ando c6mo estaba siem
pre junto a ellas y veia todas sus acciones». 

En estas recomendaLiones ponia toda su al ma y las pala
bras le salian del coraz6n tan vivas y entusìastas, que las 
j6venes quedaban santamente ìmpresìonadas y movidas a 

(13) Pnx. Ap .. p. ~20. 

(14) Prnc Ord.. p. 3S l. 
( 15) Pror. Ap .. p. 320. 
(16) Pro<. Ap .. p . 122. 
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practìcarlas. Eran obedientes en casa, diligentes en el trabajo, 
modestas por la calle, mas fervorosas en la iglesia, y algunas de 
ellas se abstenian de ir a la plaza, donde iban todas a ver a los 
saltimbanquis. 

8. Queria que las chicas fueran sinceras, y iay, si descu
bria que alguna le habia dicho una mentiral Era indulgente y 
perdonaba con facilidad los descuidos, equivocaciones, errores, 
pero no podia tolerar la falta de sinceridad, y era severisima 
con quien habia mentido. 

Un dia mando a una joven a recoger fruta, advirtiéndole 
que, para mortificarse, ni siquiera la probara. Al volver, le 
pregunt6: 

-~Te has mortificado o has comido? 
Aquélla enrojeci6, pero respondi6 abiertamente: 
-No la he probado. 
-~Como? ~Te atreves a decirme que no has comido, 

cuando te he visto corner mientras la cogias? No me digas 
nunca mas una cosa por otra; uno de los mayores disgustos 
que puedes darme es decirme una mentira. 

Y la jovencita, Ilorando, prometi6 corregirse. 
Madre Petronila dedar6: «Tenia gran horror a la mentira y 

la castigaba; encargaba ademas a otras j6venes mas juiciosas 
que cuidasen a las mas irreflexivas, y a la severidad unia la 
dulzura; de aqui que las j6venes la amaban de verdad, con lo 
cual se hacia amar y temer a la par» ( 17). 

El sefior Maglio, de Mornese, atestigu6 que Maria era mas 
querida que Petronila, aunque también a ésta la querian 
mucho todas las j 6venes ( 18). 

Si alguna chica queria obrar por su cuenta, o bien ir al 
baile o tratar con personas de otro sexo, era inexorablemente 
despedida del taller (19). 

En cierta ocasi6n iba al taller una alumna que no daba 
buen ejemplo. Maria, después de haber intentado inutilmente 

( 17) Prue. Ord.. p. 98. 
(18) Proc Ap., int. 28. 
( 19) Proc Ap., p. 29. 
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todos los medios para conseguir su enmienda, la despidi6 y no 
quiso volver a recibirla. 

La joven frecuent6 después la escuela, se hizo maestra, pero 
tuvo una conducta poco digna. Muri6 joven y solo en el 
ultimo momento volvi6 sinceramente a Dios. ~Quién sabe 
haya sido por los primeros gérmenes de bien recibidos en el 
pequeiio taller? 

9. En generai, no eran necesarios los castigos: las j6venes 
correspondian y querian bien a las dos amigas, porque se 
sentian amadas y ayudadas por ellas. 

Hemos oido decir a una de aquellas antiguas alumnas: 
«Maria nos reprendia si lo meredamos, pero después de la 
reprensi6n y de habemos hecho comprender el mal cometido, 
nos queria corno antes, y no conservaba algun resentimiento; 
no lo recordaba mas y nos trataba corno si nada hubiera 
sucedido. Estaba siempre de igual humor. No recordamos 
haberla visto nunca enfadada ni airada, aunque nosotras, las 
j6venes, le diésemos motivos para ello» (20). 

IO. «De vez en cuando Maria reunia a sus hijas en la 
sacristia de la iglesia-oratorio de Mornese y muchas veces 
participaban en esta reuni6n la maestra Angela Maccagno y 
Don Pestarino, que daba a todas una breve charla. La Sierva de 
Dios, antes de salir, nos hacia rezar a todas la consagraci6n a la 
lnmaculada» (21). 

Como cada chica debia llegar a tiempo al taller, del mismo 
modo ninguna podia salir antes de la hora fijada sin haber 
expuesto el motivo y obtenido el permiso. 

11. «Cuando las madres acompaiiaban a sus hijas al taller 
o entraban a pedir informes a Maria, ella les recomendaba con 
insistencia la cuenta que tenia que dar a Dios si no cuidaban y 

educaban bien a sus hijos» (22). 

(20) PIO('. Ap., p . 220. 
(21) P1oc Ap .. p. 30. 
(22) D1·darad611 cll' Madrl' P!'troni la . Pnw. Otd., p. l iii. 
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Cuando iban a recoger el trabajo realizado, algunas veces, 
las entretenia un poco y les <leda: 

-Id a hacer una visita al Amo y en seguida os atenderé. 
Y algunas contestaba: 
-~El amo ... ?, pero yo no tengo amo; nosotras trabajamos 

en lo nuestro. 
-Sin embargo, jtambién vosotras tenéis Amo! 
-Pero, 1qué amo!, nosotras estamos en nuestras casas y 

trabajamos en nuestras viiias. 
-Y, no obstante, os digo ... 
-Tu bromeas. ~Quién te ha dicho tal cosa? 
-Y bien, id a la iglesia y alli encontraréis al Amo, no solo 

de vuestra casa y de vuestras viiias, sino de todo el mundo. 
Entonces comprendian de qué Amo les hablaba, iban a la 

iglesia y, al volver, Maria les daba las gracias y las dejaba 
contentas. 

Tenia un esmero especial en no despedir a nadie sin un 
buen pensamiento que la llevase al recuerdo de Dios, del alma 
y de la eternidad; y asi se hac:ia verdaderamente toda para todos 
y a todos hacia el bien. 



CAPITULO XIV 

El oratorio festivo 

(1863) 

l. Deseo del bien.-2. Se t·mpieza el oratorio fes tivo.-:>. Div('1 siones en casa. 
Contra la \'anidad.-4. Oa but'n C'jl'mplo.-5. Exhortil('iò n a la fre('ll('ll(' Ìa dt• Sacrn
mtntos.-li. Pacit·n(·ia con las orat<nianas.-7. Còmo st hada cl oratorio cn los 
primno' tit•mpos. - 8. A San Silvestre. l.os cantos.-9. Vm•li;1 a la igksia parn d 
Catecismo y las funciorn·, de la tarde. R('gt('so a casa.-10. Pr;\nit·a de los Seis 
Domingos en horror de San Luis.-11. El Jardin dr Maria.-12. En d mes de mayo. 
Los ayuno.~ de la lg lt'Sia. -1:1 . .Jacula toria" mas usadas.- 14. Los baiks dt' carna,·al. -
15. Desconr rnio de los j6v('nt·s. Comrancia, p11uk11cia y fo rt alr1.a d\' );i Santa.-
16. Dos bailarint'S en r l oratorio. Otros dos j <'>vcn<'-' t•xpulsados. 

I. «Maria amaba ardientemente a las nifias y deseaba 
hacerlas bien no solo a las que iban con ella para aprender a 
coser, sino a todas las del pueblo y, por eso, iba a la iglesia 
todos los domingos a explicar el Catecismo>.> (1). 

Una antigua alumna declar6: «Preguntaba especialmente a 
las nifias mas pequefi.as sobre los misterios de la fe y alababa a 
las que lo sabian. Recomendaba a todas la frecuencia del 
Catecismo y nos hacia rezar algunas veces por aquellos que, 
bien por la leja nia de la iglesia o por mala voluntad, no 
participaban en las funciones» (2). 

En su celo habria querido hacer el bien a todas las chicas 
del mundo. 

2. Pero ahora Maria tenia una gran preocupaci6n y un 
dia habl6 de ella con su amiga, diciendo: 

(I) Proc Ap., p. 12. 
(2) P1 oc Ap .. p . 137. 
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-Nosotras asistimos a las nifias los domingos en la iglesia · 
y les damos el Catecismo, todo cosa buena. Pero después de la 
catequesis y de las sagradas funciones, éad6nde van las chicas? 
y équé hacen? Estan demasiado abandonadas a si mismas yen 
peligro de ofender a Dios, lo que no me deja tranquila. Si te 
acuerdas, cuando alquilamos la habitaciém de Domingo Mac
cagno, yo tuve cierto presentimiento de que el patiecillo nos 
vendria bien y por eso le pregunté si podian bajar las chicas a 
divertirse tanto en los dias de trabajo corno en los festivos y 
él me respondio que si, porque no lo necesitaba. Ahora bien, 
si los dias de fiesta las reuniéramos en nuestro taller y 
las llevasemos a divertirse al patio, las tendriamos siempre 
con nosotras y las preservariamos de los peligTos. ~Qué te 
parece? 

-Me parece bien y, si quieres, hazlo que yo te ayudaré, 
pero antes es necesario consultar a Don Pestarino. 

-Yo le habiaré. 
Don Pestarino escuch6 y aprob6 la propuesta de Maria. 
Esta invit6 a las jovenes que iban a aprender a coser a ir el 

pr6ximo domingo a hacer con ella y con Petronila los Seis 
Domingos en honor de San Luis Gonzaga, piadosa practica 
que el santo sacerdote habia introducido entre las Hijas de la 
lnmaculada. 

Las j6venes correspondieron (1863). 
Maria y Petronila, al terminar esta practica, las llevaron 

a dar un breve paseo y después a jugar en el patio. Antes de 
despedirlas, las animaron a llevar también el domingo si
guiente a sus hermanas, vecinas y parientes. 

Las j6venes prometieron hacerlo y, el domingo siguiente, 
acudieron en mayor numero. Después de jugar, reir y cantar 
toda la tarde, volvieron a sus casas alegres y serenas, esperando 
q ue llegase el domingo siguiente para volver a correr y a 
divertirse en compafiia de las dos modistas, llevando siempre 
nuevas compafieras. 

Naci6 asi una especie de oratorio festivo, si bien las dos 
amigas no usaron nunca tal palabra, ni la de oratorianas~ que, 
probablemente, no las habian oido pronunciar antes de cono-
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cer a Don Bosco y las aprendieron de él; si nosotras las usamos 
es solo para mayor facilidad al escribir. 

3. En poco tiempo el patio de Domingo Maccagno se 
convirti6 en un vivero de muchachas de todas las edades, que 
corrian, saltaban, cantaban y se divertian alegremente, lejos de 
los peligros del munda. Jugaban a la gallina ciega, al corro, a 
correr unas tras otras, etc. 

Maria era el alma de todo: inventaba cada vez juegos 
nuevos para divertirlas; encontraba siempre otros medios para 
tenerlas felices y contentas. Con maneras delicadas y afables 
las atraia a si, las entretenia con cualquier brama o con la 
narraci6n de algun hecho edificante; se ganaba su coraz6n, las 
animaba al bien, las hada alguna correcci6n y les daba un 
buen consejo. 

Todas sus fatigas, esfuerzos y sacrificios se dirigian a eso: 
impedir aunque s6lo fuera un pecado venial y hacer mejores 
a las nifias. Vigilaba para que ninguna dijese palabras o 
realizase ad:os inconvenientes y, conociendo la inclinaci6n de 
las j6venes a la vanidad y el deseo de sobresalir, no dejaba de 
aconsejarlas en sentido contrario. 

(<Atentas que e! demonio se apodera de las vanidosas. Se 
empieza poco a poco, pero después ... Se sabc donde se cornien
za, pero no donde se va a terminar. ~Creéis que se necesita 
mucho para llegar a la vanidad? No, basta solo el apego 
excesivo a un adorno. Procuremos comparecer hermosas ante 
Dios ... », y seguia hablando de la excelencia de la pureza, 
demostrando los peligros a que se expone una joven vanidosa 
y presumida, y volvia a recomendarles huir de la vanidad, 
preservarse de las malas compafiias, no detenerse por la calle, 
alejarse de los peligros, frecuentar los Sacramentos, y termina
ba proponiendo el ejemplo de San Luis Gonzaga y, especial
mente, el de la Santisima Virgen, inculcandoles su devoci6n. 

4. Pero todas las alumnas estan de acuerdo en decir que 
no hacia recomendaci6n alguna sin ofrecer en si misma un 
modelo que imitar, especialmente con su porte modesto. 
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Por esto una dedar6: «Tenia gran amor a la pureza y nos 
animaba a vivir castas, y nos exhortaba con los ejemplos de la 
Virgen ... Se mostraba alegre con todos, pero siempre modesta 
en las palabras, en los hechos y en su porte» (3). 

Ademas insistia en que tuviésemos siempre el coraz6n 
desprendido del mundo y de todo, y decia: «No os apeguéis ni 
siquiera al libro de piedad, ni a una estampa, sino solo a Dios, 
porque solo Dios puede llenarnos pienamente». 

5. Recordaba también el consejo de Don Pestarino: «Para 
ir a comulgar no es necesario vestirse siempre de fieta, bastan 
los vestidos de diario limpios y ordenados. No es cierto que se 
muestre mas respeto a la Sagrada Comuni6n recibiéndola de 
tarde en tarde: conviene hacerlo con frecuencia , y vosotras 
comulgad a menudo, aunque todos se rieran por detras y os 
llamasen cabezas locas». 

A<lemas de la Comuni6n sacramentai recomendaba tam
bién hacer con frecuencia comuniones espirituales durante el 
dia (4). 

En las procesiones daba la preferencia a las que llevaban 
vestidos mas modestos. 

6. Tenia mucha paciencia con las j6venes; no le importa
ba ni ruidos, ni gritos, ni bullicio con tal de que no hubiera 
peligro para el alma o para el cuerpo, pero si en algo le 
parecia ver ofensa de Dios, afirman todas sus ex alumnas, era 
decidida y firme en impedirla. 

«Si mereciamos una reprensi6n -nos <leda una de ellas
no dejaba de hacérnosla, y en especial se mostraba enérgica 
con las que se habia dado cuenta que no eran sinceras en sus 
palabras; pero habia sabido ganarse de tal modo nuestro afecto 
que cualquier cosa que nos hubiera pedido la habriamos 
hecho.» 

(~) Prnc. On!., µ. 3.H. 
(4) Proc. ()rd., p. 17. 
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Ciertamente, Ias j6venes la amaban y la obedecian: se 
abstenian de ir a lugares y diversiones pelìgrosas, frecuenta ban 
los Sacramentos y no se las veia <lar vueltas por las calles. 

7. Al principio no se observaba ninguna norma fija en el 
oratorio; el patiecillo era el lugar de reuni6n al que podian ir 
todas las chicas. 

El domingo se celebraban dos Misas en la parroquia: una 
temprano y otra, la Misa mayor, hacia las diez. Las j6venes 
participaban en ésta y eran asistidas por Jas dos amigas. 

En los comienzos del oratorio, terminadas las funciones. 
sagradas, se iban todas a su casa. Pero Maria llevaba a las que 
podian y querian ir a un bosquecillo de acacias pr6ximo a la 
iglesia y les bacia un poco de lectura, les referia un hecho 
edificante y les daba alg{m buen consejo (5). 

Mas tarde, miemras las j6venes que vivian en el pueblo 
seguian la costumbre de ira sus casas, algunas de las alquerias, 
o que vivian un poco lejos, se quedaban en casa de Angela 
Maccagno, especialmente cuando hada mal tiempo y habrian 
tenido que recorrer caminos fangosos y molestisimos. Natural
mente, se llevaban su merienda y en casa de Angela se 
entretenian en juegos y alegres conversaciones asistidas por las 
dos amigas y la maestra Maccagno. 

Maria dejaba que todas se divirtieran a sus anchas, segun 
los varios gustos, con tal que no se hicieran dafio ni cometie
sen pecados. 

8. Pero el pobre patiecillo vino a ser bien pronto dema
siado pequeno. ilmaginaos l jlJna extensi6n cuadrada de seis 
metros de largo! Y desde la puerta de entrada al patiecillo, un 
portico de cinco metros de largo por 2, 40 de ancho; entre todo, 
una extensi6n de 48 metros cuadrados. 

Las pequefias tienen necesidad de sal tar, correr, gritar, de 
esconderse, de hacerse buscar, de descubrir a la que se busca y 
de correr como el viento para no dejarse coger. 2C6mo es 
posible codo este movimiento en un lugar tan rcducido? 

(5) Proc. Ap., p . 30. 
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Y después estan las mayores, a quienes el impetu del juego 
les impele a empujar a las pequeiias, y éstas a protestar y llorar 
por alguna caida poco rara ... Es necesario poner remedio. 

Se dìce muy pronto, pero los muros, aunque se les empu
je ... , no se mueven. Es una desolaci6n. 

Pero dejemos hacer a Maria, que ella sabra bien arregldrse
las, corno dicen los piamonteses. Un domingo, antes de 
despedir a las muchachas, manda callar y dice: «El taller es 
pequeiio, el patio es pequeiio, pero ... el mundo es grande, y el 
domingo iremos a jugar al campo» . 

. Y he aqui todo aquel pequefio mundo inquieto estallar en 
gritos de alegria. 

El domingo por la tarde wdas las chicas van al patiecillo 
con la viva curiosidad de ir a jugar quién sabe donde. 

Maria dice: «Ahora hagamos una visita a la iglesia y 
después, por el gran camino que va a Montaldeo, iremos a San 
Silvestre>>. 

Una capilla distante unos veinte minutos del camino, fuera 
del pueblo, que se cree fue en un tiempo la antigua iglesia 
parroquial, hoy ya destruida. 

Desde aquel dia, si el tiempo lo permitia, todos los domin
gos y fiestas de precepto, las chicas, después de corner, se 
reunian en la ìglesia para hacer una visita a Jesus Sacramenta
rlo y una oraci6n ante e] cuadro de San Luìs; después las 
acompaiiaban a San Silvestre. 

Las muchachas por el camino iban en grupos, jugaban a 
cogerse, corno suelen hacer cuando van muchas juntas. Maria 
y Petronila estaban entre ellas, para que no sucediese algun 
inconveniente. 

«A veces, al ir, rezabamos el rosario -declara una oratoria
na- y, llegadas a San Silvestre, Maria nos hacia rezar cinco 
Pater, Ave y Gloria, segun las intenciones del Sumo Ponti
fice» (6). 

«Llegadas a San Silvestre -dijeron otras que también 
tomaban parte en aquellos paseos-, Maria nos hacia rezar 

(6) Proc. Ap .. p. 39. 
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alguna breve oraciém al Santo, pero antes y después del paseo 
nos hacia asistir a las funciones en la iglesia y nos vigilaba 
para que estuviéramos con devocion» (7). 

Hemos oido de las abuelas del pueblo recordar con entu
siasmo aquellos tiempos: «Antes de llegar a Sa,n Silvestre hay 
un ameno bosquecillo, y alli -nos dedan- jcuanto hemos 
jugadol Una escondia el pafiuelo y otras lo buscaban; algunas 
jugaban con bolitas, otras al escondite, éstas doblaban Jas 
ramas de los arboles y hacian columpios; aquéllas, otros 
juegos, porque Maria a cada momento inventaba uno nuevo. 
~y los cantos? iCuantas veces hemos hecho resonar himnos 
religiosos por estas colinas y vifiedos? Pero especialmente nos 
gustaba cantar uno que <leda asi: 

A la ciudad de los Santos 
nosotras un dia iremos, 
y unidas cantaremos 
alabanzas al Sefior. 

» Y también esta otra: 

(7) l'roc Orci .. p. I I 2. 

Pequefias somos, 
mas creceremos; 
siempre amaremos 
Dios y vinud. 

Amada es la patria, 
y los parientes; 
dias felices, 
tendremos siempre. 

AI que no ama 
Dios le abandona, 
seamos puros y buenos 
en todas horas. 

Y en la vida 
q ue seguiremos, 
seremos bueno~ 
obrando asi.» 
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9. Cuando tocaba la campana para el Catecismo se 
reunian todas, volvian a emprender el camino e iban a la 
parroquia para la explicaci6n de la doctrina cristiana, para el 
canto de visperas y la bendici6n con el Santisimo Sacramento. 

Terminadas las funciones, en invierno se quedaban todavia 
un momento en el patio, o si era ya tarde se iban directamente 
a casa, pero en las demas estaciones, si hacia buen tiempo, 
volvian a San Silvestre o a otro sitio del campo para reanudar 
los cantos y juegos «leyendo algo, especialmente de la vida de 
San Luis, que les gustaba mucho» (8). 

Si, por el contrario, estaba lloviendo el domingo y no 
podian ir a San Silvestre, Maria y Petronila hacian divertir a 
las chicas, unas bajo el portico y otras en el taller, y procura
ban hacer atrayentes sus juegos con algun regalito o alguna 
fruta (9) . 

«Recuerdo -declar6 una ex oratoriana- que Maria, una 
vez, le quit6 los pendientes a una nifia y se los puso en sus 
orejas con un hilo. Creo que lo hizo solo para hacernos reir y; 
en efecto, reimos todas y también ella» ( 10). 

Sucedia también alguna vez, aunque rara, que Maria no 
podia ir al paseo, «pero las chicas no se quedaban solas, 
porque, ademas de Petronila, las acompafiaba la maestra 
A. Maccagno» (11), corno ésta misma declar6. 

10. La practica de los Seis Domingos de San Luis la 
hacian con f ervor casi todas las muchachas. Por la tarde se 
reunian ante el cuadro del Santo, rezaban seis Pater, Ave y 
Gloria, hacian una breve lectura y después iban de paseo a San 
Silvestre, o bien, a su propia casa. Maria daba a todas una fior, 
que debian practicar durante la semana. 

Una de aquellas antiguas alumnas nos <leda: «Yo desde 
nifia aprendi de Maria a hacer los Seis Domingos a San Luis y 

(8) Dt·< la1a•·i1\n dc 1'vfod1e Penonila. Proc. Ord .. p. 96. 
(9) Proc. Ap .. im. 7. 

(10) P1oc Ap., int. N. 
(I I ) Proc Ap .. int. 7. 
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no Jos he olvidado nunca, y jlos hago aun ahora, que tengo ya 
mis cincuenta y siete aiios!» 

Y otra declar6 después: «Mi hermana Catalina tiene ochen
ta y cuatro aiios cumplidos y no ha dejado nunca esta practi
ca» (12). 

l l. Don Pestarino habia invitado varias veces a Mornese 
a1 Te61ogo Frassinetti, quien habia hab1ado a las Hijas de la 
lnmaculada y les habia enseiiado a dirigir el ]ardin de Maria, 
segun su librito titulado: «El ]ardin de Maria» (13). 

Esta practica en honor de la Virgen fue muy pronto 
introducida en el taller por las dos amigas, mas tarde en e1 
oratorio y cada mes se renovaba. 

Ponian en una bolsa varios numeros y hacian que cada 
chica los sacara por turno. A cada numero correspondia en el 
librito una fior y a la flor una virtud que debian practicar, por 
ejemplo: al numero uno, la rosa, que significaba el amor a 
Dios; al numero dos, la violeta, simbolo de la humanidad; al 
numero tres, el lirio, simbolo de la castidad, etc., corno puede 
verse en el opusculo antes citado. 

Cada nifia debia ejercitarse, duran~e el mes, en la virtud 
que le habia tocado en suerte, pero Maria algunas veces, 
viendo que alguna le seria mas .util la practica de otra, le 
proponia el cambio y usaba todos los cuidados para hacer1a 
comprender el motivo, e inducirla a aceptarlo y a ser fiel a la 
practica de la virtud propuesta. 

12. De modo especial queria que se santificase el mes de 
mayo en h onor de la Santisima Virgen. Por eso invitaba a las 
alumnas y oratorianas a encontrarse en el taller el 30 de abril, 
para sacar la florecilla generai del mes y una especial que cada 
dia debia practicar el primer dia. 

(12) Proc Ap., ari. 42. 
(13) El libriio de Fras•inetli , muy pequdio , ni siquiera dit·1 pa~inas impresas. pt"IO 1fro en 

conlenido, mer<"n"ria ser ma' conocido y difund ido. t·sp ,.cial menie entre los que se onip;m dt• la 
juvmtud. El ]ardin estableddo )' miti vado, corno mst'i'ia el libi ito, han · flort"<·er la' vinudes, y los 
mat.'Sl fOS en Jos (',.a(('ciSffiOS, f"ll Jos oratorio~ f~tfros, C"O (as es<ue)as, rt"l·ogcn )OS frtll0.S méls 

h~rmosos y abundantes. 

L - 9 
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Después todas las tardes las reunia para sacar la florecilla 
que debian practicar el dia siguiente. Pero antes de sacarla 
preguntaba si habian practicado la de ese dia; felicitaba a las 
diligentes y, alguna vez, les daba una estampa u otro pequefio 
premio; se mostraba disgustada con las poco fervorosas; les 
hacia entender la pena que le causaba la omisi6n de una 
practica que tanto agradaba a la Virgen, y exhortaba a todas a 
ser verdaderamente fieles. 

Sucedia, tal vez, que alguna joven se quejaba de que la fior 
que le habia tocado era demasiado dificil y, por eso, pedia que 
se la cambiase. Maria decia: «No soy yo quien te la ha dado, te 
la ha mandado la V irgen y por eso debes hacer el sacri fido de 
practicarla». 

«Pero si habia motivo suficiente, la cambiaba, corno lo hizo 
un dia conmigo», declar6 una ex alumna (14). 

A las j6venes del taller también les hacia rezar cada dia una 
breve oraci6n y hacer un poco de silencio en honor de la 
Virgen (15). 

Cuando llegaba el riempo del ayuno y abstinencia prescri
tos por la Iglesia, recomendaba observarlos, y las que por edad 
no estaban a{m obligadas, les decia: «Vosotras no estais aun 
obligadas, haced al menos una mortificaci6n» (16). 

13. Aconsejaba a todas el uso frecuente de las jaculatorias. 
Las mas recomendadas, corno nos contaron algunas ex alum
nas, eran las siguientes: 

1Dulce Corazon de mi Jesus, 
haz que te ame siempre mas! 

1Dulce C'..orazon de Maria, 
haz que salve el alma mia! 

1Sea amado por todos 
el Corazon de Jesus! 

(14) Proc. Ap., p . 31. 
(15) PHx:. Ap., p. 139. 
(16) P roc Ap., p. 296. 
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jOh, Maria, sin pecado concebida, 
rogad por nosotros, que recurrimos a Vosl 

iBendita sea por siempre 
la Santisima e Inmaculada Virgen Maria! 

Sea bendita la Santa e Inmaculada Concepci6n 
de la Bienaventurada Virgen Maria, Madre de Dios. 

Rendita sea la hora en que nacieron jesus y Maria, 
para salvar el alma mia. 

A Vos doy mi coraz6n, 
Madre de mi Jesus, Madre de Amor. 
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14. Al acercarse el tiempo de carnaval -en el que el 
munda ofende a Dios mas que en otr6 tiempo-, ella busco el 
modo de atraerse a las jovenes y de impedir que fuesen al baile, 
que habia todas las tardes, o a otras diversiones publicas en las 
que corria peligro su alma. 

Encontr6 una joven que sabia tocar un organillo y la invito 
al taller. Recomendo a las chicas, tanto del taller corno del 
oratorio festivo, alejarse del baile e ir con ella, donde encontra
rian sanas diversiones sin peligro de ofender a Dios. 

Las muchachas acudieron en buen numero, Maria pidio a 
la chica del organillo que lo tocase y permiti6 a todas danzar a 
placer. 

Era una novedad, y los gritos de alegria llegaron hasta el 
cielo; unas bailaban en el patìecillo, otras en la habitacion, 
otras en el corredar, otras estaban mirando y todas se divertian 
al egremen te. 

Maria se complacia en todo aquel movimiento, lo animaba 
y hacia observar corno se podria estar alegres sin ofender a 
Dios, y dispuso que se merendase en el oratorio. 

Lo mismo se hizo otros muchos domingos y, no satisfecha 
con las recomendaciones hechas a las chicas, hablaba también 
con las madres y les pedia que las vigilaran e impidiesen que 
sus hijas fuesen a bailar. a otro sitio; que las mandaran con 
ella, donde podrian dìvertirse sin peligro para la virtud y e} 
honor. 
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Casi todas las madrcs secundaron estos generosos y ardien
tes deseos, y el baile publico se quedaba desierto. 

15. Los j6venes se irritaron y procuraron primeramente 
atraer con halagos a las chicas y, después, amedrentarlas si 
volvian otra vez a bailar a casa de Maria, la de la Valponasca. 
Entonces se entabl6 una especie de lucha entre los mozos, de 
una pane, y las jovencitas por otra, guiadas y sostenidas por 
Maria. 

Aquéllos insultaban a las j6venes por ia calle y Maria 
las exhortaba a no hacer caso y a seguir yendo al orawrio, . 
y les prometia alguna merienda, que preparaba con la ayuda 
de Don PestaYino o del parroco, y que repartia en el ora
torio. 

«Inclusive varias familias -declar6 una ex alumna-, 
satisfechas de que sus hijas pudieran divertirse sin peligro para 
el alma y para el cuerpo, regalaban a Maria harina, huevos, 
vino, etc.; y e1la nos preparaba ademas una buena comi
da» ( 17). 

Los j6venes no se daban por vencidos y por la noche, 
cuando las jovencitas volvian a su casa, las molestaban por la 
calle. Entonces Maria las dividi6 en grupos, de modo que 
fuesen siempre cuatro o cinco j untas de las que vivian mas 
pr6xirnas y, posiblemente, que las medianas y las mas peque
fias fueran acompaiiadas por algunas de las mayores. 

Algunas veces las acompaiiaba ella misrna o Petronila. Esta 
temia mucho que los mozos, cada vez mas irritados, tramaran 
alguna venganza contra las chicas. Maria le deda: «Estate 
tranquila y veras c6mo conseguiremos vencer nosotras». 

Recomendaba a las j6venes no detenerse por la calle, no 
responder a las invitaciones ni hacer caso de las burlas. 

Pero si era facil no aceptar las primeras, era dificil soportar 
con tranquilidad ciertos insultos y motes; alguna un poco 
ati-evida las daba una respuesta mordaz y hubo alguna riiia y se 
dio también alguna bofetada por una parte y algun arafiazo 

(17) Prnc Ap .. p. \~~. 
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por otra. Un dia le toc6 a una un fuerte puiietazo que le 
destroz6 la peineta. 

Maria sufria mucho con estos incidemes, pero ellos le 
dieron fuerza para seguir en su proposito. 

Con el permise de Don Pestarino y con grandes ahorros y 
sacrificos compro una viola y cada vez qu·e habia baile en el 
pueblo invitaba a las jovencitas al oratorio y les hacia di
vercirse. 

16. Un dia dos mozos hicieron una apuesta con otros 
compaiieros de que eran capaces de ir a bailar también ellos a 
casa de Maria. En efecto, mientras las jovencitas se divertian, se 
abri6 la puerta de repente y los dos j6venes entraron y se 
pusieron a bailar. 

Las chicas, aturdidas por aquella desagradable aparici6n 
repentina, dejaron inmediatamente de bailar y se retiraron 
todas, dejando solos a los dos j6venes. Estos, impresionados 
por aquel improviso cese de la musica y por la rapida fuga de 
todas las muchachas, se fueron avergonzados de si mismos. 

«Otra vez -declar6 una ex alumna que presenci6 el 
hecho- algunos mozos entraron en el taller donde bailaban 
las j6venes. En aquel momento estaba ausente la Sierva de 
Dios, pero al llegar se encendi6 de santa indignacién y oblig6 
a los muchachos a salir. Desde aguel dia ninguno mas oso 
meterse en aquella casa de trabajo y de inocente solaz» (18). 

(18) ProC'. Ap., att. 20. 
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Celo por las ni:fias. 
Maria y Petronila comienzan a corner 

en el taller. 
San J uan Bosco va a Mornese 

( 1864-1865) 

I. Celo pot las que estan en peligto y por las huérfanas.-2. No haras la Sagrada 
Comuni6n con tus compafieras.-3. Dc la dcvoci6n viene la buena educaci6n. 
Res~tar a los sacerdmes. Frecuentar los santos Sacramentos, tener devoci6n a la 
Virgen, al Angel de la Guarda. Rezar por los infieles.-4. Imparcialidad. No hay 
asociacioncs especialcs.-5. Maria y Petronila empiezan a corner en casa Maccagno. 
Ninguna singularidad.-6. Maria quiere dejar la casa patema. Teresa Pampuro va a 
vivir con Maria y Petronila. Contrastes en casa y fuera de ella.-7. Don Pestarino 
manda a Maria a la alqueria de la Valponasca. La llama dc nucvo al taller.-8. Don 
Pestarino invita a Don Bosco a venir a Mornese.-9. Los volos de los primeros 
salesianos. Comienzan las obras de la iglesia de Maria Auxiliadora en Turin. 
Aprobaci6n de la Pia Sociedad Saksiana.-10. Preparativos para recibir a Don 
Bosco en Mornese. f'rancisco Bodrauo.-11. El recibirniento a Don Bosco.-12. Presen
taci6n de las Hijas de la Inmaculada. 1Es un Santol-13. Fiesta de la Matcrnidad y celo 
de Don Pestarino. Obse4uios de la poblaci6n a Don Bosco. 

1. Maria se ocupaba de todas las nìfias, pero especìalmen
te no perdia de vista a las que tenian un caracter mas despierto, 
a las que frecuentaban el baìle y sabia que llevaban una vìda 
un poco mas frivola. Procuraba tenerlas cerca de si, las 
exhortaba al bien, usaba con ellas gran carìdad para atraerlas a 
la virtud (1 ). 

Algunas veces avisaba a sus padres para que las vigilasen, 
«porque de lo contrario se expondrian a pecar ellos y sus 

{ I) Proc Onl.. p. 260. 
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hijas». Y sabia decir las cosas con palabras tan dulces y con tan 
b,uenos modos, que los padres recibian con agradecimiento sus 
advertencias (2r 

Aun asi ella no se quedaba tranquila hasta que no las 
hubiese sacado del peligro. Ponia a su lado alguna buena 
compafiera que, sin hacerse notar, la cuidara y condujese al 
bien. Mas aun, habia escogido entre las mejores j6venes una 
por cada calle, que vigilase para que no fuera ninguna con 
malas compafiias o a lugares peligrosos, y procurasen que 
vinieran todas al oratorio y en el mes de mayo a ofrecer su 
florecilla. 

Se ocupaba también de modo particular de las mas igno
rantes y de las pobrecitas que habian perdido la marna. Ella 
procuraba hacer sus veces, ensefiandoles las oraciones, la 
doctrina cristiana, preparandolas a recibir los Sacramentos y 
las seguia con otros mii cuidados verdaderamente maternos. 
«También cuid6 de una manera particular de una nifia 
deficiente mental.» 

«Amaba a las nifias -declar6 en el Proceso Apostolico un 
hombre de Mornese-, especialmente a las menos buenas, para 
corregirlas, y en modo particular a las huérfanas» (3). 

2. Nos referia una ex alumna suya, después madre de 
familia: «Eramos dos hermanas: yo tenia ocho afios y mi 
hermanita tres. Nuestra madre habia muerto y Maria se cuid6 
de nosotras y nos ensefi6 las oraciones. Me preparo a la 
Confesi6n y a la Comuni6n y me recomendaba que fuese 
siempre buena, que cuidara a mi hermanita y le diese buen 
ejemplo. 

»Un dia, Jlevada por la curiosidad, fue a ver el baile: 
1Nunca lo hubiera hecho! Al saberlo, Maria me llam6, me 
reprendi6 y me dijo: "Va a llegar la Pascua y en castigo no te 
dejaré hacer la santa Comuni6n con tus compafieras". Yo, 
llorando, prometi que no volveria mas, pero ella fue inexora-

(2) Proc. Ap .. p . 123. 
(3) Proc. Ap., an. 33. 
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ble y me dijo: "Ahora lloras, pero mas tarde Le alegraras y me 
agradeceras es te castigo". 

»El dia siguiente a la Pascua me preparo con esmero a la 
Comuni6n y tuvo conmigo los cuidados mas afectuosos. Es 
cierto que debo estarle agradecida. Aquel castigo sirvio para 
mi salvacion y no me vino mas la tentaci6n de ir al baile, o si 
me vino, siempre la venci: soy ya anciana, pero no he ido 
nunca mas al baile.» 

3. Inculcaba a las jovencitas gran respeto a las personas y 
objetos sagrados. Ella, hija del pueblo que no habia estudiado, 
solia decir que de la devoci6n viene la buena educaci6n. 

Ensefiaba a las nifias lo que debian hacer y decir al 
encontrarse con sacerdotes o religiosos, para mostrarse bien 
educadas (4). 

Aconsejaba en los sabados hacer alguna mortificacion en 
honor _de la Virgen y rezar las tres Avemarias para obtener la 
gracia de conservar la pureza, e inculcaba también la devoci6n 
al Angel de la Guarda con la oraci6n Angel de Dios (5). 

«Maria estaba inserita en la Obra de la Santa Infancia y de 
la Propagacion de la Fe -atestiguo una ex alumna-, y en el 
taller y en el oratorio hablaba algunas veces de los nifios 
abandonados en los paises infieles, rios hacia rezar por ellos 
algun Avemaria y nos exhortaba a dar gracias al Sefior por el 
beneficio de haber nacido en la Iglesia Catolica» (6). 

4. Amaba indistintamente a todas las alumnas y oratoria
nas, bien que tuviesen modos graciosos y gentiles o fuesen 
poco atrayentes por su fisonomia y ordinarias en su trato. 

No tenia preferencias, y si tenia alguna era para las menos 
dotadas por la naturaleza o la fortuna y, en especial, para las 
mas necesitadas espiritualmente, asi corno por las huérfanas, a 
las que seguia sin perderlas nunca de vista. 

(~ ) Proc ,\p., p . 280. 

(:>) Prn<. Ap., p. l 'l8. 
(I Ì) Proc Ap .. p . 1'17. 
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Las ancianas del pueblo nos decian: «Maria tenia unos ojos 
muy penetrantes, y si faltabamos, bastaba que nos mirase para 
que cumpliéramos nuestro deber. Cuando nos miraba parecia 
que leyera en el fondo de nuestro coraz6n, y si se cometia una 
falta, habia que decirsela y no podiamos tenerla oculta». 

Trataba a todas con dulzura y caridad, pero con firmeza, y 
cuando daba una orden exigia que se cumpliera. «Sin embargo 
-declar6 una ex alumna-, no vi jamas en la Sierva de Dios 
un acto de vana superioridad. Nos mandaba y queria ser 
obedecida, pero comprendiamos que lo hacia solo por nuestro 
bien» (7). 

Su caracter pronto la llevaba algunas veces casi a punto de 
estallar, pero se conténia, y entonces, corno nos decian sus 
compafieras y alumnas, y también lo notabamos nosotras, se 
ponia su rostro encendido, dejando aparecer la violencia 
interior que debia hacer para contenerse. 

Al corregir sabia adaptarse a la indole de cada una, «pero 
-declararon dos ex alumnas- no se dejaba engafiar, no se 
compadecia de las falsedades y cuando tomaba una decisi6n se 
mantenia firme y queria que se ejecutase» (8). «Hecha la 
correcci6n, volvia a su habitual serenidad, de modo que todas 
la queriamos bien» (9). 

El no conservar rencor hacia el chico o chica que han 
faltado, el demostrarles, después de haberles hecho reflexionar 
con la correcci6n, que aun se los estima y se los quiere corno 
antes, es de la maxima importancia en la educaci6n y es medio 
eficadsimo para ayudarles a enmendarse y a merecer el amor y 
la confianza. 

En el oratorio no habia asociaciones religiosas especiales, 
pero una ex alumna nos aseguraba que Maria reunia cada 
quince dias a las chicas mas buenas, rezaban juntas un Pater, 
Ave y Credo, leian un trozo de la Vida de Santa Teresa o de La 
pr<ictica de amar a ] esucristo u otro libro piadoso y lo 
comentaba brevemente enfervorizando a todas. 

(7) Prnc. Ap .. p. ~77. 

(8) Pror. Ap., p . 269. 
(9) Pioc. Ap .. p. 1~8. 
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No habia cosa peligrosa para las 1ovenes que Maria no 
procurara evitarla en seguirla y no habia cosa buena que no 
buscase el modo de hacerla amar, en todo y siempre secundada 
por Petronila. 

Asi, con la piedad y el trabajo, estas dos santas amigas se 
santificaban a si mismas, hadan un gran bien a las j6venes e 
indirectamente a sus familias. 

5. Tanto Maria corno Petronila vivian lejos del taller y 
Maria advirti6 que se perdia demasiado tiempo en ira corner a 
casa. Por esto un dia dijo a su amiga: «Vete y dile a Don 
Pestarino si nos permite comprar los alimentos necesarios para 
hacernos aqui la comida, sin perder tiempo en ir a casa y 
volver». 

Las dos buenas amigas tenian una gran confianza en el 
santo sacerdote y no hacian nada de importancia sin consultar
le, pero temian siempre causarle molestia o hacerle una 
pregunta que le desagradara, por eso con frecuencia no se 
atrevian a consultarle. 

Aquella vez Petronila dijo a Maria: «Si me mandas, voy» y, 
venciéndose a si misma, se fue a ver a Don Pestarino. Este la 
escuch6, hizo un ademan corno para decir no, pero después, 
mas sereno, respondi6: «Haced, haced corno querais». 

Petronila volvi6 al taller, Maria la escuch6 con atenci6n y 
afiadio: «Asi es que no ha dicho que no; si ha dicho "haced 
corno querais" significa que podemos actuar realmente corno 
nos parezca; por tanto, vete en seguida a casa de Teresa 
Pampuro, que te preste su olla pequefia; hoy mismo empeza
remos a corner aqui». 

Petronila fue y aquella ollita continuo haciendo siempre su 
buen servicio en la Casa de la Inmaculada, de la que hablare
mos, y por ultimo en el Colegio, donde finalmente le lleg6 la 
jubilaci6n. 

Maria, siempre delicada, hoy si, mafi.ana no, seguia todavia 
yendo a corner a su casa, pero Petronila no iba casi nunca, 
aunque Jos hermanos y las cui'iadas insistieran para tenerla 
con ellos y. de vez en cuando, la llamaran. 
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Las dos amigas se contentaban con muy poco: un poco de 
pasta o un poco de arroz, patatas, que Maria llevaba de casa, 
cocidas con agua, un poco de fruta y nada mas. Algunas veces, 
Petronila preparaba un huevo para Maria, porque la veia mas 
débil y con mas necesidad; le compraba un poco de leche, pero 
tenian siempre una discusi6n para hacérsela tornar, porque no 
queria excepciones, y obligaba a la compafiera a tornar un poco. 

Una ex alumna declaro: «Vi una vez a la Sierva de Dios con 
Petronila a la mesa en casa de Teresa Pampuro y observé que 
todo su alimento consistia en una taza, y no llena, de sopa. 

»Otra vez estuve presente cuando Petronila Mazzarello 
queria condimentar con mantequilla la polenta para Maria. 
Esta no lo permitia, quejandose de que le hiciesen excepcio
nes, pero Petronila insistia diciendo: "Comes ya tan poco y si 
ese poco esta mal condìmentado ... "» ( l O). 

Y otra: «Respecto al alimento se mostraba contraria a 
cualquier distinci6n que se le tenia por su delicada salud y se 
sometia solo por condescender a las insistencias de su compa
fiera». 

6. Maria, entre tanto, sintiéndose mejorada en su salud, 
decidi6 realizar su antiguo suefio de pasar la noche en casa 
Bodratto con Petronila y las niiias. Entendia con esto separarse 
completamente de sus padres, vìvir de su propio trabajo y 
dedicarse plenamente al bien de las niiias. 

Sus padres se opusieron y ella, para no disgustarles, unas 
veces se quedaba y otras se iba a casa, dando tiempo al tiempo 
hasta llegar a una resoluci6n definitiva. 

Una noche se fue a dormir bastante tarde al taller y a las 
observaciones de la amiga respondi6: «He luchado hasta ahora 
con mi padre, que no queria dejarme venir. 1Estas cosas me 
hacen sufrir tanto! Pero confio que algun dia me dara su pieno 
consentimiento». 

También Teresa Pampuro, siempre sola y enfermiza, desea
ba unirse a las dos amigas y habl6 con Don Pestarino, el cual 

(10) Proc Ap .. p. 29'i. 
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le dio su autorizacion. Asi eran ya tres para hacer vida comun, 
trabajar juntas y ocuparse de las jovencitas. 

A pesar de ello, Teresa Pampuro se iba a dormir a su casa·y, 
no pudiendo trabajar mucho por su delicada salud, contribuia 
con aportaciones . que obtenia de los bienes que le habian 
dejado sus padres. 

Alguna otra joven inserita en la Pia Uni6n pidi6 unirse a 
ellas, y asi enrre las Hijas de la Inmaculada naci6 un poco de 
malestar porque parecia que Maria y Petronila quisieran obrar 
por su cuenta y que Don Pestarino las preferia a las demas . 

«Nosotras -dedan a Maria y a Petronila-, cuando se fundo 
la Uni6n de las Hijas de la lnmaculada, dijimos que, segun 
nuestro Reglamento, cada una viviria en su casa con los suyos 
y que nos reuniriamos solo para los ejercicios de piedad. 
Ahora, c:por qué vosotras queréis obrar por cuenta propia? 
c:Por qué vivis juntas, separadas de vuestros familiares? Esto no 
es lo que hemos establecido.» 

Estas quejas no eran del todo justas, porque el Reglamento 
mismo deda q ue si una se quedara sola o no se llevase bien 
con sus parientes, correspondia al director decidir con quién 
deberia vivir. Pero aquellas quejas dichas hoy y repetidas 
maiiana adquirieron la importancia que no tenian. 

Se hicieron después mas vivas, cuando Maria se fue no solo 
a corner, sino también a dormir a casa Bodratto con Petronila, 
cuando a ellas se unio Teresa Pampuro, y mas aun cuando 
alguna otra mostro tener los mismos deseos. Y corno todas 
pensaban que Maria era la causa de esta escision, contra ella de 
modo especial iban los reproches y se <leda que obraba por 
orgullo, porque queria dominar y no estar sometida a Angela 
Maccagno. 

Maria trataba de convencer a las compafieras de que todo 
aquello no era cieno, que habia actuado siempre con el 
consentimiento de Don Pestarino y que no tuvo nunca inten
ci6n alguna de sustraerse a la obediencia de la seiiorita 
Maccagno. Y cuando oia alguna queja contra el director, se 
acaloraba y después le venian remordimientos. 
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7. Don Pestarino hizo oir su autorizada voz. Las hijas al 
momento se tranquilizaron y se sometieron a su voluntad, pero 
bien pronto volvicron a las cuestiones anteriores, insistiendo 
en que su acuerdo era vivir cada una con su familia. 

Maria sufria y Don Pestarino, para zanjar aquella cuesti6n 
y también para aparrarla de aquella lucha continua, le dijo un 
dia que se fuese a vivir de nuevo a la alqueria de la Valponas
ca, don.de estaban dos hermanos suyos, uno de dieciséis aiios y 
otro de dieciocho, para que cuidara la casa y les ayudase en los 
Lrabajos de la vina; no volveria al pueblo masque para oir la 
Misa. 

La orden era mas que dolorosa para el corazém de Maria, 
pero obedeci6 con prontitud. No obstante, sigui6 su trabajo de 
modista. Petronila le mandaba la labor por medio de Ias 
alumnas, que se consideraban dichosas con tal encargo e iban 
a la Valponasca con alegria, corno a una fiesta. 

Maria aprovechaba estas ocasiones para darles buenos 
consejos y entre tanto rezaba, esperando que cesara la prueba y 
ésta termino. 

Pasado poco mas de un mes, Don Pestarino juzg6 oportuno 
llamarla de nuevo al laboratorio y ella retorn6 con indecible 
gozo de su coraz6n y de las jovencitas que la acogieron con 
inmensa alegria. 

8. Don Pestarino, mientras Maria y Petronila atendian al 
taller y al oratorio, pensaba qué instituci6n util podria fundar 
con su patrimonio, que recordase a sus buenos paisanos, aun 
después de su muerte, el afecto que les habia profesado. 

Por èsto habia invitado varias veces a Don Bosco para que 
fuese a visitarlo, a fin de que sobre el terreno, e informado de 
todo, pudiera darle un buen consejo. 

9. Don Bosco veia ya su obra en marcha: el l4 de maya 
de 1862 ha bia reci bi do los primeros votos trienales de los q ue 
habian dado su nombre a la Pia Sociedad Salesiana, que 
fueron veintid6s ( 11). 

(I I ) Ln10Yl\'E. ob. cit., voi. VI, <ap. 17. 
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En julio del ano siguiente comenz6 la obra del grandioso 
santuario de Maria Auxiliadora (12) e hizo bendecir la primera 
piedra el 27 de abril de 1865. A principios de 1864 los 
miembros de la Pia Sociedad Salesiana ascendian a sesenta y 
uno (13). Don Bosco el 13 de febrero enviaba Jas Reglas al 
Santo Padre para obtener su aprobaci6n. En julio, con fe
cha 23, recibia el Decreto de alabanza y aprobaci6n con 
indecible alegria suya y de sus hijos (14). 

Por esto, en olofio de 1864 decidi6 atender los ardientes 
deseos de Don Pestarino y le comunico que iria a Mornese, 
pero no solo, sino acompafiado de un numeroso grupo de sus 
j6venes, al regresar de Génova en su paseo otofial (15). 

10. Don Pestarino avis6 al pueblo para que contribuyera 
a ofrecerle una cordial acogida, y orden6 a Maria y a sus 
compafieras que preparasen todo lo necesario para la comida y 
el descanso en su casa de campo, detras del castillo, donde mas 
tarde se levantaria el colegio. 

Francisco Bodratto, maestro del pueblo, de unos cuarenta 
afios, viudo y confidente de Don Pestarino, se ofreci6 a 
preparar cuanto necesitara la comitiva de Don Bosco. 

Este, atraido por la caridad del Santo, ingres6 en la 
Congregaci6n Salesiana, lleg6 a ser sacerdote y muri6 después 
de una vida Ilena de trabajo y sacrificio, en Buenos Aires, 
en 1880, siendo inspector de las casas de América. 

Las buenas hijas se multiplicaron para satisfacer todos los 
deseos de Don Pestarino y del maestro Bodratto. Fueron por 
todas las casas pidiendo prestados colchones, sabanas y mantas 
para las camas, que colocaron bien ordenadas en el piso bajo 
de la casa de campo y bajo un cobertizo preparado al efecto. 

Pidieron también platos, cubiertos y todo lo necesario para 
la mesa, de modo que pudieron improvisar un alegre comedor, 
Recogieron toda clase de dones: pan, huevos, vino, embutidos, 

(12) U :M0\':-11·:. ob. cii., voi. \'Il , rnp. ·lr>. 
( I .'I) I. ~:MOl' :-1 1-: . ob. cit., m l. V II, cap . ·18. 

(14) l.FMO\'NI'. ob. cit., m l. VII, caps. 6 1 y w. 
( I.')) ·1. ~.MOYNE. ob. cii., voi. \'Il , rap s. 17 . ·1'> y li'>. 
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harina, arroz, patatas, etc., e inclusive gran cantidad de pesca
do, porque entonces no solo el viernes, sino tambìén el sabado, 
eran <lias ùe abstinencia. 

11. Esperaban a Don Bosco el viernes 7 de octubre para la 
comida, pero no lleg6 hasta bien avanzada la tarde. 

<<A la distancìa de una milla de Mornese -escrìbe Don 
Lemoyne- le esperaban muchos jovencitos vestìdos de fìesta. 
El se baj6 del caballo. Todo el pueblo, precedido por el 
parroco Don Valle y por Don Pestarino, fue a esperarlo ... Las 
campanas tocaban a fiesta, disparaban los morteretes, la ilumi
naci6n era generai. Las gentes salian de sus casas con luces, 
velas y antorchas encendidas. La banda hizo resonar al aire sus 
rnelodias. Todos se arrodillaban al paso de Don Bosco, le 
pedian su bendici6n y se santìguaban. Entraron todos con él 
en la parroquia, se rezaron las oraciones de la noche, cenaron y 
se fueron a descansar ( 16). 

12. El sabado, 8 de octubre, después del toque del Ave 
Mar{a, celebro Don Bosco la Santa Misa y después confes6 
hasta las diez a j6venes y adultos. Don Pestarino le acompafi6 
a casa para el desayuno, le presento a las Hijas de la Inmacu
lada y le pidi6 que las bendijera. 

Don Bosco acept6 y les hizo uria breve exhortacì6n, ani
mandolas a ser constantes en la practica de la virtud, y las 
bendijo (17). 

La palabra de Don Bosco era tan sencilla corno la persona 
que la <leda, pero ardiente corno eJ coraz6n de que salia y 
dotada de admirable eficacia, porque estaba anìmada del espi
ritu de Dios. Todas aquellas buenas j6venes quedaron 6ptima
mente irnpresionadas y sintieron crecer su fervor interior. 

(I ti ) LEMOHiE. ob. rìt ., rnl VII, ·µ. 759. 
(17) El ('.ardenal Caglirro rsrribi6 r dedaro cambil-n q u<' Don Pcscarino. • q111•ricndo prt'S<'ntat 

a la que hada de dirt'Ctora, la enconcro mt'tlio t"(·ondida enm· sus mmpaiknt< ) la crajo dda111<·, 

lcx.fa ('onlu~ y timida. po r considrrarse indigna de 1al cmp;n» e• ) y ()U<' {•sia l 'l a Maria Maa:ardlo; 
pc.'rO no es exacro, porqut', ante todo, Don Pestarino no q11iso nunca (}lll ' ttin~una e1Hrc las h tJIH 

llevase d 1itulo <k dìn·<1ora. presiden1a o suµt'riora; adcmas. l·n t'Slt' 1iempo la quc: ten i.:1 no <lt' 
no mbrt·, ~ino ùe hedlo. una cÌ<'rtd superioritlad sobn_· las c·ompaikras t•n.1 Angela J\-1an agno y no 
Mar'ia Mazzart-llo. J::sco para la wrdad historirn. 

(• ) Snm., p. 8. 
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Maria experiment6 en su interior algo extraordinario, que 
no sabia explicar. Las palabras del Santo sobre la perfecci6n 
cristiana, sobre la belleza de la virlud, sobre el deber y la 
eficacia del buen ejemplo, sobre el amor a la Santisima Virgen, 
correspondian plenamente a los deseos y afectos de su coraz6n, 
y habria querido que no dejase de hablar y que ella hubiera 
podido estar escuchandole siempre. 

Cuando Don Bosco dijo que podian ir a sus ocupaciones, 
march6 contenta de haberlo visto y oido de cerca, pero deseosa 
de volver a verlo y oirlo mas veces. 

Don Bosco manifesto después a Don Pestarino que «estaba 
sorprendido de encontrar en aquellas sencillas aldeanas tanto 
desprendimiento de las cosas terrenas y tanto atractivo para las 
cosas celestiales» (18). 

Don Bosco -segun la costumbre del Oratorio de Turin, 
practicada todavia en todas las casas salesianas- después de 
las oraciones daba «las buenas noches» a sus j6venes, tornando 
motivo de los sucesos del dia, para inculcar bien la practica de 
una virtud o la huida del mal, y siempre, el amor y temor de 
Dios. 

«Maria -nos <leda Madre Petronila- despachaba muy de
prisa las faenas y volaba a escuchar el sermoncito de Don 
Bosco, del que no queria perderse ni una sola palabra. Se 
ponia lo mas adelante posible y no se puede describir el 
aspecto de su rostro y la atenci6n con que escuchaba. Nosotras 
nos maravillabamos y le deciamos: "lDe donde sacas valor 
para ir alla, en medio de tantos hombres y j6venes?" Y ella 
con testaba: "l Don Bosco es un santo y-yo lo sien to ! " Y con 
gran ~ntusiasmo preparaba todo lo necesario para sus j6venes 
y gozaba extraordinariamente por la estima que se tenia a Don 
Bosco.» 

13. «El domingo 9 de octubre -escribe Don Lemoyne-, 
fiesta de la Maternidad de Maria Santisima, se celebro en la 
parroquia con gran solemnidad. Don Bosco celebr6 la Misa de 

(18) El Cardcnal Cagliero, en una de sus Me0101 ia~ hist6titas, cscrita en 1918 y comervada m 
d Arc"hivo de la G 1sa Gmer~liria dc las H ijas dc Maria Auxiliadota. 
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.Comuni6n generai, siendo ayudado por dos j6venes del pueblo 
vestidos de clérigos. 

»Don Pestarino, que se habia puesto a confesar la tarde 
anterior, continuo confesando toda la noche y a las nueve de la 
mafiana aun no habia terminado. Don Bosco fue testigo de 
tanto celo y qued6 admirado al saber que hacia este sacrificio 
muchas veces al afio, y que casi todos los dias, durante algunas 
horas, se dedicaba mafiana y tarde a este sagrado ministerio.» 

Si todas las personas del pueblo eran presa de tanto 
entusiasmo por Don Bosco, 2qué sentimientos experimentaria 
Maria en su coraz6n? 

Don Bosco permaneci6 en Mornese desde la noche del 7 de 
octubre hasta el dia 11, siendo siempre festejado y escoltado. 
Le obsequiaron con no pocas ofertas para sus obras. 

En la mafiana del dia 11 parti6 con sus j6venes hacia 
Montaldeo, Castelleto, Capriata, Ovada, Acqui y Turin. 

1.- 10 



CAPfTULO XVI 

San J uan Bosco en Mornese. 
Maria deja a su familia 

y va a vivir en la casa de la lnmaculada 

(1864) 

I. Don Bosco y Don Pestarino decidcn fundar en Mornese un colegio para los 
mucfotdws.-2. Coopcraci6n del puehlo. Coloçaci6n de la primera piedra.-3. Don 
Pcstarino pimsa dejar su casa a las Hijas dr la Inmaculada. Consulta a Don 
Bosco.-4. l\faria y Petronila ganan lo suficiente para poder vivir por su menta. 
Petronila rnnsigue qur sus hermanos le paguen el alquiler.-5. Don Pestarino 
interroga a las Hijas.-6. Maria es rnntrariada por sus padres.-7. Don Pestarino 
obtiene el consc•mimiento del padre.-8. Pa!abras de Maria al separarse de sus padres y 
su sati sfaccion. Se pasa a la casa de la Inmaculada.-9. Maria tenia realmcme la 
intrnciòn de fundar una Congregacion. Palabras de Don Pestarino.-10. Con1inuan 
lns trabajos para la construcci6n del colegio. 

I. Durante la estancia de Don Bosco en Mornese, Don 
Pestarino tuvo con él varias conversaciones y, puestos de 
acuerdo con las autoridades locales, y obtenida la aprobad6n 
de Don Bosco, «se decidi6 poner los cimientos de un grandioso 
edificio para beneficio del pueblo, destinado a ser un colegio 
para los chicos, porque éste era el deseo comun». 

La poblaci6n contribuiria en los dias festivos a su cons
trucci6n, llevando al terreno los materiales. Don Pestarino 
estaba dispuesto a compensarles generosamente, corno asi lo 
hizo, proveyendo de vino y merienda a los porteadores y heno 
a los asnos y bueyes. «Don Bosco les prometi6 que, terminado 
el edificio, volveria a Mornese para inaugurarlo» (1). 

(I ) l.EMO\ I\'~ .. ob. <'il .. \'OI. VII, rnp. 74. 
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2. El domingo siguiente, Don Pestarino habl6 en la 
iglcsia, exhortando al pueblo a prestar su colaboraci6n. 

Los mornesinos deseosos de tener pronto la escuela, corres
pondieron generosamente con of erta de materiales, prestando 
gratuitamente la mano de obra, acarreando arena, gravilla, cal 
y ladrillos al lugar donde debia levantarse el edificio. «Hasta 
los nifios -dice complacido, en una de sus Memorias, Don 
Pestarino-, con pequefias carretillas, transportaban piedras 
con unos brios que era un encanto verlos» (2). 

También Maria y Petronjla tomaban parte en el movimiemo 
generai. Maria iba a las casas invitando a las mujeres a recoger 
piedras en las vifias y llevarlas al camino para que los carros 
las transportasen al lugar donde se construia el edificio, y las 
mujeres, en especial las mas j6venes, aceptaron la invitaci6n (3). 

El domingo iban temprano a la iglesia, recibian la Sagrada 
Comuni6n, un cuano de hora dc acci6n de gracias y después se 
repartian por las vinas, recogian piedras y las llevaban al 
camino. A las diez tenian la comida a cargo de Don Pestarino y 
a las' once volvian a la parroquia para asistir a la Santa Misa 
celebrada por él mismo. 

Maria, aunque delicada de salud, iba también a recogrr y a 
acarrear piedras (4) con Petronila y ambas servian dc estimulo 
a las j6venes. 

Una mujer de Mornese, cntonces alumna dc Maria y 
Petronila, nos recordaba que las j6venes esparcidas por las 
vifias, recogiendo piedras, cantaban: 

jCompafieras, amémonos 
con todo coraz6n ! 
iHay en el amor felicidad! 

Con nuestro mérito, 
con nuestro celo, 
en tierra y cielo 
premio tendremos. 

(2) ~f.\(U>NC~ L'Apo.itolut<> cli Mome.1e. Parte Il. n•J;. 4, p. 109. 
(3) Proc Ap .. p . 10. 
(4) Pr0<-. Ap .. art. 20. 
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Reunido en gran parte el materiai, el 13 de junio de 1865, 
dia consagrado a San Antonio de Padua y escogido para 
terminar el mes de mayo, se hizo una solemne fiesta para 
poner la primera piedra, con gran asistencia de clero y pueblo, 
también de los pueblos vecinos. 

Don Bosco habia mandado a uno de sus hijos, Don 
Ghivarello, arquitecto, para que hiciera los planos y dirigiese 
las obras de la nueva construccion. 

3. Don Pestarino habia comprado cerca de la plaza de la 
parroquia una casucha de una mujer llama<la Ciarabattina, la 
habia derribado y en su lugar habia construido otra mas 
amplia, con cinco habitaciones en la planca baja y cuatro en el 
primer piso, porque una de éstas era corno dos de 1as de abajo . 

. En esta casa habitaba él, especialmente durante el invierno, 
por serie mas comoda para llegar a tiempo a la iglesia para la 
Santa Misa y las confesiones. Se levantaba muy temprano, 
abria la iglesia, tocaba la campana y la gente nunca se hacia 
esperar, porque estaban siempre seguros de encontrarlo y de 
ser atendidos con prontitud. 

Pero su intenci6n era, con el tiempo, ceder esta casita a las 
Hijas de la Inmaculada no solo para las reuniones, sino 
también para vivienda de las que se quedaran sin familia o por 
cualquier otro motivo no pudiesen o no quisiescn vivir con los 
hermanos o cuiiadas. 

Las hijas lo sabian y habian contribuido a los gastos de su 
construccion, especialmente Petronila y Teresa Pampuro, 
quienes habian entregado a Don Pestarino lo que habian 
obtenido de la venta de algunos de sus bienes. También 
la maestra Angela Maccagno le habia dado una buena 
suma. 

Ahora, viendo él que Maria y las dos compafieras hacian 
mucho bien por su cuenta, y que otras les pedian unirsc con 
ellas para promover siempre mas cl espiritu dc piedad, espe
cìalmente entre las nifias, penso que seria bueno consolidar 
mejor aquel pequefio grupo de apostoles de la juventud y 

ponerlo en condiciones de desarrollarse. Por eso le pareci6 
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mejor cederles en seguida la casa de la Inmaculada, pero quiso 
consultarlo ames con Don Bosco. 

El San10 le dijo que se asegurase de que las j6venes podian 
vivir con el fruto de su trabajo, a fin de que al habitar en s~ 
casa no tuvieran después la pretensi6n de ser provistas por él 
de lo necesario para vivir o tuvieran que volver de nuevo a su 
propia familia, con disgustos y habladurias interminables. 

El asunto no fue dificil para Don Pestarino, porque las 
buenas hijas le daban ya cuenta de los ingresos que recibian por 
el trabajo que realizaban y de lo poco que pagaban las madres 
de las alumnas, asi corno también de los gastos de alimentaci6n, 
de las telas que compraban, del alquiler que pagaban, etc., y 
casi cada noche le entregaban cuanto habia adquirido, sea por
q ue tenian en él una confianza filial ilimitada, sea porque a 
ellas les pareda observar asi mejor el espiritu de pobreza in
culcado en el Reglamento de las Hijas de la Inmaculada. 

4. Madre Petronila declara que ella misma y Teresa Pam
puro ganaban cada una lira y media al dia; Maria, corno era 
mas activa, ganaba hasta dos liras y media, suma bastante 
importante en aquellos tiempos. «Ella -decia Madre Petroni
la-, aunque era de complexi6n delicada y tenia que levantarse 
mas tarde, trabajaba mucho mas que cada una de las otras.» 

Don Pestarino considero todas las cosas y vio que haciendo 
ellas algun sacrificio podrian proveer a todos los gastos 
necesarios. Por eso mando a Petronila que dijese a sus herma
nos, corno nos conto ella misma, que le pagasen el alquiler de 
las habitaciones y del campo qu~ su padre le habia dejado en 
usufructo. La pobrecilla decia que no se a trevia, pero Don 
Pestarino le dijo: «Es cosa tuya y la debes pedir, después os 
arreglaréis por vuestra cuenta». 

Y la buena hija obedeci6. 

5. Don Pestarino tomo las debidas precauciones y des
pués, prudentemente y en secreto, pregunt6, una a una, a todas 
las Hijas de la Inmaculada para saber quiénes deseaban entrar 
en su casa y quiénes no. 
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El asunto, primero secreto, después manifestado entre ellas, 
causo cierta inquietud y, al final, una verdadera divisi6n. 

Angela Maccagno y otras varias d.ijeron que querian seguir 
viviendo con su familia, segùn el Reglamento que se habia 
elaborado; Maria, por el ·contrario, no solo se decidi6 en 
seguida a pasar a la nueva casa, sino que, radiante de alegria, 
cxhortaba a las demas a quc la siguieran, feliz de encaminarse 
a la consecuci6n de su ideai de poder vivir de su propio trabajo 
y consagrar toda su vida al bien de la juventud. 

6. Pero quedaba todavia un gran obstciculo por parte de 
sus padres. Su madre deseaba mas bien que Maria se casara. 

-Nosotros no viviremos siempre -le <leda-, tus herma
nos se casadn y tu, ~qué quieres hacer? 

-Dios proveera. 
-Esta bien, pero debes pensarlo también tu y hacer corno 

tus compafieras, que ya se han casado. Podias muy bien casarte 
con aquel... (5). 

-Pero lpor qué piensas en estas cosas? 
-Pienso porque veo que no lo haces tu y no quiero que 

después de mi muette te quedes en medio de la calle. lQué 
pretendéis hacer vosotras, pobres hijas? 

-Marna .. no pienses mas; estoy segura de que el Sefior me 
ayudara. Hemos de seguir el ejemplo de la Virgen, que habria 
renunciado a su maternidad divina antes que perder su virgi
nidad (6). 

Estas respuestas de Maria a su madre las h emos sabido por 
Madre Petronila y se confirmaron en la declaraciém de la cx 
alumna Catalina Mazzarello en el Proceso Apost61ico. 

7. Entre tanto, Maria continuaba rezando y se encomen
daba a Don Pestarino para que hablara a su padre. 

Don Pestarino le habl6. 
El buen hombre se resistia a ceder, porque Maria, aunque 

delicada de salud, le servia de gran ayuda en las compras y 

(f>) Dtpos. dt· Angela Mazzarello. Proc. Ap., p. 31. 
(6) Drpos. de Catalina Maziardlo. Pror. Ap., p. 39. 
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ventas y en el gobierno de la casa (7), pero al fin cedi6 e indujo 
a su mujer a que cediera. «~Qué quieres que hagamos? -le 
<leda-. Los hijos deben seguir su inclinaci6n y los padres solo 
podemos oponernos si obran mal. Maria siempre se ha portarlo 
muy bien, ~por qué hemos de contradecirla? Por su poca salud 
ya no sera nunca apta para los trabajos del campo, corno 
modista marcha bien y si quiere vivir y trabajar con sus buenas 
compafieras, dejémosla ir. El camino es bueno, creo que 
podemos estar tranquilos, tanto mas que Don Pestarino me ha 
dicho que la dejemos hacer, porque sabe bien lo que hace.» 

Con todo, la mujer tenia siempre sus dificultades, pero el 
buen hombre se mantuvo firme y dio a su hija, ademas del 
consentimiento, doscientas liras a cuenta de su dote para que 
pudieran hacer frente a las primeras necesidades. 

8. Maria le dio las gracias de coraz6n, pero corno si 
previese las futuras necesidades dç sus compafieras y nifias, 
afiadi6: 

-Pero yo sigo siendo siempre vuestra hija y ésta sera 
también mi casa; en caso de necesidad vendré y vosotros me 
ayudaréis, ~no es cierto? 

El padres respondi6 afirmativamente. La madre le dijo: 
-iPobre hija mia, vas a pasar hambre ... l (8). 
Y ella aiiadi6: 
-En caso de necesidad volveré y vosotros, estoy segura, me 

atenderéis. 
Y conmovida, pero contenta, se retir6 de la familia, estable

ciéndose definitivamente con sus compafieras unidas a ella en 
comunidad de ideas, de afectos, de aspiraciones y de intereses 
espirituales mas que materiales, pasando a la casa construida 
por Don Pestarino, que se llam6 mas tarde de la lnmaculada. 

Esto se hizo el segundo semestre de 1865, pero no hemos 
podido saber con precisi6n el dia y ni siquiera el mes. 

Fueron tres: Maria, Petronila y Teresa Pampuro, que en 
sentido amplio podria decirse que ya hacian vida com{m, a: las 

(7) Prnc 0 1 d., p . 97. 
(8) Prn<'. Ap .. p . ~7. 
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que después se uni6 también juana Ferrettino, de treinta afios. 
Tuvieron corno alumnas internas a Rosa Mazzarello, de quince 
afios, sobrina de Petronila, y algunas mas. 

También otras Hijas de la Inmaculada habian manifestado 
vivo deseo de unirse al gmpo de Maria apençi.s cesaran las 
dificultades que se oponian a ello, corno efectivavemte lo 
hicieron. 

Maria estaba contentisima. Su hermana Felicina, que des
pués fue Hija de Maria Auxiliadora, escribe: «Cuando pudo 
satisfacer su ardiente deseo, es decir, el de reunir y educar 
algunas j6venes, lleg6 al colmo de la alegria. Valientemente 
dej6 padre, madre, hermanos y hermanas; en una palabra, a 
toda la familia, dejandonos a todos Ilorando desolados. 

»En el nuevo género de vida que abraz6 dio prueba de un 
valor heroico y en su nueva casa encontr6 la verdadera pobreza 
de Jesucristo. Muchas veces le faltaba a la pequefia comunidad 
el sustento necesario: unas veces carecian de harina para la 
polenta y, a menudo, cuando la tenian, les fataba lena para 
cocerla>>. 

9. Don Pestarino, corno nos conto Madre Petronila, con 
toda prudencia les habia dicho: «Habitaréis aqui para realizar 
una prueba. Continuaréis haciendo lo que hadais en el taller y 
mas adelante veremos. La que quiera volver a casa puede 
hac~rlo con piena libertad». 

Ellas agradecieron sus palabras y se pusieron en seguida a 
su trabajo. 

~Tenian una explicita y clara intencion de formar una 
Congregaci6n? Por lo que conocemos, nos parece poder res
ponder afirmativamente. Es cìerto que Maria tenia esta inten
cion, corno demostraremos mas adelante aduciendo testimo
nios jurados dc ex alumnas; las demas la seguian. 

Hay cosas que estan implicitas y claras en cl cspiritu, 
aunque no hayan tornado a{m for~a ni figura. Esta es una: 
ellas, siguiendo el consejo y las exhortacìones de Maria, 
querian vivir juntas, poniendo en comun cuanto tenian y 

ganaban con su propio trabajo y lo que pudieran heredar de su 
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familia, para ocuparse con piena libertad de las nifias corno 
hacia y aconsejaba Maria. 

Aquel modo de convivir y de rezar les agradaba y lo 
deseaban; que se llamara después congregaci6n, instituto o pia 
uni6n u otro nombre, les importaba muy poco. Lo que a ellas 
les importaba era el hecho y éste existia, de ahi su satisfacci6n. 

c:Entendia ya Maria haber llegado al ideai tan anhelado, 
especialmente después de su providencial enfermedad? 

Pero el estado presente no era aun el cumplimiento de la 
visi6n del gran edificio. 

Sea corno fuere, ella agradeda a la Providencia e) presente, 
ignorando que en los divinos designios el estado actual no era 
mas que una etapa del largo noviciado para una misi6n 
mucho mas grande, y prometia generosamente desde e) fondo 
de su coraz6n hacer cualquier sacrificio que entendiese ser la 
voluntad de Dios. 

10. Entre tanto, los albaiiiles continuaban con rapidez la 
construcci6n del edificio para colegio de chicos y referimos 
aqui lo que Don Pestarino dijo a la conferencia generai 
salesiana que se tenia cada afio en el Oratorio de Turin, 
después de la fiesta de San Francisco de Sales. 

Este afio, 1866, se celebro la fiesta el domingo de Sexagé
sima, que cay6 el 4 de febrero. Los directores de las distintas 
casas y todos los hermanos del oratorio se reunieron, corno de 
costumbre, en la antecamara de Don Bosco, estando también 
Don Pestarino, que, corno refiere Don Lemoyne, tomo la 
palabra el primero y «habl6 de Ia nueva rnnstrucci6n para el 
colegio que se estaba levantando en Mornese». 

Dijo que el pueblo estaba entusiasmado, que el Obispo 
habia dado permiso para trabajar los domingos y que estos 
dias los albafiiles continuarian la construcci6n gratuitamente, 
mientras que mas de doscientas personas del pueblo se afana
ban en llevar los materiales al Iugar de la contrucci6n. El deseo 
comun de terminar la obra habia estrechado los vinculos de 
uni6n entre el parroco y los feligreses, autoridades y adminis
tradores, y de las familias entre si. Los j6venes, en lugar de ir 
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al baile, se unian para pasar la tarde en sus casas, y la iglesia y 
la santa Comuni6n eran muy frecuentadas. 

El Sefior habfa demostrado con favores especiales serie 
grata aquella empresa. La rueda de un carro pas6 sobre el pie 
de un joven sin causarle dafio alguno. Un herrero que cay6 del 
andamio sobre un mont6n de piedras no se hizo lesi6n alguna. 
La cuarta parte del colegio estaba casi terminada (9). 

C9) L nro\ Xt:: M n11orin.t biogrtifirn.t. \'ol. \ 'III. p. 296. 
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Maria, elegida Superiora 
de la casa de la Inmaculada 

(1865-1867) 

I. Diferencia entrt' las Hijas dc la lnmaculada y las Nuevas Ursulinas.-2. Se 
aceptan a otras j6venes en la casa de la Inmaculada.- 3. Maria es elegida Superiora. En 
bmc;i de trabajo.-4. E~pir itu de pobreza y de akgria.-5. La divina Providencia en su 
ayuda.-6. Provisic'Jn d<- kila.-7. Realizacion de trabajos varios: Los gusanos de 
seda.-8. Asistcnda a las enlermas. Varias obras de caridad.-9. Maria tiene verdadera 
intrnci(m de fundar una asociaciòn fernenina que se ocupe de las nifias. 

l. Todas las j6venes inscritas en la Pia Uni6n de Mornese 
desde el principio se llamaban Hijas de la Inmaculada. Des
pués de la correcci6n del Reglamento hecha por Don Frassi
neui, se afiadi6: «Bajo la protecci6n de Santa Ursula». Y en 
Mornese se denominaban indistintamente: Hijas de la In
maculada o Nuevas Ursulinas, o sencillamente: Ursulinas. 

Pero cuatro afios después de fundarse la Uni6n se conoci6 
la identidad de ésta con la Compafiia fundada por Santa 
Angela de Mérici en 1535 y aprobada por Paulo III el 9 de 
junio de 1544 (1). 

Ni Angela Maccagno, que redact6 el Reglamento, ni Don 
Pestarino, que lo llev6 a Don Frassinetti, ni éste que lo 
corrigi6, conodan la Compafiia de Santa Angela de Mérici. 
Ahora bien, en Mornese, habiendo pasado algunas hijas a la 
casa de don Pestarino, llamada casa de la Inmaculada, el tilulo 
de Hijas de la Inmaculada qued6 para éstas y la casa conservo 
este mismo nombre, mientras que las que quedaron con su 

( I) M.ICCOl'O, L'Apostolo di Mornese. Parw i.", rnp. Xl i. 
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familia, dado que continuaban viviendo corno monjas en casa, 
el pueblo sigui6 llamandolas Ursulinas. 

2. En la casa de la Inmaculada las buenas hijas tcnian 
mas espacio y aceptaron algunas j6venes internas corno Maria 
Grosso y Maria Gastaldi, de las que ya hemos hablado; Maria 
Poggio de Acqui y Asunta Gaino de Canosio, recomendadas a 
Don Pestarino por el Can6nigo Olivieri de Acqui, que vistie
ron . después el habito de las Hijas de Maria Auxiliadora. Lleg6 
también una maestra de Fontanile y alguna joven de Turin 
recomendada por Don Bosco, pero bien pronto se marcharon 
por la dificultad de adaptarse al pobre y escaso alimento o bien 
por el apego a sus propias devociones, segun nos <leda Madre 
Petronila. 

Sucedia con frecuencia que algunas j6venes se presentaban 
a Don Bosco recomendadas por algun bienhechor de sus obras 
o por algun sacerdote, y él, cuando no encontraba ningun 
instituto religioso en Turin donde pudieran recibirlas, les 
<leda: «En Mornese hay una casa, pero temo no podais resistir. 
Si queréis ir a probar...» Y las recomendaba a Don Pcstarino 
para que él viera si eran aptas o no para aquella vida. 

3. En este Liempo sobrevino una pequefia novedad. Antes 
de habitar la casa de la Inrnaculada ninguna hacia de superio
ra; Maria y Petronila eran dos amigas, las cuales, corno ya se 
ha dicho, se pedian y concedian mutuamente los pcrmisos y lo 
que queria la una Io queria también la otra. Se aconsejaban 
entre si sobre lo que debian hacer o las decisiones que debian 
tornar, y en las dudas y en los asuntos de alguna irnportancia 
recurrian al pacientisimo Don Pestarino; ordinariamente era 
Maria la que iba a hablarle. 

Pero ahora, habiendo aumentado la familia, se sentia la 
necesidad de que hubiera una encargada de la direcciòn, tanto 
rnas que las nuevas llegadas de Turin y de Fontanile demos
traban espiritu de independencia y querian saber poco de 
Sacramentos. 

Maria y Petronila hablaron con Don Pestarino, el cual les 
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dijo que hiciesen corno mejor les pareciese, que él no queria 
intervenir. 

Entonces las hijas se reunieron todas (era el ano 1866, pero 
no sabemos el dia ni siquiera el mes) y eligieron a Maria corno 
Superiora y, por respeto, empezaron a Ilamarla de usted. 

Maria no queria que se le diera ese tratamiento (2), pero 
Petronila, que, corno ella misma nos conto, fue la primera en 
tratarla de usted, se mantuvo firme y le dijo: «Tu tienes que 
resignarte a ello porque ahora eres la Superiora». 

En el pueblo se rieron de la novedad porque no entendian 
el espiritu que animaba a las hijas. 

4. Pero si en la nueva casa se encontraban mejor en 
cuanto a la amplitud de las habitaciones y dormitorios, 
economicamente estaban mas apuradas, porque el numero 
aumentaba sin que crecieran las provisiones, mas bien dis
minuyeron porque al principio las hijas iban de vez en cuando 
a sus casas y volvian con harina, patatas, habichuelas, etc., y 
ahora, por el contrario, tenian que arreglarse por cuenta 
pro pia. 

Mornese era pequefio y corno ellas y sus alumnas eran 
agiles en la costura, Ies faltaba trabajo. Decidieron las dos 
amigas que Petronila con una chica fuera a los pueblos 
vecinos a buscarlo, mientras Maria, mas débil, pero mas 
desenvuelta en mover la aguja, quedaba en casa. 

Asi se hizo y Petronila iba en busca de trabajo ateniéndose 
exactamente al sabio consejo que Don Pestarino le habia dado: 
«Cuando vayas por Ias casas en busca de trabajo o por 
cualquier otro motivo, procura que las puertas estén siempre 
abiertas, quédate cerca de ellas y despacha los asuntos con 
rapidez». 

Eran pobres, tenian necesidad de todo; a vcces les faltaba 
aun lo indispensable, pero tenian tan pocas ambiciones que se 
conformaban con cualquier cosa; en aquella pobreza, que 
podia llamarse miseria, vivian contentas, gozaban de la alegria 

(2) Prnc. Ap., a11. 47. 
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que proviene de la gracia de Dios y del deseo de imitar a 
Jesucristo y a la Santisima Virgen en la casa de Nazarct. 

Estaban todas siempre alegres y especialmente Maria, que 
con su fino humorismo elevaba el animo de todas. 

Una antigua alumna, después Hija de Maria Auxiliadora, 
escribe: «Yo era una de las que frecuentabamos el taller de 
Maria y recuerdo que a la hora de las comidas ella y sus 
compaiieras (que eran cinco o seis) se retiraban a la pequeiia 
cocina, que careda hasta de una mesa decente y de las sillas 
necesarias para todas, y alli, algunas, de pie, tomaban su parco 
alimento. 

>> Yo las observaba varias veces a través de una hendidura de 
la puerta y veia que, generalmente, no comian mas que un 
poco de polenta con ensalada o bien una sopa con pan. Pero 
ese poco (y esto me maravillaba) lo condimentaban con la mas 
franca y santa alegria, que Maria sabia mantener viva, corno 
para no dejar sentir las mil incomodidades dc la nueva vida, 
sin ser au'n religiosa». 

5. Pero la divina Providencia pensaba en ellas y, de vez cn 
cuando, !es llegaban algunas ayudas. Una piadosa joven dc los 
Mazzarellz de alla, huérfana de madre, que vivia con cl padre y 
un hermano de éste ya anciano, !es llevaba casi todas las 
semanas, con el debido permiso, pan, harina, alubias, patatas y 
fruta. Se llamaba Catalina Mazzarello, tenia cerca de veinticin
rn afios y Dios le premio su caridad con la vocac.:i6n religiosa, 
después de la muerte dc su padre, siendo una de las quincc 
primeras que \'Ìstieron el habito de las Hijas d<:' Maria Auxi
liadora. Muri6 santamente después de haber hecho un gran 
bien. 

También comenz6 a ayudarles una piadosa viuda del 
pueblo, invitandolas frecuentemente a corner en su casa y 
yendo a prepararles algun parco almuerzo en la casa de la 
lnmaculada, llevando por su pane una vida semajante a la de 
las hijas. El Scnor la bendijo porque, abicrto e! colegio, corno 
diremos, consiguiò pasar en él sus ùltimos afios y prepararse a 
morir santamente. 
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También otras buenas mujeres les llevaban o mandaban, 
por medio de sus hijas, varias clases de alimentos y cuando 
ellas cultivaban gusanos de seda, les regalaban hojas de morera 
y les prestaban el asno para acarrearlas. Maria, en nombre de 
sus compafieras, manifestaba a todos su agradecimiento (3). 

6. Al acercarse el otofio, Maria <leda a su madre: «Marna, 
no os preocupéis de los sarmientos y palos de tal vifia, que 
nosotras los recogeremos». Y la madre asentia sonriendo. 

Pero esto no era suf iciente para el invierno. El padre de la 
joven Maria Grosso se presento a decirles: «Yo tengo un 
bosque mas alla del Roverno (4), mi hija sabe donde esta. Si 
queréis ir a coger lena para el invierno .. ., tenéis mi permiso, 
pero esta un poco lejos». 

Maria se lo agradeci6 cordialmente y un buen dia fueron 
dos hijas, prepararon muchos haces y volvieron a casa para la 
hora de la cena. Algunas veces se dejaban llevar del deseo de 
preparar demasiados y trabajaban mientras se veia, después 
volvian a hora muy avanzada y, tal vez, no sin inquietud de las 
que esperaban en casa. 

El dia siguiente salian bastantes a las dos o las tres para 
recoger la lena preparada y volvian para la Misa de ocho. Si la 
luna brillaba, el camino, aunque era largo y un poco escabro
so, no ofrecia peligro, pero si no lucia la luna, la cosa era muy 
distinta, porque el camino que lleva al torrente Roverno, 
después de unos veinte minutos entre la llanura y la subida, 
desciende bruscamente y se hacc peligroso por las numerosas 
piedras y rocas; pero el peligro mayor esta en atravesar el 
torrente, que debia hacerse pasando por encima de grandes 
piedras. Si el pie fallaba, era inevitable un pequefio bafio nada 
agradable en las mafianas frias, pero ninguna fatiga ni sacrif i
cio eran pesados para aquellas almas generosas. 

(3) Prnc Ap., p . 280. 
( ~ ) TOl'l'('lll r q1H· nact· m l'I Jlamado 1'r;1do (;rand<' dì Parodi Ligurt, a media jorna.da dr 

Mo rnest•, n •<'OHl' ti tt·rricorio lit· n.te pueblo} M.' 11nt' a l Gont.•ntc.', jun10 a );1 alque• ia Gravaria. n1it:t 

ahajo d(· la rn,,;1 dt· Casa leggio. El Gor1.t•n1t• ,,... un<' desput'S al l'iotl<I y éMe al Orba, qur <ll'sembo«t 

( '11 la Hannida. "e'""' d<' (~"1ellano. 
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7. Maria se industriaba muy bien para procurarse las mas 
variadas labores femeninas y para hacerlas ejecutar, por eso en 
casa no solo se trabajaba en modisleria, sino que se cardaba lana, 
se hadan mantas, medias y malla; se tejia yen primavera se cul· 
tivaban los gusanos de seda. Asi llegaban a ganar para vivir. 

Los clientes, algunas veces, pagaban el trabajo con dinero, 
otras con pan, polenta y otros comestibles; tal vez, con lena y 
en la primavera, cuando en casa se criaban los gusanos de seda, 
con hojas de morera. Pero no todos pagaban con puntualidad 
y las buenas hijas lo toleraban con gran paciencia. «Recuerdo 
-dedaro una ex alurrina- que cuando una Hija ' de la 
Inmaculada, que después fue Sor Juana Ferrelino, encargada 
de cobrar a las clientes el precio del trabajo ejecutado, no 
conseguia obtener1o de alguna familia, la Sierva de Dios no se 
inmutaba y decia: "No habran podido"» (5). 

Se dirigian a sus familias para pedirles ayuda, y a quien les 
hacia observar que no podian continuar en tanta pobreza, 
Maria, contenta de asemejarsc a Jesus pobre, respondia: «El 
que confia en Dios no perccera» (6). 

8. Entre tanto, corno hacian antes, no dejaban de asistir a 
los enfermos y necesitados. 

Don Pestarino, coh los socios de las Conferencias de San 
Vicente de Paul, habia alquilado dos habitaciones para recoger 
a las mujeres enfermas del pueblo que no tenian en casa quien 
pudiera asistirlas. Las Hijas de la Inmaculada les prestaban su 
caritativa labor de asistencia y limpieza. 

Una muj er . pi dio un dia a Maria y a Petronila q ue 
asistieran a su madre enferma. Ellas acudieron a Don Pestari
no para ver si en su nueva condicion podian aceptar o bien 
debian mandarla a la sefiorita Maccagno, que estaba al frente 
de las que vivian corno monjas en familia. 

Don Pestarino contesto que podian aceptar con tal que les 
dieran alguna remuneracion. Alla se fue Rosalia Ferretttino, 
que se tenia por la mas fuertc de todas. 

(.'i) Proc. Ap .• p. 177. 
(6) Pror. Ap .. p. 178. 
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Maria Auxiliadora 
inspiradora y protectora de toda la obra de Don Bosco 
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Desde aquel dia las hijas que eran llamadas comenzaron a 
prestar su asistencia incluso a enfermos que vivian con su 
familia, pero que no podian tener la necesaria asistencia. Ellas 
procuraban, ante todo, que los enfermos recibieran a tiempo 
los Sacramentos, porque -corno dice San Vicente de Paul
«haremos muy poco si descuidamos servir a los pobres en su 
espiritu». 

Por esto decian a los familiares de los enfermos: «No les 
dejéis morir sin Sacramentos: tendriais que dar una gran 
cuenta al Sefior». Y confortaban a los enfermos con pensa
mientos de fe. 

«Recuerdo -declar6 una ex alumna- que cuando Maria 
venia a visitar a mi madre enferma, la exhortaba a llevar con 
paciencia las enfermedades, diciendo que son rosas y flores 
para la eternidad. Decia también que el Sefior le mandaba estas 
penas y tribulaciones para abreviarla el Purgatorio. Sé que iba 
también a visitar a otras enfermas y que mandaba a sus 
compafieras a velarlas por la noche» (7). 

Vivia también en Mornese una soltera de cuarenta afios, 
ciega, de probada virtud, a la que las mujeres del pueblo le 
Uevaban pan, sopa, Jeche y otros alimentos, pero corno éstas 
tenian muchas ocupaciones, no podian prestarle los servicios 
que necesitaba. , 

Las buenas Hijas de la Inmaculada ]a visitaban, la servian 
y estaban muy atentas a prepararle lo necesario cuando le 
llevaban la Comuni6n. «Maria -declar6 Madre Petronila
ejerci6 siempre con solicitud este acto de caridad y animaba a 
las demas a realizarlo, pasando la noche con los enfermos y 
procurando que recibieran los Santos Sacramentos» (8). 

Maria, cuando visitaba a los enfermos, especialmente a las 
nifias, iba acompafiada de otras j6venes para que aprendiesen 
a hacer obras de caridad. Sus especiales cuidados eran para las 
jovencitas (9), a fin de que los dias laborables se ejercitaran en 

(7) Proc Ap .. p, 178. 
(8) Pro('. Ord., p. 25!l. 

(9) Pror. Ap .. art. 49. 

f.-1 1 
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los trabajos femeninos y los festivos parnc1paran en las sa
gradas funciones y estuvieran alejadas de los peligros de 
manchar su .alma y de ofender a Dios. 

Entre tanto, Maria procuraba atraer a su ideal de formar un 
instituto que se ocupara de las j6venes, no s6lo de las Hijas de 
la Inmaculada, sino también de las alumnas del taller y de las 
nifias mejores del oratorio. 

He aq ui algunos testimonio sacados del Proceso Apos
tolico. 

La ex alumna del taller Catalina Mazzarello depuso: 
<<Cuando estabamos en casa de Don Pestarino oi a la Sierva de 
Dios hablar con las compafieras mayores del voto de virgini
dad que ella y otras Hijas de la Inmaculada hacian cada afio. 
Del voto de pobreza no oi hablar, pero no creo que fuera 
necesario, lo practicaban tan bien ... » (I O). 

Sabemos ademas que casi todas las noches entregaban el 
dinero que tenian a Don Pestarino, al que obedecian en todo. 

Otra ex alumna del taller, Rosalia Ferrettino, a la explicita 
pregunta de si Maria tenia intenci6n de fundar un instituto 
religioso, respondi6: «No sé si la Sierva de Dios tendria valor 
de fundar un nuevo instituto, s6lo recuerdo que nos decia que 
las que lo desearan podian irse con ella y vestirian el habito 
religioso» ( 11 ). 

Y otra vez una ex alumna del taller, al ser interrogada si 
Maria podria llamarse Cofundadora de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, respondi6: «De lo que ella nos <leda muchas 
veces, puedo atestiguar que tuvo la intenci6n de constituir una 
Pia Uni6n de j6venes y quiza mantuviera ya desde entonces la 
idea de fundar una verdadera familia religiosa, porque se 
hablaha del nuevo habito que llevarian» (12). 

9. Estas hijas habian entrado en la casa de la lnmaculada 
sin una explicita y declarada intenci6n de formar una congre-

(IO) Proc. Ap., p . 39. 
(I I) P roc. Ap. 
(12) Proc. Ap., p . 60. 



CAPITlll.O X\'ll 163 

gaci6n religiosa, pero la congregacion en sentido amplio, y sin 
que fuera ése el pensamiento, habia surgido ya en la casa de 
Angela Maccagno. 

Alli habian recibido a algunas j6venes y tornado en alqui
ler dos habitaciones de un seiior llamado Bodratto, para 
conscituir un incipiente internarlo. 

Ahora la congregacion iba tornando consistencia al unirse 
otras hijas a las dos amigas y asi el pequefio colegio creda en 
numero. 

Las piadosas j6venes dependian en lodo de Don Pestarino y 
renovaban cada afio en su capilla el voto de castidad. 

~No dice todo esto claramente que formaban ya una familia 
religiosa? 

«Emre tanto, Don Bosco -declar6 Madre Petronila- nos 
mandaba un Reglamento de su pufio y )etra, que era observado 
por todas.» 

En este Reglamento se hablaba también de la uniformidad 
del vestido y de varias mortifìcaciones que debiamos practicar, 
entre las cuales estaba también la disciplina, que se suprimi6, 
y el ayuno del sabado, que ahora se hace el viernes. 

«Asi vivimos seis o siete meses, después de los cuales 
pasamos a una casa de Don Pestarino, que habia mandarlo 
construir para un colegio masculino salesiano» ( 13). 

(l.~) Proc. Ord., p . l 5. 
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Don Bosco da un horario a las Hijas 
de la Inmaculada y decide fondar 

el lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora 

( 1867-1871 ) 

I. Don Bosco va a Mornese con ornsion cl<' la hendiciòn dc la rnpi lla dt'I colrgio. 
Da una conferencia a las Hijas <le la Inmaculacla. Su agracl<'cimienlo ·a lm mornesi
nos.-2. Maria dl'~t·a pockr tener trabajo t•n d colegio.-3. Don Pc•starino !leva a 
Maria y a Perronila un horario escrito por Don Bosco paia dhls y para las j6v('ncs 
dcl taller. Lineas gcnerales de estc horario.- 'I. Don Bosco decide fundar d Instittllo 
de las Hìjas de Maria Auxiliadora. C,onwrsaciòn con Don Pestarino.-f">. Habla de su 
Capitulo.-6. Por qué escogi6 la casa <l<' Morncse.-7. Don Bosco habla wn 
Don Pcstarino de su proposito. Sumision )' 1em01t-s dc Don Pesiarino.- 8. Maria 
busca la causa d r la 11Ùlt"l a dc Don Peslarinu y no sahe qué decirM'.- 9. Don Bosco 
exponc al San10 Padre Pio Xl .<u inlencié>n ck fundar el Jm1i111to dC' las Hijas de 
Maria /\.uxiliadora )' r~cibt· la aprobariòn.-10. Do11 Bo»<·o t'Scrihc las Rq~las o Consti
tuciones para e! 11\ll'VO lnsti111to y las t•ntrega a Don Prslarino para q11(' las di· a 
conocrr a las Hijas <.k la Inmaculada. Por qu(· sc·fiales se podd rnnocC'r si una hìia 
ricn(' vocac:ion.-11 . Las hijas reciben las Cons1i1uciones (noviemhr<' o di<frmbn· 1871 ). 

1. Mientras las hijas se industriaban por hacer el bien en 
la casa de la Inmaculada, avanzaban los trabajos de la cons
trucci6n de Don Pestarino para el colegio. En otofio de 1867 
estaba terminada la capilla. 

Don Pestarino deseaba que Don Bosco la bendijera y le 
escribi6, fijandose el piadoso acto para el dia 13 de dic.iembre, 
dedicado a Santa Lucia. 

Pero por motivos que no conocemos, no pudiendp Don 
Bosco asegurar su presencia, Don Pestari no pidi6 a la Curia de 
Acqui la facul tad de bendecir la capilla para el parroco de 
Mornese, Don Valle. 
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Pero he aqui que la vispera !lega Don Bosco. Complacido 
escribi6 Don Pestarino en su cuaderno de notas: «Se recibi6 a 
Don Bosco con seiiales de extraordinario carifio, corno a quien 
se cspera desde hace mucho tiempo». 

Creemos haccr cosa grata a toda la Familia Salesiana, 
refiriendo, casi literalmente, la dcscripci6n de aquel recibi
miento, tal corno se encuentra en las «notas» citadas: «Fue una 
acogida grandiosa porque, corno declar6 una sefiora quc 
estuvo presente, "cua ndo venia Don Bosco a Mornese parccia 
corno si viniese N uestro Sefior"» (I). 

Don Bosco llegò de Montaldeo ya casi anochecido. Gran 
parte de la poblaci6n sali6 a su encuentro, y corno hada frio, 
aca y alla se encendieron fuegos en cl camino hasta Castag
neta, los cuales sirvieron de maravilla corno sefiales de fiesta y 

regOOJO. 

Los nifios, apenas divisaron el carruaje en el que venia 
Don Bosco, corrieron a su encuentro cantando un himno 
dedicado a t'.·I. En la capilla de San Roquc -a pocos minutos 
del pueblo- le esperaban el parroco y el alcalde con todo el 
Ayuntamiento. 

Don Bosco quiso apearse, pero no lo consintieron, porque 
el camino estaba muy humedo. En cambio, montaron a su 
lado el parroco y el alcalde. Pero al llegar al pueblo tuvo que 
detenerse el carruaje porque el gentio era inmenso. 

Finalmente, desccndi6 Don Bosco, y todos iban a porfia a 
besarle la mano. Le acompafiaron al colegio en constrncci6n, y 
mientras de ordinario solo se emplean cinco minutos en ese 
trayecto, Don Bosco empk6 tres cuartos de hora largos; i tan 
inmensa era la masa de gente! 

Todas las casas pr6ximas al camino por donde tenia que 
pasar estaban iluminadas, e iluminado estaba tamhién el co
lcgio en constrncci6n y adornado con inscripciones adaptadas 
a la òrcunstancia. En el portico se habia levantado nn palco 
y rogaron a Don Bosco que lo ocupara. 

(I J Pm . O nl .. p . 11 ~. 
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Se leyeron ·algunas compos1oones, que él escuch6 con 
pruebas de benevolencia, pero corno era tarde y el frio se hacia 
sentir, Don Roseo pìdi6 que se dejara la fiesta para el dia 
siguiente. 

Dirigi6 a todos breves y afectuosas palabras de agradeci
miemo, se congratulo por el trabajo realizado, alab6 a 
cuantos habian contribuido, los animo y dijo que, en cuanto 
de él dependia, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para 
ayudarlos, que no se ilusionaran porque todavia faltaba mu
cho que hacer, pero que el Senor les ayudaria a continuar y 
perfeccionar la obra comenzada. 

Cada cual se retir6 a su casa con viva satisfacci6n, y al dia 
siguiente el parroco bendijo la capilla de<licada a la Virgen de 
los Dolores. Don Bosco, con gran concurrencia ·de la poblaci6n 
y clero de los pueblos circunvecinos asistentes a la piadosa 
funcion y terminadas las ceremonias del rito, celebro la 
primera Misa, corno consta en una lapida de marmo] colocada 
en el pentico; después dijo unas palabras de ocasi6n, y, 
finalmente, imparti6 la bendici6n con el Santisimo. La ins
cripci6n de la lapida es la siguiente: 

EL ANO 1867, EL 13 DE DICIEMBRE. 

CON SOLEMNES RITOS 

FllE DEDICADA ESTA CAPILLA 
y 

EL SACERDOTE JUAN BOSCO, 
MODELO SINGlJLAR DE CARIDAD Y DE CELO. 

OFRECIO EL PRIMERO 

LA HOSTIA INMACllLADA 

INVOCANDO SOBRE EL NACJENTE COLEGIO 

Y SOBRE EL PllEBLO DE MORNESE 

I.AS BENDICIONES DE DIOS 

Permaneci6 en el pueblo cuarro dias y concreto con Don 
Pestarino los trabajos que se debian realizar; celebro la Misa de 
Comuni6n, predico en la parroquia, confes6, visito a los 
enfermos, concedi6 muchas audiencias a los que venian a 
pedirk consejo y una conferencia a las I-I ijas de la Inmarnlada. 
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En esta ocasi6n vio a{rn mejor lo que ya habia visto otras 
veces, esto es, que todo cuanto hacian las hijas correspondia 
siempre mas al proyecto que él anhelaba realizar y que ellas 
podrian servir para su futuro Instituto, pero no consta que 
haya hablado de ello con nadie. 

Don Bosco antes de marchar mostro a todos su gran 
reconocimiento y prometio muchas veces que no se olvidaria 
de Mornese, especiaJmente en sus oraciones, a fin de que e! 
Sefior bendijera a todos en su alma, en su cuerpo, en sus 
campos y ks diera el céntuplo de lo que tan generosamente le 
habian dado para la iglesia de Maria Auxiliadora. 

Mas tarde, el 8 de febrero de· 1870, Don Bosco obtenia de 
Pio IX la indulgencia plenaria diaria para los rnornesinos que 
cornulgaran, corno consta en una lapida de marmol colocada 
en la pared de la igJesia. 

D. O. M. 

Cl!ANDO 

El. INMORTAL PONTIFICE 
PIO IX 

A LOS VOTOS Y SllPLICAS 
DEL EXIMIO SACERDOTE TURJNES 

DON JUAN BOSCO 
CON BREVE DEL 8 DE FEBRERO J 870 

CONCEDI A 

A LOS FELIGRESES DE MORNESE 

LA INDl lLGENCIA PLENARIA DIARIA 

COMULGANDO 

EL CLERO Y EL PUEBLO 

CON VOTO 
UNANIMEMENTE AGRADECIDO 

A EXPENSAS COMUNES 

COLOCARON 
ESTA I.APJDA 
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2. Entre tanto, las obras del edificio continuaban al tenor 
de las ofertas, y en el pueblo solo se hablaba del colegio y de 
las futuras escuelas. 

También Maria y Petronila participaban de este entusias
mo. Maria le <leda a Petronila, segun ésta nos contaba: 
«Recemos para que el colegio se termine pronto. Don Pes
tarino y Don Bosco reuniran muchos j6venes y nosotras 
pediremos que nos confien el lavado, cosido y arreglo de la 
ropa. Asi no nos faltara trabajo sin tener que ir a buscarlo a 
otros pueblos; tendremos mas tiempo disponible; ganaremos 
mas y haremos mayor bien a las niiias». 

Ni ellas, ni sus compafieras, ni nadie imaginaba que el 
colegio no iba a ser para hospedar a los chicos, sino que iba a 
destinarse a un fin mas importante para ellas y para la Iglesia 
Universal. 

3. Don Pestarino continuaba manteniéndose en intima 
relaci6n con Don Bosco y no solo acudia a las conferencias 
anuales que daba a los directores de las casas salesianas (2), 
sino que alguna vez se dirigia a Turin para ponerle al 
corriente de cuanto se hacia en Mornese. 

En uno de estos viajes a Turin ciertamente trataria con 
Don Bosco sobre las Hijas de la Inmaculada, porque a su 
vuelta, Madre Petronila nos conto varias veces: «En nombre de 
Don Bosco nos dio un pequefio esquema de reglamento con 
varias practicas de piedad para las nifias y nos lo explico segun 
las aclaraciones recibidas». 

No hemos podido encontrar tal reglamento, pero seguo el 
testimonio de Madre Petronila, he aqui el tenor de vida en él 
recomendado: Diariamente debian asistir a la Santa Misa, 
celebrada para el pueblo al amanecer en la iglesia parroquìal. 
Cada una rezaba por su cuenta y debian estar alli de media 
hora a tres cuartos y no mas. 

Al volver a casa, Maria distribuia el trabajo prepara.do la 
noche anterior, y a las externas, que llevaban su propia labor, 
les enseiiaba el modo de realizarla, corno hacia antes. 

(2) Cft. l.t:MO\"Nt:. ob. rii., voi. VIII , p. 296, voi IX , p. 5fì!I. 
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Tanto el trabajo corno la comida tenian su tiempo estable
cido con intermedio de recreos. 

Por la tarde hadan la Iectura espiritual y al anochecer se 
rezaba el Rosario sin interrumpir e! trabajo, a menudo emo
naban cantos relìgiosos. 

Anochecido rezaban las oraciones del bucn cristiano, ordi
nariamente en la iglesia con todo e! pueblo y después, junto a 
la cama, las acostumbradas siete Avemarias en honor de la 
Virgen de los Dolores, de las que ya hemos hablado. 

El cuadernito contenia también algunos consejos, corno el 
de vivir en la presencia de Dios, decir frecuentes jaculato
rias, adquirir un caracter dulce, paciente, amable; tener siem
pre ocupadas a las j6venes, asistirlas y no dejarlas nunca solas; 
formarlas en una solida piedad, pero sin hacerla pesada, 
etcétera, cosas todas que las hijas, especialmente Maria y 
Petronila, practicaban ya, pero que recibian ahora una confir
mada autorizaci6n. 

4. Don Bosco, entre tanto, continuaba pensando en el 
Instituto de las Hermanas y en julio de 1870 invitaba a Don 
Pestarino a Turin para las Cuarenta Horas, diciéndole: «Si 
usted puede venir en esta ocasi6n, me proporcionar:i una gran 
alegria y podremos hablar de nuestros asuntos». 

~De qué asuntos? Ciertamente de la obra del colegio, quiza. 
mas aun del tenor de vida de las Hijas de la Inmaculada y de lo 
que Don Bosco estaba disponiendo a su respecto. 

En febrero de 1871 tuvo otras conversaciones con Don 
Pestarino, que el 28 del mismo mes escribia a su sobrino Don 
José: «He estado en Turin y se acord6 decididamente la 
apertura del colegio en un sentido grandioso. Don Bosco tiene 
miras muy amplias y, por cuanto me ha dicho, sera necesario 
segmr construyendo ... » (3). 

5. Mas tarde, a primeros de mayo, Don Bosco reuni6 su 
Capitulo y, después de las oraciones de costumbre, dijo que 
tenia que comunicar una cosa de mucha importancia y conti-

(~) MAC:C:ONO: L'Apo.ilolo de Mornese, µp. 132 y si~llÌ<•nws. 
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nu6: «Muchas personas autorizadas me han exhortado repèti
damente a hacer por las j6venes ese poco de bien que, por la 
gracia de Dios, venimos haciendo por los muchachos. Si 
debiese secundar mi inclinacion, no me dedicaria a este género 
de apostolado (4), pero corno las instancias son muy repetidas 
y proceden de personas dignas de toda estimaci6n, temerla 
contrariar un designio de la Providencia si no tomara la cosa 
en seria consideraci6n. Os la propongo, pues, a vosotros y os 
invito a reflexionar sobre ello en la presencia de Dios, a 
sopesar el pro y el contra, para poder tornar después la 
resoluci6n que redunde en mayor gloria de Dios y bien de las 
almas. Por eso durante este mes nuestras oraciones particu
lares y comunitarias vamos a ofrecerlas con este fin: obtener 
de Dios las luces necesarias para acertar en este importante 
asunto» (5 ). 

La impresi6n producida por estas palabras fue profundisi
ma y cada uno empez6 a hacer oraciones especiaks para que el 
Sefior manifestase su divina voluntad. 

Transcurrido el mes -contaba Don Albera-, Don Bosco 
reuni6 de nuevo a los miembros del Capitulo y pidi6 a cada 
uno su parecer comenzando por Don Rua, el cual respondi6: 
«Yo diria que si, pues si una joven es buena puede hacer 
mucho bien en la familia y en la sociedad. Si en cambio es 
mala, [para cuantos sera lazo de perdici6nl» 

Cuando Don Bosco pregunt6 a Don Cagliero sonrieron 
todos, porque sabian que él se ocupaba ya con celo eficaz de 
varios institutos femeninos en Turin y cuan grande era su 
inclinaci6n y aptitud para esta clase de apostolado. Sonrieron 
corno diciendo que su voto no podia menos de ser muy 
favorable. 

(ti) Con fit·1.;o ingetnmnwnle no hah<'r- t·nu·ndidu IHUlC.t t•:-i.ta H~tricd611 quc.· !it' pone t•n hoc.a e.le 

Don Bo~co. En t·ft·c.·to, apnias ordl'nado s:.1< crdo1e act'pl{1 l'jc.·1n·r d 'iagrado minisf<•rio c.•n lo~ 

in~1i1uto.~ km('nint>~ ti<- la M.arqu<'sa Harolo, y lo prac lì<·<> ton td1' 1>or ti•~ ai'i••s, l'ft1t1a quc.· S<' n·tlr{, 
por din·rsidad dt· pinTc·t·n ·s. Y c•n 1862, conio lw 1dC"riclo <' Il t·J C-i1p. X l , 1n'1nt. 7, ('11 uno d<' los po1 (·I 
itama<lo:-. •.~t1<·òos», c.kda a la Marq uesa de Barolo qtu· st· ~·n1ia t•n d tkbc.·1· dc• oq1parS<.0 <c lanro d<· 
los j{,\.·ent.·~ corno dt· h1~ nifias». 

(5) 0<' una Ml'mori;i his tc'>ri.-a iu(•di1a <·xist<'IH<' <'Il d ard1i vo 11<- la< llijas de Maria 
Auxi liadora. 
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Todos estuvieron unanimes en declarar la conveniencia de 
que Don Bosco proveyera a la educacion cristiana de la 
juventud femenina corno habia hecho con la masculina (6). 

Entonces dijo Don Bosco: «Ahora podemos tener por cierto 
ser voluntad de Dios que nos ocupemos también de las nifias. Y 
para llegar a algo concreto, propongo que se destine para esta 
obra la casa que Don Pestarino esta ultimando en Mornese». 

Es evidente que él pensaba en las Hijas de la Inmaculada 
que Don Pestarino dirigia en aquella parroquia (7), esto es, en 
las j6venes que hacian vida comun en la casa de la Inmacu
lada, Don Pestarino le habia hablado de ellas en modo especial 
en estos ultimos afios y él les hahia mandado un horario y 
algunos consejos particulares. 

H e aqui corno en este tiempo iban madurandose grandes 
acontecimientos para la obra generai de Don Bosco y, de 
manera especial, para la obra femenina. 

6. Quiz.a mas de un lector se preguntara: «lCòmo puede ser 
que Don Bosco decida destinar para las futuras religiosas el 
colegio que se est.a construyendo en · Mornese, mientras se 
habia dicho siempre a la poblaci6n que se construia una 
escuela para muchachos?» 

La pregunta es razonable y he aqui la respuesta que damos, 
refiriendo la declaraci6n hecha en el Proceso Apostòlico por 
Don José Pestarino, sobrino de Don Domingo. 

(6) «l~l lundadém dcl InstitulO de las llijas de Maria Auxiliadorn -f\lfmorin lmt1)Tica-. Es 

ln(·di1a y st· cou~t·rva en (') arrhi\'O <h: Jas HJjas dt· M:uia Auxifou.lo1a. Consta <k 21 J>''i.~ina~ dl' 
prot0<·0 Jo ('SC'ri1as a mano y ron1ieue tambil·n d \Trbal dt• la fundac i6n. Al fina l l i<"tH' t-sta ft•cha: 
Niua Monfrrrato~!'> di' marw <k 1!)10. O«spuh: Turin, P;iwua 1910. \'i<io, ><' • onlirma (st•llo dt· la 

Pia Scx-i<~lm! Sak s iana). 

Tu1i11, 28 d<· rna17.o dc 1910 

S;on B«nigno C 111a\'('s(', 29 dt· m arm <k 1910 

Arqui , 21 de mayo 1k 1910 

(7) M emoria ciiada. 

S,\C. MIC. l ' fL R l' .I 

S .\C. l' .\111.0 ,\I l\t:I(.\ 

SA< ' ·""'=" l.f-~I()\ :>: f : 

S .\( . Fll..\;\;('J'iCO C f.RRI 'TI 

S .\ (.. C.\11.LO.'i (; 111\' .\RELl.O 

S.IC ~ FRAN CISCO B FR'J .I 
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«Cuando una cuarta parte del edificio (que segun el plano 
debia tener ochenta metros de frente y dos brazos laterales) 
tenia ultimada la <1lh<1fiileria y terminadas dos plantas ya 
habitables, lleg6 un veto o una expresa desaprobaci6n de la 
curia de Acqui, que habiendo iniciado entol)ces el pequefio 
seminario, temia quiza una competencia; mi tio modero en 
seguida Jas obras y poco después las paro definitivamente» (8). 

No sabemos si la Curia de Acqui escribio directamente a 
Don Pestarino o a Don Bosco, pero tanto para aquél corno 
para éste la voz de la Curia era la voz de la autoridad, contra la 
quc no se podia ,:;ictuar. Por lo cual Don Pcslarino, prudente
mente, «dewvo los trabajos y poco después los paro por 
completo», y entonces Don Bosco penso destinar el colegio a 
otro fin. 

Suponcmos también que él habria pensado y quiza comu
nicado a Don Pestarino: «En el colegio no se cendran escuelas · 
para los nifios, pero el pueblo sera igualmente compensado en 
sus sacrificios, ya que las religiosas se ocuparan de las nifias en 
el caller y en cl oratorio festivo; cuando mas tarde tengamos 
alguna capacitada para la ensefianza, abriremos escuela para 
las nifias y ademas, si el Ayuntamiento quiere, mandaremos de 
Turin algun maestro para los chicos». 

En efecto, él hizo realmente asi, corno vcremos después. 

7. A mediados dc junio Don Bosco llamo a Don Pesta
rino a Valdocco y, después de comunicarle cuanto habia 
cscrito la Curia Episcopal, «le exponia su deseo de preocuparse 
de la educaci6n cristiana de las nifias del pueblo y declaraba 
que Morne~e le parecia el lugar mas adecuado para la funda
cion del nuevo Instituto por la salubridad del clima, por el 
espiritu religioso que reinaba y porque estando ya iniciada 
desde hada varios aiios la Congregacion de las Hijas de Maria, 
con el titulo de la Inmaculada y la de las nucvas Ursulinas, se 
podia elegir facilmente entre ellas a las que estuv.ieran mas 
dispuestas y f ueran llamadas a hacer en todo vida comun y a 

(8) J>roc O n l. , pp. 8ri-87. 
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retirarse del mundo. Con éstas, que tenian ya una vida mas 
reglamentada y de espiritu de piedad, se podria iniciar con mas 
facilidad el lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, el 
cual , con el ejemplo, el cspiritu y la instrucci6n, se propusiera 
cultivar a mayores y pequeiias» (9). 

El nuevo Instituto debia tener el mismo fin quc habia 
·asignado a los oratorios de Turin y a los colegios de los chicos 
que ya habian abierto en varios lugares, esto es, «promover el 
bien y la formaci6n cristiana entre los niiios del pueblo». 

Después dc esta exposici6n pidi6 a Don Pestarino que le 
dicse con toda sinceridad su parecer. 

«Mi tio -prosigue Don ]osé- se mostro contrariado no 
por la instituci6n de las Hijas de Maria Auxiliadora, sino 
porque la poblaci6n veria mal este cambio. Don · Bosco le 
anim6 y consolo diciéndole que el Seiior proveeria, pero 
-termina el sobri no- los acontecimientos colmaron de amar
gura el coraz6n de mi tio» ( l 0). 

Don Pestarino, sin vacilar, respondi6: «Si Don Bosco 
acepta la direcci6n y protecci6n del Instituto, yo escoy en sus 
manos dispuesto a hacer en todo momento lo poco que pueda 
a es te fin. Algunas hijas estan ya unidas en vi da com: un en una 
casa de Mornese». 

«Bien -prosigui6 Don Bosco-, por ahora basta. Recemos, 
pensemos y reflexionemos. Confio en el Seiior, la cosa saldra 
bien para mayor gloria de Dios y bien de las a lmas» ( 11 ). 

Después de algunas observaciones y rdlexiones acerca de la 
elecci6n de las jovenes y las reglas fundamenta les que pensaba 
redaccar, lo despidi6. 

Don Pestarino tenia hacia Don Bosco la mayor veneraci6n 
y habia puesto en él una confianza ciega e ilimitada, pero 
volvi6 a l pueblo con una tristeza que le oprimia el coraz6n. El 
pcnsaba: «Don Bosco es un santo y ciertamcrne est.a guiado en 

(9) D<.· un tllalH I '\( 1i to inl'di10 de n on P<1Slarino, ( jlll' S{' f'OllSl'I \'(l (' Il los Sal('s ianos de Tw in: lo 
cpu· "ì~m· M' lw tornc1do ri f'l11H·n1<" <Id rnbmo manu.~Tito. 1x·1-o ~ i no c.·s1{1 rl'krido u:xtualmrnt<' es 

porc1u<· Don l't·starino lo dejc', incumplt·10 . 

(1 0) Pn~ . OHI.. p . 87. 
(I I ) M.ICCOll:O: L'A/wstolo de Momesl', p . l :lli. nota. 
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wdo por el Espiritu de Dios. Pero ~el pueblo lo entendera? 
lNo se dijo siempre que el colegio se construiria para los 
chicos? La poblaci6n ~no presto su trabajo gratis para este fin? 
~COmo, pues, justificar un cambio tan imprevisto? La Curia 
Episcopal ten<lra ciertamente sus buenos motivos, pero (es 
licito exponerlos al pueblo? lConviene? ~Los comprenderian? 
jHacer de las Hijas de Maria religiosas! Son buenas, son 
6ptimas, pero... ~querran ellas?» 

8. «Otras veces -nos decia Madre Petronila-, Don Pesta
rino volvia <le Turin transfigurado, pero ahora, por el contra
rio, se mostraba pensativo, preocupado y triste. A nosotras nos 
hizo tal impresi6n que Maria insisti6 filialmente para conocer 
el motivo. El volvi6 atd.s y, después de un momento de duda, 
nos dijn: "jHay grandes novedades, hijasl Don Bosco no quiere 
que el cokgio sea para los chicos, sino para Ias j6venes". 

»No~otras no sabiamos qué decir y estabamos muy lejos de 
pensar lo que después sucedi6. No nos imaginabamos quc se 
pudiera pensar en nosotras y que un dia llegariamos a ser 
religio~as. Solamente comprendiamos que el hecho revolucio
naria al pueblo y ocasionaria muchas penas a Don Pestarino». 

9. Entte tanto, Don Bosco rezaba y hada rezar. El 22 de 
junio de 187 I f ue a Roma con motivo del nombramiento de 
varios ohispos para mas de sesenta di6cesis vacantes en Ita
lia (12). Lkgò alli el dia 23 y se qued6 basta la noche del 1 de 
julio. 

En una de las varias audiencias privadas que tuvo con el 
Santo Padre, le manifesto su deseo de fundar un instituto de 
religiosas y le suplic6 que le diera un oportuno consejo. El 
Vicario de ]esucristo le escuch6 atentamente y <lespués dijo: 
«Lo pensaré y en otra audiencia os diré mi parecer». 

Después de unos dias, Don Bosco volvio a ver al Papa y 
antes de que él hablase, oy6 de labios de Pio IX: «He 
reflexionado sobre vuestro proyecto de fundar una congrega-

(12) l.f:\ JOY~E. ob'. <il .• rnl. Il. p. liii. 



CAPITl ' l.0 X\'llf 175 

Cion de religiosas y me ha parecido de la mayor gloria de Dios 
y bien de las almas. Mi recomendaci6n es ésta: que tengan 
corno fin principal hacer por la instrucci6n de las nifias Io que 
Ios miembros de la Sociedad Salesiana hacen en favor de los 
j6venes. En cuanto a la dependencia, dependan de usted y de 
sus sucesores, lo mismo que las Hijas de Ja Caridad de San 
Vicente de Paul dependen de los Paules. 

»_Redactad en este sentido sus Constitucioncs y comenzad la 
prueba, el resto vendra después» (13). 

10. Don Bosco, cuando tuvo la aprobaci6n y el consejo de 
Pio IX, escribi6 las Constituciones, sìrviéndose de las que 
tenian las Hermanas de Santa Ana, corno se deduce de las 
expresiones iguales o casi iguales a las que se encuentran cn 
las Constituciones de aquel Instituto . Cuando mas tarde fue a 
Turin Don Pestarino, Don Bosco se las entreg6 para que las 
llevase a las Hijas de la Inmaculada, dandolcs al mismo 
riempo explicaciones y consejos. 

Esto sucedi6 probablcmente en noviembre o diciembre de 
1871 , porque Madre Petronila <lijo que después de recibir las 
Reglas estuvieron aun en la casa de la Inmaculada se-is o siete 

(I~ ) ... C:n·<·mos o pmtunn p11hlicar una rnna <k Don Hosrn a Don R(1a. dl'I I d <" j11lio "" 1871. 
la cua l nmlit•n c· un (H 'l"fmlo (jlU' lal vt·z lit:11c rdadcln C'Oll d Insdtuto dc las Il ijas <k T\foria 
Au x iliadora. I Ida aqui : 

Q_11rrido Don R1/a: 

*"fle tn1ùlo <los «itdirtu·fos con el Santo J>adrf' )1 /w trntf1do drl mvdo mds .\fllisfacto'r ;o lodo.,· la.\ 
t'OSIH. 

»&In 1wl'lu· .111/go pam Flort'nl'Ìa. domfr me qriedaré dos diti.< pflm T<'l'ogn alg1l11 di11no. "' 1·s 

posi/J /1•. 

,.J) j a Don Sm•io qw· fldP/rmtr /11 m11stnu'l'iò11 de la ig/rsia d1· San j un11 t:i •a11grlistn. <:reo 'I"'' 
podrr111os fijar In fiestn d e Sa11 l.uis parn rl 16 de lo.v rorrimtrs. 

•Snludfl " todo.,· uiu•sfro.t; qurTùlo., jfJ'C'PnPS, dilr.,· qtu· estoy impacin1le fJor t.'r rlos. f:I mnrl l'S 

t'.,·pero r.vlar C'On r llos )' lr.c; t·ontaré rnudw.'ì t-O.\as; /ps agradt>:.t'O .\"U.\' oracio11e.,· por mi. ya lrs 
rr·cuer<lo .'iirmpu• rn la st111ta Al i.rn. 

,,,,A hora .'il' trai a de un n.c;unto que i111rrrsn a lodo rl mundo, cuyo Psito tlt·prude tle In orncit)n ,. 

"" /11 guerra contra e/ prrndo. 
,,,,,4 nimo, fn1rs ... ~ 
l .c1S paJahr;1 ~: (<Ahrna M' Irata ,Jr LIII asunto C]LI(' inH'rt•sa a UXlo (•) 111Ulldo» , { fl qu(· M' rrficrn 1?, 

~a r nomhramit'rHo d(· los ohìs1x >~ pc1ra ?as Oiùc<·st~ vaC"an u:s? P t•ro st· n·frria s<llo a h a )i;1. éAl 
l 11s1 i10Lo CJll<' dt:hia f1111dars<' dt' las Hijas dt• l\.farhl Auxjliadora? Es ptohahle. (A otro asun10 
<ksn mt)( 'ido J>Or 110~otro~? 
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meses, pasando mas tarde al colegio, y nosotros sabemos que 
lo hicieron el 23 de mayo de 1872 ( 14). 

Es muy probable que fuera en esta ocasi6n cuando Don 
Pestarino pregunt6 a Don Bosco: <«~Como haré para conocer 
quiénes enLre las Hijas tienen vocaci6n?» 

«Aquellas -respondi6 don Bosco- que son obedientes, 
aun en las cosas mas pequefias; que no se ofcnden por las 
correcciones recibìdas y manifiestan espiritu de mortificaci6n». 

11. Don Pestarino volvi6 a Mornese con el precioso 
manuscrito. 

«Un <lia -nos contaba Madre Petronila- no entreg6 un 
cuadernito y nos dijo que era la Regia escrita por Don Bosco, 
precisamente para nosotras; que la leyéramos y meditaramos 
bien, para ver si nos agradaba. Nos dijo que estabamos todas 
en periodo de prueba y que mas tarde nos preguntaria para 
saber q u ién queria observar aquella Regia y hacer cuanto 
deseaba Don Bosco y quién pensaba lo contrario. 

»Se hablaba también del habito y de las varias mortificacio
nes que se debian practicar, entre las que estaba también la 
disciplina que se quit6 y el ayuno del sabado, que ahora se 
praccica el viernes. En este estado vivimos seis o siete meses, 
después de los cuales f uimos a la casa que Don Pestarino habia 
hecho construir para un colegio masculino salesiano (15 ). 

»El no nos dirigi6 ninguna palabra de aliento, dejandonos 
en piena libertad de aceptar o no. 

»Nosotras empezamos a leerlas y a explicarnosla, y aun a 
pedir explicaciones, porque estabamos poco instruidas. Eran 
poco mas o menos corno las Constituciones que Don Bosco 
nos dio mas tarde; pero recuerdo que en aquella primera se 
decia que llevaramos todas el mismo vestido y que debiamos 
rezar los Siete Dolores de la Virgen. 

»Don Pestarino nos dijo que Don Bosco habia introducido 
esta devoci6n para que hiciese las veces de las horas can6nicas 
que re1.an las monjas de clausura. Se hablaba también de 

(14) P ro<'. Ord .. p. 15. 
(15} Proc Ord .. Sum., p. 97. 
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damos disciplina. Nosotras no sabiamos en qué consistia y 
cuando lo supìmos dijimos que no nos agradaba y no la 
observamos nunca. Se prescribia también el ayuno del sabado, 
que después se traslad6 al viernes» (16). 

En el Proceso Informativo, la misma Madre Petronila 
dedar6: «Maria se manifesto en seguida satisfecha y acepté la 
propuesta de Don Bosco. Y o lo hice mas tarde y lo mismo 
olras j6venes que esLaban con nosotras, aunque no pcrtenedan 
a las Hijas de la Inmaculada» ( 17). 

Maria acept6 en seguida contentisima porque estaba espiri
tualmente preparada para comprender la gran misi6n y por
que veia cumplirse asi un deseo suyo jamas olvidado; ademas 
veia también hacerse realidad la visi6n de aquel gran edificio y 
no solo acept6 ella, sino que exhortaba a las otras a seguirla. 

(lii) Pmc. Ord., p. !J7. 
Al fimd dt" la Rq~la <'Staba t'scrito: 

1871 - 21 <k lll<l)'O . 

Cou slilll<'iorn'S Rrg las <kl l11s1i11110 dt' las Hijas dt" Mm ia Auxiliadora. (Cada ,.,., <]lit' fig-111a la 
expn:sic'nt <'< Hijas dt• Miu ia Auxiliadora» ap._'U"t'<'t' la c-orTt•c:dl>n «Hijas dc la lnntacnlada y lk Matia 
A11xilimlorn», bajo la pmtt•ffi<'>u dr San José, dt• San Fnincism dl' Sak" y dr Santa Tt·rt..,;1.) 

( 17) J>roc Onl., p. 97. 
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CAPfTULO XIX 

Maria de nuevo elegida Superiora. 
Las Hijas pasan al colegio 

( 1871-1872) 

I. Don Pcstarino visita a Don Bosco en Varaa<', qm· lt- habla dd mu·vo l11s1i1uto. 
Llt'gada a Va1anc de dos mornesinos con obscquio~ para Don Bosco.-2. Don 
Pestarino reune a las Hijas de la Inmaculada y Maria Mauarello es 'élegida Supe
riora.-3. Las Hijas al colegio.-4. Descomemo en el pueblo.-5. Pobreza en e1 ro
legio.-6. Ayudas de la Providencia.-7. Don Pes~rino consuela a las Hijas.--
8. Espiritu de serenidad de Maria Ma1.1.;1rdlo.-9. Maria insiste para qut· Don BoMu 
marid<' una superior.t.-10. Tenor de vida en el colegio.-11. Maria Maa.ardlo se 
ocupa de los trabajos mas humildes.-12. Providenciales ayudas.-13. Oraciones al ir 
al descanso.-14. Cominua el malhumor del pueblo. Maria anima a las compafieras. 
15. Escenas familiares en el oratorio festivo. 

1. A primeros de diciembre de 1871 Don Bosco cae grave
mente enf ermo en el colegio de Varazze y el dia 7, vigilia de la 
Inmaculada, tuvo que guardar cama. 

Cuando se supo en Mornese la dolorosa noticia, muchos y 
el mismo Don Pestarino ofrecieron por él su vida (1) y éste 
ademas fue varias veces a visitarlo. La primera fue el 2 de enero 
de 1872 y se qued6 con él varios dias. 

El dia de Epifania, yen un momento en que no habia nadie 
en su habitaci6n, Don Bosco pregunt6 a Don Pescarino corno 
iban las cosas en Mornese; cuantas eran las hijas que convivian 
en la casa de la Inmaculada; corno era el espiritu que las 
animaba y si habia alguna apta para la finalidad del Instituto 
que queria fundar. 

(I) \'fasl' ('11 la Vida de Do" Pestarino, pan <' Il , ntp. IO, la bdlisima cana q m· d s a 1110 

"ittn•n1ot(' cscrihi/l t•n esta oc·asi{1n a Don Miguel Rt'Ja. 
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Don Pestarino respondio que «podia aseg·urar que estaban 
dispuestas a la ohediencia y a cualquier sacrificio para e1 bicn 
de su alma y para ayudar a sus semejantes». 

«Por tanto -replico Don Bosco-, se podria dar principio a 
lo que convinimos en Turin. Si te parece bien; al llegar a 
Mornese, las reunes a wdas, también a Ias que viven con su 
familia, y haz que se elijan su Capitnlo o Consejo ... Dilcs que 
recen y se animen. Se trata dc haccr todo cuanto entedcmos ser 
para gloria de Dios y honor de la Virgcn; y yo pediré al Scfior 
y a la Virgen aqui, desde mi lecho, por ellas y para que se 
dignen bendecir nuestro Instituto» (2). 

La noche del sabado en el ultimo tren llegaron doce padres 
de familia de Mornese con varios regalos para ofrecC'rlos a Don 
Bosco. Fueron cordialmente acogidos y hospcdados en e! 
colegio. La mafiana siguiente, después de la Misa dominical, 
fueron conducidos a la habitaciòn de Don Bosco, se dispusie
ron en circulo para c'.·ste pudiera ver mejor a todos y 
colocaron ante él los obsequios que llevaban. 

lJno tenia un cesto dc las mas exquisitas uvas; otro, 
mantequilla frese.a; otros, frutas, huevos. miei, pìchones, una 
licbre y mosLaza; otro llevaba un garraf 6n de vino moscate I; 
otros, dos pequefias garrafas de vino mas exquìsito. Don 
Pestarino, terminada la presentaci6n dc los dones dc sus 
paisanos, le ofreciò él también dos boLellas de vino afiejo, de 
mas de cincuenta afios. 

2. Don Bosco agradeci6 a todos, les prometio hablar con 
c.ada uno en particular y los despidi6. 

Cuando ya se habian marchado sus paisanos, Don Pesta
rino se qued6 aun algunos dias en Varazze y llegado a Mornese 
hizo cuanto le habia encargado Don Bosco. 

Sin decir nada a nadie y con gran complacencia por su 
parte, reunio en el hermoso dia de San Francisco de Sales a 
todas las hijas, tanto las que vivian en la casa de la Inmacu
lada corno Ias que estaban con su familia... Rez6 el Veni 

(2) Od nianuscrito ya «ilado de Don PC'starino. 
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Creator Spiritus ante el Crucifijo colocado sobre una mesa 
cntre dos velas t:'ncendidas y ks expuso cuanto Don Bosco le 
habia aconsejado hacer. 

Las convocadas eran veintisiete; cada una entreg6 un voto a 
Don Pestarino, quien los mando leer a la maesaa del pueblo, 
Angela Maccagno, que hacia corno de superiora de Jas que 
vivian con sus familias. 

Resulc6 elegida Superiora Maria Mazzarello, con veintiun 
VOlOS. 

Ella, al oirlo, se levantò y pidi6 vivamente a Don Pestarino 
y a las cornpafieras que la eximieran, dicicndo que agradecia a 
todas que hubieran pensarlo en ella, pero que no se sentia 
capaz de desempefiar semejante carga. 

Algunas advirtieron que si le habian dado los votos debia 
aceptar, porque si no lo mismo podria decir cualquiera que 
fuera elegida. 

Maria continuaba siempre diciendo que no se consideraba 
capaz y que no aceptaria si no era obligada por la obedicncia. 

Don Pestarino dijo que él no hacia nada sin contar antcs 
con Don Bosco. 

Todas consintieron y acordaron que Maria quedara corno 
primera asistente con el titulo de Vicaria, segun las Reglas, y 
f ue aceptado. 

Pasaron después a la elecci6n de la segunda asistente y salio 
Petronila Mazzarello, con diecinueve votos. Se rctiraron estas 
dos y nombraron maestra de novicias a Felicina, hermana de 
Maria, y economa a Juana Ferrettino. Como superiora de las 
que vivian en familia qued6 la maestra Maccagno. 

Publicados los nombres de las elegidas, Don Pestarino 
mando rezar el Laudate Dominum omnes gentes y dio por 
terminada la reuni6n. 

3. Parece serque él a primeros de febrero volvi6 a Varazze. 
Lo cierto es que eI 15 de febrero Don Bosco, de nuevo en Turin 
restablecido de su enfermedad, en la reuni6n de todos los di
rectores y los hermanos del Oratorio, oy6 muy complacido de 
labios de Don Pestarino cuanto habia hecho en Mornese y le 
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repiti6 que destinaba el colegio para rcsidencia <lel nucvo 
Instituto. Era necesario, por tanto, trasladar ali{! el domicilio 
de las hijas. 

Pero ~c6rno comunicar a la poblaci6n quc cn lugar dc los 
nifios ocuparian el colegio las Hijas ck la Inmaculada? 

Don Pestarino no sabia corno hacer, pero la divina Provi· 
dencia vino en su ayuda. 

La casa parroquial contigua a la de la Inrnaculada amena· 
zaba ruina; no bastaban reparaciones, sino quc era necesario 
derribarla y hacerla de nuevo. Pero durante los trabajos, 
~donde habitaria el parroco? La casa rnas indicada era la de la 
Inmaculada, por su proxirnidad a la parroquia, sus amplias 
habitaciones y patio cercado. El parroco la dcseaba, pero las 
hijas ~dònde se refugiarian? En el colegio habia locales va
cios que se podrian ocupar, pero ~corno hacer sernejante pro· 
puesta? 

El Ayuntamiento tenia la obligaci6n de contribuir a los 
gastos para la reedificaci6n de la casa parroquial y esle asunto 
debia tratarse en la sesi6n del 8 de rnayo de 1872 (3). 

El parroco, corno dijo Don José, sobrino de Don Pestarino, 
. «se entendi6 con mi tio y con algunos concejales y durante la 
sesi6n uno de ellos pide a mi tio. también concejal, que ceda 
por un alquiler, que el Ayuntamiento le pagaria, su casa al 
parroco y haga pasar a las hijas al colegio. Mi tio hizo algunas 
observaciones y finalmente acept6, reconociendo en esto la 
mano de Dios». 

«Con toda prudencia habl6 a las hijas de las intenciones de 
Don Bosco, las exhorto a rezar, a callar y a prepararse al nuevo 
traslado.» 

En cl colegio habia pocas habitaciones terrninadas y habi
tables; las del piso superior estaban ocupadas por Don Pestari· 
no y las de la pianta baja por un contratìsta. 

Don Pestarino dijo que las hijas se trasladarian provisio· 
nalmentc a la casa pr6xima llamada Carante, comprada por él 
en nombre de Don Bosco el 21 de marzo de 1871. 

(3) \ ' fast• ~ I Ant>.<O dd pn·sc·n te c<1pi 1ulo, 
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Ellas querian retrasar el traslado algunas semanas, porque 
al tener gusanos de seda temian que por el cambio no hiciesen 
después los capullos, pero Don Pestarino no consinti6 retraso 
alguno. Les dijo que fueran a despedirse del parroco y le 
dijeran que iban a vivir al colegio, para secundar el deseo de 
Don Bosco; que le agradecieran cuanto habia hecho por ellas y 
le pidieran siguiera dispensandoles su gran benevolencia. 

El traslado se hizo, sin llamar la atenci6n de la gente, la 
noche del 23 de mayo de 1872. Las hijas habitaron la casa 
Carante algun riempo y después pasaron dcfiniLivamente al 
colegio, ocupando la planta baja, porque cl segundo p1so. 
corno se ha dic:ho, lo ocupaba Don Pestarino. 

4. Cuando se supo en el pueblo quc el colegio habia 
pasado a las hijas y que no seria ya para los chicos, se 
levantaron grandes protestas y desaprobaciones que solo por e! 
gran respeto que todos tenian a Don Bosco no dieron lugar a 
acLOs violentos contra la persona de Don Pestarino (4). 

«Los advcrsarios -ùepuso su sobrino Don ]osé- no 
dudaban en considerar a mi tio corno un traidor. El, que no 
quiso nunca justificarse para no comprometer a la Curia, 
calla ba y sufria» (5 ). 

El pueblo gritaba por la traici6n, porque el colegio no se 
abria para los nifios, corno se Ics habia promelido; se gritaba 
que no habia derecho a eslo porque habian comribuido a su 
construccion con oferta de materiales y prestaci6n gratuita dc 
mano de obra; murmuraban porque las hijas estahan recluidas 
y separadas de las familias y de la poblaci6n sobre la que 
ejercian tan buena influencia y se las amenazaba inclusive con 
no mandar a ninguna nifia con ellas. 

Algunos padres obligaron a sus hijas a volver a casa, por 
ternar a que no pudieran después contraer matrimonio, y éstas 
el domingo se reunian en la casa de Angela Maccagno (6). 

Otros, no pudiendo. hacer desistir a sus hijas de Sl1 ideai, 

(·I ) Mt•moria hi~ 1c'n in1 <·i1ada. 
(f>) l'nx. Ap ... p. !!7 . 
l (Ì) J'nx . .-\p .. p . ·IO. 
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suprimieron sus acostumbradas ayudas, y ellas, «generosas, 
tuvieron que sufrir, a veces, la falta de lo necesario». 

5. Es cierto que los gusanos no se resinueron por el 
traslarlo; al contrario, empezaron muy pronto a trabajar 
con actividad, corno para compensar a las hijas por su 
obediencia, y después produjeron unos ciento dìez kilogramos 
de capullos, cuyo producto les sirvi6 para los primeros gastos; 
pero la casa era pobrisima y desprovista de todo: alguna mesa 
coja, varias sillas rotas y nada mas. 

No habian hecho a{m voto de pobreza, pero lo practicaban 
satisfechas de padecer por amor a Jesucristo, pobre por nos
otros. Por lo demas, 2no habian ejercitado siempre la pobreza 
tanto en la casa Maccagno y Bodratto corno en la de la 
Inmaculada? Un poco mas o menos, Nué importaba? Ellas 
sufrian toda clase de privaciones con heroìca paciencia, con
tentas con hacer la voluntad de Dios manifestada por el sabio 
director que las guiaba, no se preocupaban de las habladurias 
del pueblo y pensaban solo en santifìcarse a si mismas con el 
recogimiento, la oracì6n y el trabajo. 

6. Don Pestarino procuraba mandarles alguna çosa y 
también el parroco Don Valle contribuia a esta obra de caridad 
enviandoles arroz, harina, pasta, vino, castafias y otros ali
mentos. 

Algunas veces, cuando ya no tenian nada, Maria iba a su 
casa a pedir harina, patatas y legumbres y, bromeando, <leda: 
«Si me hubiera casado, corno vosotros deseabais, y tuviera 
necesidad, 2~0 me dariaìs acaso cuanto necesitara para mi y 
para mi familia? Y si, por el contrario, tengo otra familia 
distinta, 2me negaréis lo que necesito y vosotros podéis 
darme?» 

Y el padre, sonriendo, decia: «De lo poco que tenemos coge 
lo que necesites y vete contenta». 

7. En el pueblo se seguia criticando de Don Bosco y de 
Don Pestarino, porque se ignoraba el motivo por el que se 
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habia dado al nuevo edificio distinto destino. Pero corno estos 
motivos no se podian declarar al publico, el uno y el otro 
sufrian en silcncio. 

Los dias pasaban angustiosamente, sobre Lodo para Don 
Pestarino. «Hubo un tiempo -nos contaba Madre Petronila
que sus amigos, conociendo las malas intenciones de sus 
adversarios, hacian guardia por la noche en su casa.» Pero él se 
hada animo y procuraba infundir aliento también a las hijas. 
El, sacerdote de celo y de fe viva, en el trato con Don 
Frassinetti y con Don Bosco habia adquirido una gran confian
za en la divina Providencia, por esto Ics decia que no se 
asustaran, que todos los principios en casi todas las empresas 
son dificiles; que Don Bosco tenia luces especiales del cielo y 
que debian someterse por completo a sus deseos; que aquella 
tempestad cesaria, tendrian trabajo y numerosas nifias y llega
rian a estar mejor que ames. Que no pensasen en los chismes 
del pueblo, no se maravillaran porque se marchara alguna 
compafiera, también Don Bosco al fundar la Sociedad Salesia
na f ue critica do y abandonado por muchos, pero la obra era 
querida por Dios y continuo desarrollandosc, del mismo modo 
se desarrollaria la suya, porque también en esta nueva obra 
estaba guiado Don Bosco por el Sefior. Por lo demas, las 
criticas, las contradicciones y las deserciones se vieron siempre 
en los comienzos de toda instituci6n; que fueran constantes, 
trabajaran y sufrieran por amor a Dios, pensaran en los bienes 
eternos que podian merecer ... » 

Las buenas hijas le escuchaban con intcrés y le seguian con 
fervor y, conscientes de su dolor, le ocultaban todas las penas y 
disgustos para no verle sufrir aun mas. 

8. Maria, ademas de su buen humor, sus chistes y gracio
sas salidas, tenia elevado el espiritu de todas y hacia que 
aquella vida de sacrificio fuera no solo menos dura, sino 
agradable. Era siempre la primera en la oraci6n y en el Lrabajo, 
y superaba a todas en la actividad y celo, en el espiritu de 
obediencia, de humildad y de mortificaci6n; ofreda a todas en 
si misma un modelo de virtud. 
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9. Hada de Superiora porque asi lo querian las compafie
ras, pero ella no lo deseaba, y de tanto en tanto preguntaba a 
Don Pestarino: 

-<!Cuando mandar.i Don Bosco a la nueva superiora? 
-Don Bosco ha dicho que la rnandara , pt.•ro tambi(·n ha 

dicho que entre tanto hagas tu de Vicaria. 
-Haga el fayor de escribir diciéndole que la mande 

pronto. 
- Continùa corno hasta ahora y a su tiempo la mandara t'l 

Sefior. 
Maria obededa resignada. 

IO. Su tenor de vida era el siguiente: por la mafiana se 
levantaban en silencio y bajaban a la capilla, donde Don 
Pcstarino celebraba la santa Misa. Observaban un silencio 
rigurosi simo y no lo rompian ni siquiera para decir que 
querian recibir la Sagrada Comuni6n. Como aun no tenian 
permiso para reservar e1 Santisimo, para saber cuantas querian 
comulgar se recurri6 a un medio muy ingenioso. Se coloc6 
junto a la pila del agua bendita una tablita con muchos 
agujeritos por los que pasaban otras tantas cuerdecil las que 
quedaban ocultas entre la tabla y la pared. La qu~~ deseaba 
comulgar, antes de tornar el agua bendita, tiraba de una cuerda 
y se iba a su sitio. El clérigo Campi ( que fue después sacerdote 
salesiano, ya nombrado anteriormente y muerto en Mathi 
en 1922) antcs de empezar la Misa pasaba a contar las 
cuerdecillas y llevaba al altar las particulas correspondìentes. 

En la capilla para la Misa «podian entrar también las 
mujeres y j6venes de fuera, que al principio f ueron pocas, pero 
aumentaron después por las exhortaciones de la Sierva de 
Dios» (7). 

T erminada la santa Misa las hijas hacian la meditaci6n y 
después atendian a los varios trabajos de costura, lavado o ir a 
la vina. Ademas, antes de irse a dormir transportaban el 
materiai para la construcci6n del edificio, corno también en los 
breves recreos de la jornada. 

(7) Proc Ap., p . 'IO. 
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Al desayuno tomaban solo un poco de pan o polenta del 
di;:i anterior; a la comida, menestra y pan, polenta y ensalada o 
patatas y legurnbres; alguna rara vez, leche, huevos, queso o 
pescado que les habian regalado o entregado en cornpensaci6n 
de trabajos hechos. 

Era un alimento muy frugai y no siempre tenian lo 
suficiente. En este caso, Maria daba una escapadita a su casa y 
volvia con alguna cosa que compartia con las compafieras; 
después, con sus bromas engafiaba el apetito. 

Madre Petronila depuso mas tarde: «Maria ocultaba a sus 
padres el miserable estado de la comunidad para que no 
sufrieran por ella y no trataran de sacarla de alli» (8), insis
tiendo para que volviera a casa. 

Pero su madre conocia un poco las estrecheces en que vivia 
y, pudiendo, de vez en cuando le mandaba alguna cosa por 
medio de uno de sus hijos. 

Un dia llega el hermanito con una pequefia provisi6n, ella 
la mira y dice tristemente: «Pero esco es demasiado poco, 
~corno podré dar una parte a cada una? Sé bueno, ve de una 
escapada a casa y dile a marna que te dé mas, porque de verdad 
lo necesito. jPobre marna! jPero es tan buena ... ! 

El herrnanito obedeci6 y poco después volvi6 con pan, 
patatas y habichuelas que ella recibi6 muy agradecida. 

La marna <leda: «Pobre hija, tal vez le falta hasta el pan y 
podria volver a casa con nosotros que no somos ricos, pero no 
nos falta nada; no obstante, tiene alli el coraz6n ... Dios la 
ayude ... » 

Las hijas recogian la lena en la vina de Don Pestarino; 
cuando no tenian suficiente, Maria iba a cogerla a la vifia de 
su padre. Algunas veces le ofrecian fruta, miel, uvas, etc., y las 
aceptaba con agradecimiento, pero l2:s llevaba a las compafie
ras sm probarlas. 

11. Iban a lavar al torrente Roverno y «aun el lavado 
servia - escribe la hermana de Maria- para ejercitarse en la 
virtud, tanto mi hermana corno sus compafieras. 

(8) Proc Ord .. p. !M!>. 
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»Llega<lo el dia destinado a lavar, eìla no se eximia por 
nada de aquel oficio, sino que cogia un poco de pan o un trazo 
de polenta, se iba con otras cuantas al torrente y se .quedaba 
alli hasta terminar el trabajo. 

»En tales ocasiones no se veia en el rostro de ninguna ni 
tristeza ni desaliento, sino que aquellos dias eran los mas 
hermosos de todos. 

»La querida Maria, con su alegria y su buen ejemplo, sabia 
convertir los mas duros sacrificios en dukes y suaves deleites, 
tanto que dejaba sicmpre en todas el deseo de nuevos padeci
mientos. 

» Volvia a casa cansada y muchas veces ç.alada, pero no se 
ocupaba de si, sino de hacer cambiar la ropa a las dl'mas, 
prepararles algo caliente y otras delirndas atcnci•mes. En 
suma, era corno una madre amorosa, siempre atenta a prd<'rir 
la comodidad de las hijas a la suya propia». 

También otra compafiera, mas tarde Hermana, t'SC ribe: «Se 
ocupaba con gran amor de los trabajos mas bajos y p• sados de 
la casa y se da ba a todos los quehaceres, a pesar dc su dcl ic ada 
salud. Se mostraba muy solicira en procurar el bien dC' los 
demas y nada pasaba desapcrcibido a su mirada vigilante y 
experta». 

El sefior Antonio Maglio, mornesino, declaril: «No se 
preferia jamas a las otras y procuraba mas bien ocultar <Jllt' 

poner de relieve sus buenas obras» (9). 

12. Para transportar la ropa lavada, la lefia o las hojas 
para los gusanos de seda, algunas veces una buena sefiorn les 
cedia el asno de su casa y las hijas la recompensaban con la 
hC'chura de algun vestido. Mas tarde, un buen anciano, viudo y 
piadoso cristiano, se prestaba a ir cada semana a Ovada a por 
el pan, y en ocasiones, a Serravalle y a Gavi para transportar 
los baules o saquitos de las postulantes que llegaban. Las 
buenas hijas, agradecidas, admitian a su hija para los trabajos 
de casa. 

(9) l' roc. Ap ., p . !!78. 
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13. «Al ir al descanso, antes de enero de 1872, rezabamos 
siete Avemarias a la Virgen de los Dolores, corno ya se ha 
dicho; mas t.ardf' empezamos a rf'zar una "coronilla" o rosario, 
en la que se repetia cincuenta veces: "Dios mio, me entrego 
toda a Vos para que hagais de mi cuanto os plazca", con la 
respuesta: "Sea mi cornz6n todo para Vos". Al terminar cada 
decena se repetia la jaculatoria: "Bendita sea la Santa e 
Inmaculada Concepci6n de la bienaventurada Virgen Maria, 
Madre de Dios". La asi sten te, pasando, decia la primera parte 
y las demas respondian mientras se preparaban para dormir.» 

14. El mal humor continuaba en e1 pueblo. Pero la 
Provi<lencia dispuso que el Obispo de Acqui, Monsefior Scian
dra, fuera a recuperar su salud precisamente al colegio de 
Mornese. La presencia del Obispo calmo las voces adversa
rias (10). 

No obstante, se continuaba augurando malos pron6sticos 
acerca de la nueva instituci6n. Al principio se <leda que en el 
curso de una semana o quince dias todas las Hijas habrian 
vuelto con sus familias para no morir de hambre o de tristeza; 
después, vicndo que perseveraban -nos referia Madre Petroni
la- decian: «A Io mas permaneceran micntras viva Don 
Pestarino». Era frecuente en e! pueblo la pregunta: «~Qué 
quieren hacer alli aquellas cuatro marmotas? Moriran de 
hambre». Maria no solo no se ofendia, sino que se ale
graba ( 11). 

«Al cncontrarnos por la calle nos preguntaban con curiosi
dad para saber qué hadamos, qué pretcndiamos, corno podia
mos vivir alli solas sin ningun hombre que nos ayudara y 
defendiese. Nosotras, cuando no podiamos evitar la respuesra, 
deciamos que éramos felices, que nunca habiamos estado tan 
contentas y que el Sefior pensaria en nuesrro porvenir. 

»Los buenos se admiraban al vernos contcntas y serenas en 
medio dc tanta miseria, y los malos se burlaban de nosotras». 

(10) Pro<-. Ap., p. 87. 

(Il) " "•·· On!., p . .Hr>. 
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Maria se mostraba siempre hacendosa en el trabajo y muy 
habil en las faenas domésticas, y decia: «Aunquc seamos 
mujeres, nadie debe pisotearnos; lo que es justo es justo». 

Y oyendo decir a algunas compaiieras que les habfan 
motejado por la calle, las animaba a no tener miedo diciendo: 
«Nosotras nos hemos entregado al Seiior y quercmos ser suyas; 
por tanto, no debemos preocuparnos de Io que dice o piensa el 
mundo de nosotras. Dejad que digan lo que quieran; nosotras 
hagamos lo que dehemos hacer p<ira conseguir ser santas». 

15. El domingo las chicas del Oratorio corrian al colegio 
mas alegres y contentas que antes, porque tenian un patio mas 
grande y una capilla expresamente para ellas. Una de aquellas 
oratorianas, de dieciséis afios, nos contaba: «Maria jugaba 
mucho con nosotras y nos hada cantar bellas alabanzas. Otras 
veccs nos contaba bonitos ejemplos y después enconaba esta 
canci6n: 

iOh, hermoso ciclo!, 
csto es el valle dcl dolor. .. 
jConsuflame tt'.i! 
iYo quicro ir al cielo! 

»Se repetia tres veces "quiero ir, quiero ir" y nuestro 
entusiasmo era tan grande que cogiamos a Maria sentada cn 
una silla y la llevabamos alrededor del patio. Alguna le ponia 
en las manos un ramillete de flores, ordinariamente rosas, y 
cantabamos: 

jRamillete de primavera! 
jNoche buena, noche buena 
a todas ellas! 
La jornada se va, 
otra vendra 
y at'.in otra mas 
y corno esta tarde 
se nos ira, 
se nos ira. 
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» Y nosotras nos reiamos y aplaudiamos. Maria nos decia 
algun buen pensamiento para la semana y nos mandaba 
satisfechas a nuestra casa>>, pero con el deseo de que llegara 
pronto el domingo para volver con Maria. 



APENDICE AL CAPITULO XIX, NUM. 3 

El Ayuntamiento de Mornese delibera sobre el derribo de la an-. 
tigua casa parroquial. La construcci6n de otra nueva y eI alquiler 
de la casa de la Inmaculada para eI parroco. 

ACTA 

El dia 8 de mayo de 1872, en el Ayuntamiento de Mornese, 
convocado el Consejo municipal se reunieron los sefiores ... , etc. Ter· 
minada la primera practica del Orden del dia, se pasa a la scgunda: 
Construcci6n de la casa parroquial (aqui se transcribe litcralmcnte el 
acta). 

«..':ieguidamente el alcalde llama la atenci6n de los sefiores congre
gados sobre e! pésimo estado de la casa parroquial. Con acta del 16 
de agosto de 1871, el C..onsejo deliberaba otorg-dr al parroco un 
subsidio dc 3.500 liras para que las emplee segi.ln su parecer en las 
obras de reparacion; pero la casa actual esta tan mal trazada y es tan 
vieja que no se puede sacar de ella provecho alguno .. Tal fue el 
parecer de personas expcrtas al dar su opini6n al respccto. 

»Conviene, sin mas, hacerla nueva. El parroco entrega 800 liras, 
obligandose ademas a dar alguna comida a \os que trabajen gratis 
para la casa parroquial; dara también la madera necesaria para los 
suelos y otros trabajos. Unidas estas ofrendas a los fondos ya votados 
por el Consejo, parece que la empresa no sea de dificil realizaci6n, ni 
de grave peso para el Ayuntamiento, porque el importe de la casa 
quc se debe construir asciende a la suma de 8.000 liras, induidas las 
1.628 para imprevistos. Y cl Ayuntamiento sabe que la poblaci6n en 
esta circunstancia no hara menos que otras veces, y contribuira con 
todos los med ios posibles a facilitar la cmpresa. 

»Por tanto, él estaria de acuerdo con que el Municipio, contando 
con la ayuda del parroco y del pueblo, tomasc dircctamcnte la 
iniciativa y que, por tanto, se tratase de lcvantar la casa parroquial 
sobre la parte mas amplia de la anual, asi quedaria mas regular y 
mas grande la plaza de la iglesia, lo que seria para e\ publico una 
gran vcntaja. 
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»El (',onscjo, oida la cxposicion del sefior alcalde, vista la 
competencia del ingeniero Mongiardino, recordando la necesidad ya 
reconocida en ddiberaciones anteriores, de proveer al parnxo dc una 
vivicnda decente, puesto que esci bien fun<lada la esperanza quc se 
tiem· en la ayuda del pueblo parn construir la casa parroquial, 
porque cada vez que se trato de hacer ohras publicas colaboro 
generosamente con todos los medios posiblcs; que en vista de todas 
estas circunstancias y de la okrta <lei parroco <le 800 liras y los fondos 
ya votados por el Consejo anteriormente, se pucde lOmar en consi
deraci6n el informe manifestado por el alcalde ... (periodo ilegible); 
por eslC motivo, <"On unanimidad de votos exprcsados por llamada 
nominai, ddiberan quc la casa parroquial st•a construida scgùn los 
planos <le Mongiardino, bajo la dirccciòn y por iniciativa dc cstc 
Ayuntamicnto, vali<'·ndosc a tal efecto dt· los fondos ya habilitados y 
de las sumas qm· se1-;1n ofrffidas por el parroco o pcrsonas partin1-
Ian·s, rcservandosc d derecho de nombrar una comisiòn para regular 
la marcha de la practica. 

»llltimada la discusion dc otra practirn del Orden del dia, sigue 
la que s<· rdicrt al alquiler de una casa de Don Pestarino para uso del 
parroco. 

»Por ultimo (el rnnn'jal Domingo Mazzarello), sdiala que despu{·s 
dd voto emitido hace poco por e! Consl·jo, dehib1dose dcrribar la 
an1ig11a casa parroquial, t•s necesario proveer al parroco de un 
alojamiento provisional y, clirigi(·ndose al rnncejal Don Domingo 
Pcslélrino, aqui presente, le pide que alquile al Ayuntamienlo la casa 
dc SU propi<'dad, C'Ollt igua a la iglesia, )a unica <Jll(' l't'Spondc a l'Stl' 
fin. 

»Don Peslarino adviene que, corno 1odos sabeo, t•n aqudla casa 
ha reunido a jovenes pobres que trabajan t•n bt•1wficio del pueblo. 
Que es verdad que la Asociaciém, al no tener car<kler religioso, 
podria trasladarsc a olro lugar, pero t•s to arnrrea molcstias y pide al 
<·oncejal <Jllt' lo dispt•nse de esto. 

»El cotKejal Mazzarello advierte q11t• dichas jòvem•s IX)driari 
trasladarse a su colegio, donde hay baslanles lornlcs; cediendo en1n· 
tanto su casa al Ayuntamiento par~1 vivicnda del parroco. Asi se 
ganaria un nuevo titulo de bt·m·men·ncias del pt'1blico por e! qm· 
tanto se prcocupa con sanificio de su pt'l's0tia y de sus bii-tws. 

»Don Pestarino da las gracias y dedara que, siendo asi, e! 
Muninpio pucck disponer de su casa, pero afiade que no quit·t-e 
tornar pane c·n la ddibaaciòn. 
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»Respecto al alquiler, el mismo concejal Mazzarello propone que 
le paguen 250 liras al afio. El concejal Maccagno advierte q ue es 
demasiado elevado este alquiler y que él a lquilaria su casa, poco 
distante de la iglcsia, por 180 liras. El concejal José Mazzarcllo hace 
notar que hay gran diferencia cntre su casa y la de Don Pesrarino, la 
cual tiene luz, aire, patio cerrado y est.a mas cerca de la ig lcsia; la 
suya, por el contrario, tiene varias habitaciones casi oscuras, con 
poca venti laci6n y pocas comodidades; replica, por tanto, que se 
pnede pagar algo mas por la casa de Don Pestarino. Después de otras 
varias observaciones, los sefiores concejales acuerdan ofrecer a Don 
Pesta rino por el a lquiler 200 liras. Al comunicarle tal determinaci6n 
manifesto no tener que decir nada en contrario, pero le interesa que 
se sepa que él no obra movido por interés, porque es un hecho que se 
podia cobrar mas; pero tratandose de hacer un favor al parroco, que 
ha mostrado <leseo de habitar su casa con prefercncia a q1alquier otra 
y <le sccundar al Ayuntamiento, no insiste mas. No obstante, entiendc 
qm· sea cxduido del arriendo el huerto grande y dedara que 
entregara las llaves de la casa el dia 25 de mayo corriente. 

» Y previa lectura y aprobaci6n, fuc firmada el acta corno siguc: 

El alcalde, Ac;11sTfN MA7.ZAREI.I.O; 

El teniente alcalde, DON DOMI NGO PESTAR INO: 

El secretario, Q. TRAVERSO». 

1.- 1 ~ 



CAPfTULO xx 

Primera vestici6n y profesi6n 
de las Hijas de Maria Auxiliadora 

( 1872) 

I. Primera landa de Ejcrcicio Espirituales en e! colegio.-2. Don Bosco establece el 
habilo para las futuras religiosas.-3. Maria prepara el primcro.-4. Don Bosco se 
disculpa por no podcr ira Mornese. y el Obispo I.e manda a buscar.-5. Recuerdos que 
Don Bosco da a las quc van a recibir el habito religioso.-6. Exduida una 
posiulante.-7. La conmovedora [unci6n en la iglesia.-8. Otros recuerdos de Don 
Bosco a las nuevas relìgìosas.-9. Por qué las llam6 Hijas de Maria Auxiliadora.-
10. Akgria de las nl!evas religiosas.-11. Recomendaciones d~ Don Bosco a Don 
Peslarino.-12. Don Pestarino hace cl elogio de Maria a Don Bosco, que la nombra 
Vicaria y aprueba y presenta el primer Capitulo a la Comunidad. Don Bosco dice que 
e! Instituto se difundira si ... -13. Marcha de Mornese.-14. Clausura de los Ejercicios 
Espirituales. Memorables palabras del verbal de las primcras vesticiones. 

1. Las hijas que habian pasado al colegio daban bue
nas esperanzas y tomo los debidos acuerdos con Don Pesta
rino y Monseiicr Sciandra, Obispo de Acqui, y ordené> que hi
ciesen la vesticiém religiosa. Pero quiso que fuera precedida 
de los Ejercicios Espirituales, que fueron predicados por 
e1 M. Rvdo. D. Raimundo Olivieri, cané>nigo y arcipreste de 
la catedral de Acqui y gran admirador de Don Bosco y del 
M. Rvdo. D. Marco Mallarini, prior y v1cano foraneo de 
Canelli. 

Cuatro piadosas senoras de Acqui, al saber que se daban 
Ejercicios, pidieron al can6nigo Olivieri poder participar. Este 
habl6 a Don Pestarino, que seguramente pidio parecer a Don 
Bosco, y fueron admitidas. 

Asi que los Ejercicios Espirituales para las seiioras, que 
cada afio se tienen en algunas casas de las Hijas de Maria 
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Auxiliadora y a los que Don Bosco daba tanta importancia, 
nacìeron, puede decirse, con el Institut.o. 

La predicaci6n empez6 la tarde del 31 de julio. 
Cada mafiana la pequefia Comunidad se reunia en la capi

Jla, asistia a la Misa celebrada por l\fonsefior Sciandra, que, 
corno hemos dicho, se encontraba en Mornese por motivo de 
salud y era huésped de Don Pestarino. Después escuchaba la 
palabra del Sefior y asistia a Ios varios Ejercicios de piedad 
corno se acostumbra en semejantes oca~iones. 

Se habia ordenado que tomaran patte en los Ejercicios las 
hijas y jovenes que debian hacer la vestici6n religiosa y las que 
iban a ser postula11tes y novicias. 

2. Se dice que un dia Don Pestarino pregunto a Don Bos
co qué habito deberian llevar las nuevas religiosas y que el 
Santo, con su amable sonrisa, respondi6: «Por ahora contenté
monos con que lleven e! hdbito de la virtud; mas tarde ya 
veremos». 

El deseaba que en el vestir no se diferenciaran de las perso
nas piadosas seglares de su condici6n media, porque decia que 
tal vestido no llarna la atenciém; las religiosas pueden salir so
las a sus quehaceres e ir a las casas por motivos de caridad sin 
llamar la atenci6n de nadie. Pero queriendo que tuvieran todas 
un habito del mismo color y forma, escogieron el color marr6n 
y una forma sencillisima, llamada vulgarmente vestido de 
nifl.a, con esclavina unida al mismo y una pequefi.a guarnici6n 
de terciopelo negro en las mangas; se ponian un velo celeste 
para ir a la iglesia o ir de paseo; en casa, un pequeiio velo 
corno el que usaban las j6venes de su tiempo. Ademas las pro
fesas llevaban al cuello un Crucifijo y las novicias la medalla 
de Maria Auxiliadora. 

3. Don Pestarino hizo traer la tela de Génova y la entreg6 
a Maria, diciéndole que cortara un vestido corno queria Don 
Bosco. 

Una maiiana, Petronila, corno ella misma nos conto, bus
caba a Maria para pedirle un consejo, y n:o encontrandola por 
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ninguna parte acudio a Don Pestarino maravillada de que 
Maria no estuviese en casa. Este le dijo que estuviera tranquila, 
que él sabia donde estaba y qué hacia. 

Maria se habia encerrado en una habitacion apartada y ha
bia cortado y cosido un vestido. Hacia el medio dia llama a la 
amiga, se lo ensefia y le dice radiante de alegria: «Este es el 
habito que llevaremos». 

Estaba bien que el primer habito de las nuevas religiosas 
fuera cortado y cosido por la que seria la primera en ponérselo. 

Mas tarde se modifico el habito, y el color marron, que se 
decoloraba mas en unas partes que en otras y hacia mala figu
ra, fue sustituido, con permiso de Don Bosco, por el negro, con 
velo también negro, que es el color mas corriente, se decolora 
menos y no llama tanto la atenci6n. 

4. Don Bosco habia prometido varias veces a Don Pestarì
no que iria para la vestici6n, y un dia le dijo: .«Di a nuestras 
buenas hijas que iré y firmaremos junlOs la gran promesa de 
vivir y morir trabajando por el Sefior bajo el hermoso nombre 
de Hijas de Maria Auxiliadora». Pero cuando lleg6 el momen
to, sea por su delicada salud, sea por un sentimiento de humil
dad, ya que estaba en Mornese el Obispo diocesano, penso no 
intervenir. Don Pestarino insistio, pero en vano. Y parecia tan 
cierta su ausencia que un predicador lo comunico publicamen
te, noticia que càus6 gran disgusto a todos. Pero el Obìspo, no 
queriendo que en acto tan solemne faltara e1 Fundador, mando 
a su secretario, Don Berta, a Turin con orden de llevar a Don 
Bosco a Mornese. 

Don Berta consiguio su intento, y el 4 de agosto, a hora 
avanzada, llegaba en carruaje con el .Santo. Como éste estaba 
aun convaleciente de una pleuresia y sentia el fresco de la no
che, el buen Don Berta lo abrig6 con su manta. 

Estaba esperandolo solo el sefior Obispo y Don Pesta
rm o (1). 

(!) Deta llt• oldo en 19 11 de l m isnio Don Berta. m uerlo m 191>0. , icndo canòuigo 
d c: la Catedral de Acqui, qui«n 11w confinn<'> varias \'ffl'S, casi s in n prt• con h1s mi~mas 

palabras, cuanw m<• hahia d idw la p rinwra n ·z q m• k p rcg-1111 11-. 
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Después de cruzar breves palabras con ellos, Don Bosco en
tro en la capilla donde estaban las ejercitantes, a las quc salu
d6. Después de la cena se entretuvo con las superioras de la 
casa. 

5. No pudiendo el Santo detenerse mucho en Mornese, se 
acord6 que al dia siguiente, 5 de agosto, dedicado a la Virgen 
de las Nieves .. se tendria la vesticiém de las nuevas religiosas, 
algunas de las cuales harian la profesi6n, aunque los Ejerci
cios continuaran hasta el dia 8. Por la mafiana habl6 a las que 
iban a profesar, no a las novicias ni a las seiioras. 

En realidad eran todas novicias o postulantes, pero las que 
iban a profesar se consideraban ya religiosas, porque, ~no lo 
eran en realidad, aunque no hubieran hecho los votos? Las 
demas eran consideradas corno novicias. 

Les anunci6 lo que ya esperaban, o sea, que a las nueve se 
celebraria la vestici6n; les exhort6 a vivir corno verdaderas reli
giosas y les recomend6 que tuvieran un porte edificante, no 
solo en la iglesia, sino en todas partes y siempre; asegurandoles 
que con la composturà de la persona, aun sin hablar, podian 
edificar a los que las veian. 

Les decia: «Vuestro paso no sea demasiado apresurado ni 
demasiado lento, y vuestro porte siempre modesto y recogido, 
pero sereno y desenvuelto; los ojos bajos, pero no la cabeza, 
haced de modo que todo vuestro continente revele que sois re
ligiosas, es decir, consagradas a Dios». 

El buen padre, sabiendo que hablaba a j6venes poco ins
truidas y a las que mas que las palabras podia ayudar el ejem
plo, se levant6 de la silla, y corno la habitaci6n era grande se 
puso a pasear diciendo: <<Asi debéis caminaD>. 

Todas quedaron admiradas y conmovidas por tanta ca
ridad. 

Les recoménd6 ademas que fueran moderadas en el hablar, 
reir y bromear. 

6. Entre las postulantes habia una que preferia sus devo
ciones particulares a las que se hacian en comunidad. Maria y 
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Petronila hablaron de ella a Don Bosco, quien les dijo que no 
la adrnitieran a la vestici6n y le hicieran esperar, porque con 
toda probabilidad no perseveraria. 

Efectivameme, no persevero y algun tiempo después volvi6 
a su casa. 

7. A la hora convenie1Ùe fueron a la capilla, donde Mon
sefior Scian<lra celebro la Santa Misa de Cornunion genera!, 
bendijo el habito que llevaba al brazo cada una, y hecha là 
vesticiòn, recibi6 las profesiones de las que fueron admitidas. 

Eran quince en total, pero s6lo once de ellas hicieron los 
votos trienales. Entre ellas -corno la rnas indiéada-, Maria 
Mazzarello, que tenia entonces treinta y cinco afios. 

Estos son sus nombres: Maria Dominga Mazzarello, Petro
nilla Mazzarello, Felicina Mazzarello (hermana de Maria), Jua
na Ferrettino, Teresa Pampuro, Felicitas Arecco, Rosa Mazza
rello, Catalina Mazzarello, Angela Jandet, Maria Poggio, 
Asunci6n Gaino, Rosa Mazzarello, Maria Grosso, Corinna 
Arrigotri, Clara Spargliardi. Las once primeras hicieron su 
prof es i on religiosa. 

Casi todas procedian de los campos, donde con mas fre
cuencia esparcen su perfume las escondidas violetas, florecen 
los lirios del valle y exhalan su fragancia las rosas. 

A las profesas se les impuso un Crucifijo que llevaban pen
diente del cuello; a las novicias, la medalla de Maria Auxi
liadora. 

Don Bosco, revestido de roquete, asistia a la piadosa y con
movedora funci6n. Las j6venes empezaron a lecr to<las juntas 
la formula de los votos, pero él les hizo seiiaì de callar para 
decirles que debian leerla individualmente y asi se hizo. 

8. Habiendo regresado a su sitio, esperaban una palabra, 
pero el Obispo no quiso hablar, y dirigiéndose a Don Bosco le 
clijo: «Le corresponde a uste<l>>. Don Bosco trato de evadirse, 
pero el Obispo se mantuvo firme y Don Bosco hablo (2), ha-

(2) Prnc Ap., p. 87. 
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ciendo un discursilO de ocasi6n, del que se recuerdan los pen
samientos siguientes: « ... Vosotras sufris y yo veo con mis ojos 
que todos os persiguen, se burlan de vosotras y vuestros mis
mos parientes os abandonan; pero no debéis sorprenderos. Me 
extrafia que no actuen aun peor. El padre de San Francisco de 
Asis hizo mucho mas contra su Santo hijo. Vosotras os haréis 
santas y con el tiempo haréis un gran bien a muchas j6venes si 
os mantenéis siempre humildes y mortificadas. Entre las plan
Las mas pequeflas, de las que a menudo habla la Sagrada Escri
tura, est a el nardo. Vosotras decis en el Of i ci o de la Virgen: 
Nardus mea dedit odorem suavitatis. 1Mi nardo ha exhalado 
un suave perfume! c:Pero sabéis cuando sucede esto? El nardo 
exhala su perfume cuando es pisoteado. 

No os dé miedo, mis queridas hijas, de ser ahora maltrata
das por el mundo. Tened animo y consolaos, porque solo de 
esta manera seréis capaces de hacer algo en la nueva mision. El 
mundo esta lleno de peligros, pero si vosotras vivis segun vues
tra nueva condicion, pasaréis incolumes y podréis hacer mu
cho bien a vuestras almas y a las de vuestro pr6jimo-. 

9. Don Bosco exultaba de santa alegria y quiso que las 
nuevas religiosas llevaran el hermoso nombre de Hijas de Ma
ria Auxiliadora porque, corno dijo con acento conmovido, · 
queria que «el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora · 
fuera un monumento de perenne gratitud a los singulares fa
vores obtenidos de tan buena Madre>~ (3). 

Don Francisco Cerrutti, que fue uno de los' primeros y mas 
adictos alumnos de Don Bosco, y después director generai de 
las escuelas salesianas por treinta y un afios, en el Proceso 
Informativo declar6: «Recuerdo haber oido a Don Bosco, de 
cuya intimidad tuve la dicha de gozar desde 1857 hasta su 
muerte, el 31 de enero de 1888, recuerdo, digo, haber oido: 
"Son muchos y grandes nuestros deberes de reconocimiento y 
gratitud hacia Maria Auxiliadora; lo que somos y cuanto he-

UI) Dr una nwmot ia his161ica q ttt· ,(. consl'rva <'Il d atdli\'o gt·rn·ral i°cio dl' las 
I Iijas d <' Maria .-\uxi lia<lora. 
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mos hecho se lo debemos a Ella. Por esto deseo que quede un 
monumento perenne e inmortal de nuestro agradecimiento ha
cia esta buena Madre; este monumento seran las Hijas de Ma
ria Auxiliadora"» (4). 

10. La alegria que inund6 el coraz6n de las nuevas reli
g10sas f ue indecible: todo el dia y en todos los lugares de la 
casa se oia cantar o repetir: 

iVÌva Maria! 
jMaria viva! 
jViva Maria 
y quien la crc6J 

Cantemos su alabanza, 
cantemos de coraz6n, 
ya que su amor 
por siempre nos dio. 

Por tanto, cantemos 
con dulce armonia; 
jviva Maria 
y quicn la creo! 

Experimentaron una alegria tan grande, tan pura y tan 
santa, que les parecia no estar ya en este mundo. 

Todas alababan y bendecian a Dios y a la Santisima Virgen 
por la sublime gracia recibida, pero masque ninguna la alaba
ba y agradecia Sor Maria, reprimiendo a duras penas el jubilo 
quc latia en su corazém. Ella no cesaba de decir que debiamos 
hacernos santas y grandes santas. 

Il. Don Bosco tenia que marchar aquel mismo dia, por
que tenia que predicar una tanda de Ejercicios a sus hijos, 
pero antes queria oir de Don Pestarino las mas detalladas in
formaciones de la pequefia Comunidad; después le dijo que 
Iìmitara su labor a la direcci6n espiritual y que en lo demas las 
Hermanas obraran por si mismas. El debia ser su consejero y 
protector. 

(1) Proc. Ord., p. 170. 
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12. Le pregunt6 tambifo cual le pareda mas idonea para 
cl cargo de Superiora. Como era natural, cl piadoso sacerdote 
dio el nombre de Maria Mazzardlo, acompafiandolo de los mas 
Yi\'OS e)ogios, pues era la que demostraba tener mas criterio, 
mas humildad y mayor celo. 

Mostro también a Don Bosco sus Memorias, en las que ha
bia anotado algunos apuntes sobre las nuevas religiosas, en las 
que se leia: «Maria Mazzarello mostro siempre buen espiritu y 
un coraz6n muy inclinado a la piedad. Frecuento siempre los 
Santos Sacramentos de la Confesi6n y Comuni6n y es muy 
devota de la Santisima Virgen. 

»Su caracter ardiente estuvo siempi:e moderado por la obe
diencia. Rehus6 siempre las comodidades y las delicadezas, y si 
la voz de la obediencia no la hubiera contenido, en breve se 
hubiera agotado con mortificaciones y penitertcias. 

»Es un lirio de pureza, sencilla y franca, reprocha el mal 
donde lo descubre; huye del respeto humano, trabaja s6lo por 
la gloria de Dios y cl bien de las almas. 

»Casi no sabe escribir y apenas leer, pero habla con tama 
finura y delicadeza de la virtud, y con tal persuasi6n y claridad, 
que con frecuencia se diria que esta inspirada por el Espiritu 
Santo. Acept6 de buen grado entrar en el nuevo Instituto y fue 
siempre de las mas comprometidas en el bien y sumisa a los 
supenores. 

»Es de indole franca y ardiente, de corazém muy sensible. Se 
muestra siempre dispuesta a recibir cualquier aviso de los su
periores, y les da prueba de humildad, sumisi6n y respeto. En 
este tiempo en que hizo de Superiora se rindi6 siempre devo
luntad y de juicio a mi juicio y voluntad, y asi, unida a mi y a 
mis 6rdenes, se declaraba pronto a dar la vida y a sacrificarlo 
todo por obedecerme y promover el bien. 

»En su cargo de Superiora tuvo animo para proponer y 
mantener lo que le parecia razonable, pero termino siempre 
humillandose y pidiendo a sus compaiieras que le avisaran 
cuando faltara>>. 

Don Bosco se complaci6 con la relaci6n de Don Pestarino y 
le dijo que no tenia nada que oponer para que Maria Mazza-
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rello continuara en el cargo de Superiora, pero con el senci
llo Litulo de vicaria, porque <leda: «jLa verdadera Superiora 
es la Vi1gen!» (5). Madre Petronila seria la primera asisteme; 
Sor Fel icin~ Mazzarello, segunda asistente, encargada de las 
postulames y novicias; Sor J osefina Ferrettino, economa. 

Como superioras Ias presento a la pequefia Comunidad; re
comend6 la obediencia, la alegria, asegurando que si se con
servaban humildes y rnortificadas, el Seiior bendeciria al Ins
tituto, les rnandaria muchas vocaciones y éste se extenderia 
rnucho. 

Dijo a las superioras que estuvieran muy unidas entre si y 
que ayudaran a la vicaria. 

Sor Maria, entonces, le pidi6 que mandara pronto a la su
periora, ya que ella era incapaz de suplirla. Don Bosco le res
pondi6 que estuviera tranquila, que el Seiior proveeria. Des
pués se dispuso para la marcha. 

13. Asi corno fue grande la alegria de todos por su venida, 
fue viva y sensible la pena por la partida. 

Don Bosco lo advirti6 y animo a sus nuevas hijas dicién
doles que no se entristecieran porque, Dios mediante, volveria 
otra vez y ademas, aunque a distancia, seguiria pensando en 
ellas. 

14. Mientras Don Bosco march6 a Turin, los Ejercicios 
continuaron hasta el dia 8, en que se hizo la clausura, y el Sefior 
Obispo, que en el curso de esos dias habia celebrado todas las 
maiianas la Santa Misa para la familia religiosa y le habia 
impanido la Santa Comuni6n, asistia a la clausura en modo 
mas solemne. 

Corono la inolvidable funci6n con algunas palabras de 
aliento y con sabios recuerdos para estas sus nuevas hijas en 
Jesucristo impanio a todas con carino su pastora! bendici6n. 

Quiso ademas que en memoria del acto se redactase un 
acta, que referimos en el anexo a este capitulo; pero nos agrada 

(5) Proc. Ap., p. 7 1. 
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recordar para terminar esta primera parte de la vida de la San
ta, cl parrafo siguiente que trata del dia en que se hicieron los 
votos: «La funci6n religiosa fue muy conmovcdora y por una 
gracia especial del Seiior intervino cl ya citado Rvdo. Don 
Juan Bosco, lo que no se esperaba por su delicada salud; las 
nuevas religiosas t.uvieron el consuelo de recibir de él los mas 
importantes consejos para corresponder a la gracia de la voca
ci6n en el InsritulO religioso que habian abrazado. 

»Hay un cumulo de circunstancias que demuestran una 
providencia especial del Seiior en este nuevo Instituto». 



APENDICE AL CAPITULO XX, NUM. 15 

ACTA 

referente a la fundaci6n del Instituto de las Hijas de Maria Auxilia
dora, erigido en Mornese, di6cesis de Acqui. 

«El ano del Sefior, mii ochocientos setcnta y dos, e! ocho dc agos
to, en Mornese, en la casa del nucvo Inslituto de las Hijas de Maria 
Auxilìadora, cn presencia dc los aba jo fi'rmantes , s(• redact6 el acta 
siguiente: 

»Dcsde hace mucho tiempo, el muy Rvdo. Don Juan Bosco, Fun
<lador y Director Genera i de muchos colegios µara la educacion cris
tiana y polit ica de los juvenes, deseaba abrir una casa que fuera el 
comienzo dc un Tnstitu to por el cua l se extcndiera el mismo benefi
cio a las j6venes, en cspecial de las dases del pueblo, y fina lmente 
se cumpli6 su deseo. · 

»El dia cinco de los corriences, en la capilla de esta casa, vcs tian el 
habito de la nucva Congregaciòn: 

Maria Mazza.rello, hija de José; 
Petronila Mazzarello, hija dcl difunto Francisco; 
Felicina Maz.zarello, hija <le ]osé; 
]uana Ferrettino, hija del difun to J os{·; 
Teresa Pampuro, hija del difunLO Lorenzo; 
Felìcitas A recco, hi_j a del dihmt o Juan Antonio; 
Rosa Mazzarello, hija de Esteban; 
Catalina Mazzarello, hija del difunto .José, todas dc Mornese; 
Angela ]andet, hija de Luis, de Turin; 
Maria Poggio, hija dcl <lifunto Gaspar, de Acqui; 
Asunci6n Gaino, hija de Anto nio, de Cartosio; 
Rosa Atazzarello, hija de Esteban , dc Mornese; 
1Haria Grosso, hij a de Francisco, de San Esteban Parodi; 
Corinna Arrigotti , hija de Pedro, de Tonco; 
Clara Spagliardi, hij a de Lorenzo, <le Mirabello; 

de las cuales las once primeras hicieron proft:sion reli giosa con votos 
por tres aiios, em iridos l'n manos dc su Excelencia Reverendisima 
Mo nsciior J osé Maria Sciandra, O bispo de esta Di6cesis, quien poco 
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antes habia hmdecido los habitos rdigiosos, imponiendo a las novi
cias la meda ll a de Maria Auxilia<lora y a las profesas el Cruci fijo. 

» I.a fu11c iò 11 fuc muy cmo1iv<1, interviniendo ademùs, p o r gracia 
especial del Sdior, el muy reverendo Don Juan Bosco, cuya venirla ya 
no se t•spernba a causa de su delicada salud; y las nuevas religiosas 
tu\'ieron eI consuelo de recibir de sus labios las advertencias mas im
pon antes para correspo nder a la gracia de la vocacion en el lnsti tmo 
religioso por ellas abrazado. Hay un cumulo de circunslancias que 
demuestran una especial providencia del Sefior para con este nuevo 
lnslitulo. 

»La mayor parte de las mencionadas jovenes habia recibido ya en 
Mornese la medalla de Maria lnmaculada de manos de Monsefior 
Modesto Comratto, de venerarla memoria, y Monsefior Sciandra, su 
inmediato sucesor, sin sospecharlo siquiera, dignandose aceptar la 
hosp\talidad ofrecida e9 esta casa unicamente para que con este aire 
saludabk se recuperase de u'na enfermedad, completaba la obra presi
diendo él mismo la mencionada funci6n. 

»Esta debiera haberse realizado al final de los Santos Ejercicios 
Espirituales predicados por el reverendisimo seiior don Raimundo 
Olivieri, canonigo, arciprcsLc de la catedral de Acqu i, y <lei muy 
Reverendo seiior Prior don Marco Mallarini, vicario foraneo de Ca
nelli ; comenzados la noche del 31 de julio pr6ximo pasado; pero es
perando la presencia del muy reverendo Don Juan Bosco, que debia 
regresar a Turin en seguida, se anticipo, tanto m as que el d ia cinco 
estaba consagrado a la Virgen de las Nieves. 

»Los Ejercicios terminaron este dia:, El sefior Obispo, que en el 
curso de los mismos ha bia celcbrado cad~\mafiana la Santa Misa a la 
Familia religiosa y les habia distribuido la 'Santa Eucaristia, de modo 
mas solemn e asisti6 a la clausura que coronaba con unas palabras de 
estirnulo y sa ludables recuerdos a es t.as sus nuevas Hijas en Jesucris
to, y les imparti6 con roda la efusion del coraz6n su pastoral 
bendici6n. 

» Y para que conste lo expuesco h asta aqu i se redact6 la p resente 
Acta, copia de la cual se conservara por or<len del sefior Obispo en el 
Archivo parroquial de Mornese, y olra copia en la Curia Episcopal de 
Acqui. 

Firmado: 
] OSÉ MARI A, o bis po 
Sac. DOMINGO PESTARINO, Director del lnstitu to 
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R AIMllNDO OLIVIERI, C. Arcipreste de la Catedral de Acqui. 
MARCO MALLARJNI. Prior Vie. F. de Cane/li 
CARLO VAI.I.E. Cura Parroco de Mornese 
J OSÉ p ESTARI NO. Presbitero, testigo 
TOMAS FERRARIS, Presbitero, testigo 
FRANCISCO BERTA. Presbitero, Secretario episcopal.» 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 



PARTE II 

Desde la vestici6n religiosa 

hasta la primera expedici6n misionera 

en América exclusivamente 

1872-1877 



CAPITOLO I 

Los primeros pasos en la vida religiosa 

(1872-1873 ) 

I. Akgria tk las nu<"vas r('ligiosas.-2. Habladurias l'll l'I pw•hlo. SC' habla iia
liano.-3. Maria apn·rnle las primt'ra.s n ociont·s dC' t•scritma.-1. Ensdla a las Hcrmanas 
a V<'llC<'r la limickz.-.~ . Pobrcw y akgria.-6. Por qué· t•I Santo no socorria a las 
nut·vas rl'ligiosas.-7. Dm mat·stras. - 8. La rnpilla dd lmt itulO y d Viacrucis (27 dt' 
fchrno <le 187:1).-9. Sm Maria t·srx·ra a la S11pe rio1 a.- IO. 0011 Bosco manda a Morn('
st' a dos H<'llnanas de San ta Ana para dir.igir a las 1111t·va' 1digiosa;. - l I. H urnil
dad y sumi, iém tk Maria Maa.ard lo. 

I. Las nuevas religiosas v1v1an contentas en su estado y 
observaban Ja Reg1a con toda perf ecci6n. 

<<Era edificante -escribe el Cardenal Cagliero- oir a Ja 
esposa de1 Sefior (Maria Mazzarello) exclamar Il ena de jubilo: 

-jCompafieras, Hermanas! jQué felicidad para nosotras, 
aldeanitas de Mornese, ser esposas de Jesus, hij as de Don Bos~ 
co y de Maria Auxiliadora! iSefior, qué gracia, qué gracia tan 
grande! iTe damos gracias, Sefior l» Y seguia: «Ahora, segun el 
deseo de nuestro buen Padre Don Bosco, pongamonos de bue
na voluntad y con san lO celo a practicar cuanto se nos ha rèco
mendado: el espiritu de oraci6n, de trabajo, de sacrificio». 

2. No habia cesado el malhumor en' el pueblo, pero se 
habia apaciguado mucho. 

Algunos, sabiendo que Maria Mazzarello habia sido elegida 
Superiora, dedan que era la mas capacita.da, porque. era muy 
inteligen te y era la que tenia mas celo por las a1mas ··(l ). 

( l ) l'roc . A p .. p. ·Il. 

I.-H 
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Otros dedan que se habian puesco un habito tan raro para 
darse importancia, tanto masque Don Pescarino habia ordena
do que dejaran el dialecto monferrino y hablaran siempre ita
liano. A la dificultad que oponian de no saber hablar, ella 
respondi6: «Aprenderéis con la practica. Don Bosco nos man
dara jovencitas, y ~corno haréis para educarlas e instruirlas si 
no ha béis aprendido?» 

La cosa no era facil, pero las buenas religiosas obedientes, 
se esforzaban en hablar Io mejor que podian, italianizando su 
dialecto, no sin avergonzarse cuando sus palabras y frases exci
taban la risa de las personas inscruidas. Pero no faltaban a la 
obediencia, porque Don Pestarino en esto era exigente. 

Un dia Sor Petronila se encontr6 con e1 parroco, le habl6 
de varias cosas y le respondi6 siempre en italiano. Regresando 
a casa refiri6 a Don Pestarino lo que habia hecho y la verguen
za que habia experimentado al hablar en italiano con el parro
co. El piadoso sacerdote la escuch6 y después le dijo: «~Y qué 
importa? No has hecho mas que cumplir con tu deber; por 
tanto, continua>>. Y sin mas, la despidi6. 

3. Entre todas la mas instruida era Sor Angela Jandet, que 
provenia de una familia venida a menos y habia salido de otro 
Instituto en e1 que no habia podido continuar. Lleg6 a Morne
se mandada por Don Bosco, con ocra hermanita de ocho anos. 

Ella empez6 en seguida a dar clase a las Hermanas y a las 
postulantes. Sor Maria, comprendiendo bien que la instruc
ci6n podia ayudarles a hacer un mayor bien al pr6jimo, asistia 
también ella a las clases y empez6 con un estudio un tanto 
regular, si no profondo, de la lengua italiana, a sus treinta y 
cinco aiios. 

Imitaba asi, quiza sin saberlo, a San Ignacio de Loyola y a 
San Camilo de Lelis, que se sentaban entre los chìcos para 
aprender los primeros elementos de la Gramatica; aquél a los 
treinta y tres aiios, y éste a los treinta y dos. 

4. Las buenas religiosas tenian rcparo a salir de casa con 
el nuevo habito y no se atrevian absolutamente a andar por el 
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pueblo; pero Sor Maria animaba a todas a superar la repug
nancia que sentian, a vencer cl amor propio e ir a donde el 
deber y la amveniencia las llamara. 

Salia con ellas (2). sabia animarlas a no ceder al respeto 
humano. a despreciar los juicios del mundo y a comentarse 
con agradar solo a Dios. Deda: «No os preocupéis, cuamo mas 
nos desprecie el mundo, mas queridas de Dios seremos; es ne
cesario combatir el respeto humano» (3). 

Ella era la primera en dar a todas ejemplo saliendo por el 
pueblo para hacer encargos y en busca de trabajo, con el velo 
unasyeces de un color, otras de otro (ya que entonces no estaba 
el habito bien determinado). Italianizando su dialecto -corno 
depuso Madre Catalina Daghero, que la sucedi6 en el gobierno 
del lnsticuto-, <leda que con tal de hacer la vo1untad de Dios 
y el bien a las almas, no se debia evitar ningun sacrificio; mas 
aun, decia a las Hermanas que para impedir el pecado y mover 
al bien, debian cstar dispuestas a salir por el pueblo aun vesti
das de harapos (4). 

Y Madre Petronila: «Me decia que debiamos estar prontas a 
andar por el pueblo con habitos remendados, para asi ser des
preciadas por la gente» (5). 

A las criticas solo aponia el silencio y la resignacion (6) . 
Cuando oia alguna palabra ofensiva a su respecto, sonreia 
amabiemente y decia: <<Las injurias es mejor recibirlas que ha
cerlas», y seguia adelante sin pensar mas (7) . 

Asi, poco a poco, llev6 a las religiosas a no turbarse por 
nada; antes bien, Madre Eulalia Bosco, Consejera General del 
Instituto, declar6 haber oido a las religiosas de estos prime
ros tiempos «que en can dolorosas circunstancias Maria Mazza
rello supo tener alta la moral de las Hermanas e inspirarles 

(2) Pro<". Ap., p . . ?ti. 

(~) Pm<'. O rd., p. ~18. 
(4) Proc. Orci., pp. 189 y 36~. 

(5) Proc Ord., p. 314. 
(6) Proc. Ap .. p. 177. 
(7) Proc. Ap .. p. 229. 
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una fuerza tal, que no solo aceptaran Jos sacrificios, sino que 
casi los desearan» (8). 

5. Don Bosco, corno les habia prometido al partir de Mor
nese, les mandaba j6venes, pero con frecuencia de familias ve
nidas a menos; por tanto, sin dote y algunas veces sin ajuar. El 
Instituto en aquellos primeros tiempos no solo era pobre, sino 
miserable (9). 

Las primeras internas eran también pobrisimas, no tenian 
mas que el vestido puesto, y Sor Maria en algunos momentos 
no sabia corno proveer a tantas necesidades, viendo que la fa
milia aumentaba, pero no los medios para sostenerla. 

«De Turin -depuso Madre Petronila- Don Bosco man
daba siempre sacos de ropa para arreglar, pero no podia enviar 
di nero ni alimentos; solo manda ba alguna cama y mantas y, a 
pesar de todo, estabamos muy contentas, verdaderarrtente con
tentas; hadamos divertidos recreos y la Superiora era el alma 
de todos ellos e infundia en nosotras la felicidad por la vida de 
pobreza» (10). 

Cuando recibiamos algun objeto de Don Bosco, Don Pesta
rino sufria y nos <leda: «El tiene tantas necesidades y nos 
manda a nosotros que no le podemos recompensarn. Y las 
buenas religiosas admiraban la caridad del uno y la gratitud 
del otro. 

6. ~Por qué Don Bosco no mandaba ayuda a las H erma
nas sabiendo que vivian en tanta pobreza? 

Creemos que lo haria por dos motivos: uno porque él era 
pobre, realmente pobre; con trab.ajo podia sostener las obras 
iniciadas en favor de los jovenes y solia decir bromeando que 
él iba delante corno las locomotoras, haciendo pouf, pouf, 
palabra del dialecto piamontés que quiere decir contrayendo 
deudas. Este motivo podria bastar, porque nadie puede dar lo 

(8) Proc. Ap .. p. 71. 
(!Il Proc. Ord., p. 189. 

e 10) Proc. Onl .. p . 3·16. 
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que no tiene; pero hay otro quiza mas fuerte que el anterior, 
porque si Don Bosco hubiera querido socorrer a las Hermanas, 
aunque él era pobre, habria encontrado modo de hacerlo; si no 
lo hizo fue, a nuestro parecer, porque, corno todos los funda
dores de Ordenes religiosas, creia que la pobreza es el medio 
mas seguro para conseguir el buen resultado de la empresa, 
porque la pobreza religiosamente practicada atrae las mas 
copiosas bendiciones del Sefior. 

Que Don Bosco pensara asi lo dedudmos también de las 
palabras que dirigia a menudo a sus hijos en Turin cuando 
objetaban que no podian hacer tantas cosas por falta de 
medios. Les decia: «La pobreza es nuestra fortuna, es la 
bendici6n de Dios. Aun mas, pidamos al Sefior que nos 
conserve en pobreza voluntaria. Jesucristo ~no comenz6 su vida 
en un pesebrc y la termino en la cruz ... ? Al que es rico le gusta 
el descanso; por tanto, prefiere Ias propias comodidades, las 
satisfacciones y la vida dc ocio. Asi el espiriru de sacrificio se 
apaga. Leed la Historia Eclesiastica y encontraréis infinidad de 
ejemplos, de los cuales se deduce que la abundancia de medios 
temporales fue siempre causa de la desaparici6n de comunida
des enteras que, por no haber conservado fielmente su primiti
vo espiritu de pobreza, cayeron en el colmo de las desgracias. 
Por el contrario, las que se conservaron pobres florecieron 
maravillosamente. El pobre piensa en Dios y acude a El; os 
ascguro que Dios provee siempre lo necesario, poco o mucho; 
quien vive en la abundancia se olvida faci,lmcN e del Seiior. ~y 
no os parece una gran felicidad estar obligados a rczar? tNos 
ha faltado hasta ahora alguna cosa necesaria? No lo dudéis, los 
me<lios materiales no nos faltaran jamas en la proporcién de 
nuestras necesidades y las de nuestros j6venes» (l l): 

7. El mando cierto dia a Mornese una maestra llamada 
Candida, a la que Sor Maria confiò la ensefianza de las 
internas y, mas tarde, también de las postulances, pagandole 
un pcq uefio sueldo. 

I 11 i l.i-' .110\ :-:1· .. ob. cii .. rnl. \ ' I, p p. '128. 'i2<J. 
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Después esta maestra fue sustituida por otra: Rosa Sala, 
que continuo hasta que en 1874, habiendo obtenido el tintlo 
dc maestra dos Hcrmanas, tuvo que ser despedida. 

8. La capilla del colegio no era muy grande, pero si rnuy 
recogida. El altar rnayor estaba dedicarlo a la Virgen de los 
Dolores, cuya imagen ocupaba e1 1ugar principal, corno ya se 
ha dicho, pero deseaban tener Larnbién la de Maria Auxiliado
ra. Sor Maria y Don Pestarino pidieron a Don Bosco que les 
l')landara una. 

Don Bosco, que ademas del grandioso cuadro del altar 
mayor de Turin tenia otro mas pequefio, se lo mando y fue 
colocado en un altarcito lateral pr6ximo a la balaustrada del 
lado del Evangelio, y las religiosas lo visitaban con frecuencia 
durante el dia, especialmente cuando necesitaban alguna gra
cia. Al lado de la Epistola, es decir, a la derecha de la entrada 
en la iglesia, levantaron un pequefio altar para San José, al 
que profesahan también una gran devoci6n. 

Las paredes estaban desprovistas de todo ornato y las 
buenas religiosas querian colocar en ellas las estaciones del Via 
Crucis, del quc eran devotisimas. 

Don Pestarino satisfizo su deseo y t'l 27 de febrero de aquel 
aiio (1873), el guardian del convento de Menores de Santa 
Maria de las Gracias del Valle, cerca de Gavi, vino a bendecir y 
erigir un sencillo Via Crucis. 

iQué alegria para las Hermanas, especialmente para Sor 
Maria y Sor Petronila! iY cuantas vcces practicaban este 
piadoso ejercicio meditando con fervor los dolon's de Jesus y 
los pecados de los hornbres! 

Aquellas sagradas imagenes, al dausuranic el colegio de 
Mornese, corno se <lira mas a<lelante, fueron llevadas a Nizza 
Monferrato y pasadas después a la capilla del Oratorio de los 
Salesianos. 

9. Entre tanto, Sor Maria. consideran<lose inepta para su 
cargo, esperaba que Don Bosco mandara la superiora y cuan~ 
do llegaba alguna postulante un poco instruicla, enviada 
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· por él, la recibia con mii atenciones y decia a las Hermanas: 
«Veis, ésta quiza sea la superiora mandada por Don Bosco, 
porque yo, pobre de mi, no soy capaz; se requiere una persona 
ìnstruida. que sepa actuar y tratar, yo no. sé nada>>. 

IO. Don Bosco no tenia prisa y esperaba ver lo queria la 
Providencia. El conocia bien a las Hermanas de Santa Ana, 
fundadas por la Marquesa de Barolo, porque las habia dirigido 
y las tenia en gran estima, tanto que habia aconsejado a 
Monsefi.or Barbero de Foglizzo (Ivrea), misionero en China, 
que las llamase para su misi6n (12). 

Un dia fue a su casa de Turin y pidi6 a la superiora que 
mandara a Mornese alguna religiosa de buen espiritu corno 
maestra de las Hijas de Maria Auxiliadora y que las encamina
ra en la vida religiosa. 

La 6ptima superiora, que estimaba mucho a Don Bosco y 
le estaba agradecida por el bien que habia hecho a su Instituto, 
fue ella misma con su primera asistente, en febrero de 1873, 
pero no pudiendo quedarse masque tres dias, cuando regres6 a 
Turin mando en seguida a otra Hermana. 

I I. Las Hijas de Maria Auxiliadora consideraban a las 
dos religiosas corno superioras y madres y tenian bacia ellas 
gran aprecio y respeto, comenzando por Sor Maria. 

«Era de ver -escribi6 el Cardenal Cagliero- cuan grande 
fuese la deferencia de la Superiora Sor Maria Mazzarello hacia 
las buenas religiosas y corno en seguida se hizo subdita suya, 
sometida en todo a su direcci6n.» 

Pero las Hermanas de Santa Ana le dijeron que ellas no 
habian ido a mandar, sino a encaminar; que la Superiora de la 
casa era ella, de quien dependia todo. 

Una de . las religiosas se ocupaba principalmente de las 
novicias y las postulantes, y la otra de las Hermanas, a las que 
ensefiaba corno debian tratar a las alumnas, a sus padres y a las 

( 12) Otrta de Monseilor B<1rlx·ro " " S('rnt1clt'1ahad ( I '! ci<- ;igmlo d« 1871) a Don Ko,fo (1'11r in . 
,\ l'C'hirn Salt.,im1n). 
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personas externas; corno llevar las cuentas o el lavado y aneglo 
de la ropa. Las ensefiaban también a rezar el Oficio de la 
Virgen, que ya habian aprendido con Don Pestarino; el modo 
de hacer la meditaci6n y de pasar la jornada religiosamente. 

Las Hijas de Maria Auxiliadora estaban ate1;uas y deseosas 
de aprender y de santifica,rse, pero especialmente Sor Maria 
Mazzarello, que no perdia silaba de cuanto la pudiera ayudar y 
no descuidaba ocasiém alguna para aprender el modo de 
dirigir sabiamente la casa y, sobre todo, para progresar en la 
virtud. 

«Maria Mazzarello -escribe un;;i Hermana- era modelo de 
todas las virtudes, especialmente de piedad, humildad y cari
dad; nos dio gran ejemplo de obediencia al someterse a las 
religiosas de Santa Ana, que nos habian sido dadas corno 
maestras de vida religiosa. Estaba animada de un verdadero 
espiritu de sacrificio y escogia con preferencia las ocupacio
nes mas pesadas.» 

Y el Cardenal Cagliero; <<Habia una verdadera y santa 
porfia de parte de las buenas Hijas de Santa Ana en admirar 
las virtudes y santidad de Sor Maria, y de parte de ésta en 
encomiar la bondad y santa direcci6n de sus nuevas maestras». 
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Crecimiento del Instituto 
y actividad de Don Pestarino 

(1872-1873 ) 

l. Emilia Mosca. maestra 1k ftan(ts.-2. (;cimo s1· gana su rnnfia111.a Sor Maria. 
:1. Emilia Mosca, rx>stulantr.-4 . Ejerci(·ios Espirit uak,.-:'\. I.lamada paterna a la 
ohservaru·ia r1•li1'(ima.-6. Don Pestarino adapla 1111 mOH'll'.-7 . .'i<'gun<la V!'~tic i <'>11 y 

n·cul·rdos <]('Don Bosco.-8. El Santo no nnH ha a los qu<· quÌl'l"('ll disuadidl' de pnisar 
1·11 d nu<•vo l nslituto.- 9. La postulallle Enriqut·ta Sm lx1nt".-IO. Sor Maria k din· 
<111 <' mandt' v<·nir a Mornest' a "" h('nnanitas. -11 . Dm an fr<lotas.- 12. Ac IO t•spt'Cial 
lit' la humildad dt• So1 Marla.-13. Partida de las rl'ligimas de .Santa Ana. Examen dl' 
las a lumna> 1· impn'>ion d(' 1111 1no1-,'lama.-M. Acti vidad dt' Don Pt.,,tarino 1·111 n· la' 
lknmma>.-1:'\. Sor Maria y cl Catecismo parroq11ia l. ;Viva .J<·>us!- 16. R!'n>m«nda
ri611 a una jovt'n dt· lt·n y nwdi1;.r la l mìtaci6n de Cristo. 

l. «Entre tanto -escribe Sor Emilia Mosca en la croni
ca- llegaban a la desconocida casa de Mornese postulantes 
conducidas por la divina Providencia, que no mira las dotes de 
las personas, sino que escoge a las que le agradan.» 

Entre éstas estaba ella misma, que presto después valiosos 
servicios al naciente Instituto y murio siendo primera asistentc 
generai, el 2 de octubre de I 900. Era pariente del célebre 
arqui tecto Carlos Bernardino Mosca, que idd y cons truy6 el 
atrevido puente del mismo nombre sobre el rio Dora Riparia 
de Turin. 

Su padre la habia recomendado a Don Bosco a primeros de 
diciembre de 1872 corno maestra de francés. Don Bosco le 
hablo de Mornese y la joven fue alla el 4 de diciembre del 
mismo ano. 

2. Tenia unos veinte afios, instruida, activa y de buen 
coraz6n. Sor Maria conocio en seguida las dotes no comunes 
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que la adornaban y le confi6 la ensefianza de francés a las 
alumnas. Penso ademas que podria ser una buena adquisici6n 
para el Instituto y empez6 habilmente a trabajar para ganarse 
su confianza. Dijo en seguida a la cocinera: «iHas visto que ha 
llegado entre nosotras, pobres aldeanas, una joven de familia 
distinguida? Tiene necesidad de especiales atenciones; no 
podemos darle de desayuno solo pan y polenta, necesita un 
tratamiento mejor, dale café con leche>>. 

Este trato materno hizo tan buena y profonda impresion en 
la sefiorita que empezò a amar a Sor Maria y a tornarle 
confianza; mas aun, <leda mas tarde que aquel detalle fue e! 
que en las tentaciones la mantuvo siempre firme y segura en su 
vocacion (l ). 

La joven vestia con ciena elegancia y Sor Maria le dijo un 
dia: «~No podria vestirse mas sencillamente? Al fin y al cabo, 
estamos en eJ campo». 

Era el primer sacrificio que le pedia y lo hacia con tanta 
gracia y amabilidad que la joven no se atreviò a dccirle que no. 
Pronto le pidi6 otros sacrificios, a los que ella correspondi6 
siempre, pero de hacerse Herrnana no se hablaba; al contrario, 
si bien era amante de la piedad, semia gran aversi6n al estado 
religioso. 

3. Sor Maria rezaba y esperaba, y un buen dia Emilia le 
pidi6 la admitiera corno postulante. 

-('.Pero usted sera capaz de este sacrificio? 
-Con la gracia de Dios, me parece que si. 
-Pues bien, comience a vivir corno Hermana, aunque no 

tenga habito, y después hablaremos. 

La joven era seria, de voluntad firme y supo vencer tanlas 
repugnancias y hacer tantos sacrificios que se decidi6 que 
el 5 de agosto de I 873, primer aniversario de la primera 
vesticion, vistìera el habito religioso con otras ocho postu
lantes. 

(Il l'n~-- 01d .. p. 21i2. 
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4. Entre tanto. Don Bosco ordenò que también esta vez 
pn•cedieran a la vestici6n los Ejercicios Espiritualcs y mando 
para predicarlos a Monscnor Andrea Scolton, arcipresle ·· de 
Bregame. y al Padre Jesuita Luis Ponaluri, enronces capellan 
y confesor de un instituto religioso de Sampierdarena; también 
!lego l-l el dia establecido para la funcion. 

Don Bosco fue acogido con alegria y muy filialrneme. 
Quiso ser informado de todo, aprobandolo y animando pater
nalmente. Debi6 quedar bien impresionado, porque escribien
do a Don Rua por ciertos asuntos le decia: «Aqui hace mucho 
fresco, aunque es muy fuerte el fuego del amor de Dios». 

5. Este calido elogio pareceria no concertar con la incisiva 
recomendacion paterna hecha por Don Bosco en esla misma 
visita de <<dar mucha importancia a la obediencia religiosa», si 
no se supiera que tal advertencia era solo para dos de la 
comunidad que, por su actitud, habian dado motivo. 

Don Pestarino lo hizo objeto de una conferencia especial, 
anotando en el mismo cuaderno de las Reglas los puntos 
tratados por Don Bosco en la nota siguiente y en forma de 
dialogo: 

D.-~Qué aviso ha dejado Don Bosco? 

R.-Que tenernos necesidad de personas que obedezcan y 
que no rnanden, que para mandar baslan las designadas; gue 
ninguna muestre descontento, sino que sepan poner buena 
cara cuando se les corrige de alguna falta o def ecto. 

D.-lEn qué ha de consistir la estima y respeto a los 
superiores? 

R.-No en pretender que se acomoden a nuestro gusto, que 
accedan a nuestros caprichos, sino en reconocer que buscan el 
bien de nuestras almas, que procuran conservar el orden y él 
espiritu de Jesucristo por la mortificaciém. Reconocer que el 
afecto de los superiores no consiste en manifrstaciones exter
nas, en cumplimientos mundanos, sino en sacrificarse por 
nosotros, en aconsejarnos y en emplear toda su vida en 
provecho nuestro. 
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D.-~Qué se ha de hacer en el nuevo Instituto? 
R.-Conocer y explicar las R eglas, tener espiritu de abne

gaci6n, de mortificaciém y de obediencia; estar unidos a Jos 
superiores que son los encargados de promover el bien del 
lnstituto y que conocen la vida de comunidad, mientras que 
nosotras no conocemos aun, o muy poco, este género de 
convivencia. Si se nos advierte de un defecto, hagamos caso a 
la observaci6n y demos importa ncia al aviso. 

En las cosas esenciales para la buena marcha de la casa y en 
el cumplimiento de las Reglas, tener espiritu de sumisi6n y de 
uniém a la superiora, incluso en las cosas mas pequefias. No 
hemos dc acomodar las Reglas a nuestro gusto, sino someter a 
la Regla nuestra volumad (2). 

6. «En la segunda vestici6n (5 de agosto de 1873) -nos 
refiri6 varias veces Don José Pestarino (3), capellan de Molare, 
pueblecito de l.500 habitantes de la Di6cesis de Acqui, a la 
izquierda de Ìa Orba·- fui constituido, inada menos!, que 
maestro de capilla del Instituto y compositor de musica. Mi 
tio, Don Domingo, queria que en la vestici6n se camara un 
motete y que yo preparase a las H ermanas. Le dije que no 
tenia ninguno adaptado a la circunstancia y que no habia 
tiempo para pedirlo a Turin. Y él me respondi6: "Arréglate 
corno puedas, pero el canto hay que hacerlo". ilmaginense mi 
apuro! En buen momento me lleg6 a las manos el motete de 
Cagli ero: Veni du lcis ] esus, etc., y se me ocurri6 aplicar a 
aquella musica las palabras: Veni Sponsa Christi. Lo intenté y 
vi que podia ir bien, al menos segun mi parecer. Asi, pues, lo 
ensefié a las H ermanas y a las internas, que sabian de musica 
tanto corno yo de sanscrito. No obstante, el canto agrad6 y yo 
recibi elogios por un trabajo que. no era mio». 

7. El dia fijado por Monseiior Sciandra, que estaba des
cansa ndo en Mornese, se celehr6 la ceremonia religiosa: nueve 

(2) Oi-ig-inal t·n t'I Archivo Salt:'Siano lh· ~rurin . 

(~ ) 1\111('1"10 d :so <I<- ( 'll("l"O "'" 19~4. 
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postulantes hicieron su vestici6n y tres novicias emitieron los 
votos tricnalcs. 

Al final, Don Bosco les <lirigio su paterna palabra, en la que 
Jes record6 esta frase de San Antonio: «El mundo esta lleno de 
lazos y de peligros». Les dijo que por eso habian hecho bien en 
darle un eterno adi6s, pero que fueran perseverantes, porque 
Jesucristo ha dicho que quien después que ha puesto la mano 
en el arado vuelve la vista atras, no es apto para e! reino de los 
cielos (4), y termino recomendando la observancia de la Regla, 
la humildad, la caridad y la oraci6n continua. Después dio a 
las religiosas facilidad para hablarle y march6, dejando a todas 
Jlenas de santo fervor. 

8. Uno de los predicadores de los Ejercicios, Monsefior 
Scotton, no estaba muy satisfecho con el naciente Instituto, 
por Io que al regresar a Turin le dijo a Don Bosco: «Aquellas 
hijas suyas son poco instruidas, ignoran demasiadas cosas ... no 
alcanzaran éxito; por tanto, es mejor que usted no continue 
ocupandose de ellaS>>. 

Don Bosco le escuch6 y le dijo solamente: «Bien, bien, ya 
veremos». 

Monsefior le hizo observar también que la casa no tenia 
porteria, que los albafiiles y la gente iban y venian y que todo 
estaba en desorden. Don Bosco respondi6 que sus casas nacian 
en el desorden para entrar después en el orden, y continuo 
ocupandose del Instituto y pensando en él (5). 

9. El 6 de junio de este mismo afio la divina Providencia 
mando otra postulante, Enriqueta Sorbone, que rnas tarde 
desempefiaria una labor importante en el Instituto. 

Era de Rosignano Monferrato, perdi6 a su madre a los doce 
afios y se qued6 con el padre y cinco entre herrnanos y 
hermanas, de los que la mas pequefia tenia solo nueve meses; 

(·1) Le. 9,6~. 
(5) No1ida> o i<las a las primcras Ikrrnanas, especialmcntr a Madre Pt·tronila. Véase en 

cl Pro(" OHI .. p. 190. 
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su hermano Enrique era el mayor y ella era la segunda, por eso 
debia sustituir a su madre en el cuidado de la familia. 

Simiendo vocacion religiosa a los diecisiete afios, fue a 
aconsejarse con Don Bosco, que estaba en Borgo San Martino, 
el cual le dijo que se fuera a Mornese. 

La joven, fortalecida con las palabras de Don Bosco, 
estimado por mucho corno Santo, supero todas las dificultades 
que se le opusieron; no hizo caso de las habladurias de sus 
paisanos y partio para Mornese. 

La Madre la arngio con loda amabilidad, se informo de su 
condicion y, habiendo descubierto en ella un sano criterio y 
una clara aptitud pedagogica, transcurridos pocos dias, le 
confié la asistencia de las internas. La piadosa joven se 
encomro en seguida corno en familìa, solo que en lugar de 
cuatro hermanas a quienes cuidar tenia unas veime y estaba en 
medio de ellas corno una verdadera hermana mayor y no corno 
superiora. También las nifias empezaron en seguida a quercrla 
bien, le confiaban sus cosas y Sor Maria estaba muy satisfecha. 

Pero e! pensamiemo de la joven volaba con frecuencia a las 
hermanitas que habia dejado en casa. Sor Maria, «que tenia un 
don especial para consolar a los tristes, convencerlos y animar
los», la tranquilizaba tanto que mas tarde pudo dccir: «Si no 
hubiera sido por los buenos consejos y alientos que me dio 
Madre Mazzarello, me habria vuelto a mi casa para asisrir a 
mis cuatro hermanitas huérfanas de madre. Convencida de 
hacer la voluntad de Dios, permaned en la Congrcgaci6n. 
Agrad6 a Dios mi sacrifio e hizo que también todas mis 
hermanas vistieran a su tiempo el habito de las Hijas de Maria 
Auxiliadora» (6). 

Aiiadimos que si el padre de Enriqueta habia hecho un 
sacrificio enorme al darle el permiso para irse a Mornese, el 
Seiior le recompens6 abundantemente, porque pudo educar y 
colocar a todos sus hijos corno no lo hubiera podido hacer 
teniendo a la hija mayor en casa. 

He aqui c6mo se desarrollaron los acontecimientos. 

(lii l'J'()<. Ap .. p. :!H. 
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10. lTn dia la llam6 Sor Maria Mazzarello y le dijo que 
escribiera a su padre diciéndole quc trajera a sus dos hermani
tas mas pequefias, llamadas una Maria, de scis afios, y otra 
Angélica, de cuatro, asegurandole que las educaria sana y 
piadosamente. El padre accedi6 y Maria comenz6 a hacer 
realmente de madre con las dos nifias, siendo innumerables los 
amables cuidados que tuvo con ellas. 

Las Hermanas de Santa Ana en su exquisita caridad, 
viendo que el Instituto e_ra pobrisimo, se ofrecieron a aceplar 
gratuitamente en su casa de Turin a una de las nifias y aun a 
las dos, pero Sor Maria, aunque admiraba su caridad, no quiso 
aceptar y dijo a la postulante: «Las Hermanas de Santa Ana, 
en su gran caridad, acogerian con gusto en Turin a lUS dos 
hermanitas, pero tu no debes aceptar, deben quedarse aqui 
contigo. Nosotras esrnmos dispuestas a quitarnos el pan de la 
boca para darselo a ellas y no les dejaremos faltar nada. 
Después mandaremos venir a las dos mayorcitas y para tu 
hermanito pediremos a Don Bosco que lo reciba en el Oratorio 
de Turin». 

Y, efectivarnente, asi se hizo. 
Un dia le conto Enriqueta quc su madre habia ofrecido a 

Dios su vida para que diese a todas sus hijas la vocaci6n 
religiosa. La Madre Mazzarello escuch6 la noticia con sumo 
gusto y se puso también, si asi puede decirse, a trabajar por 
todas con mayor afabilidad. 

En efecto, las cinco llegaron a ser Hijas de Maria Auxilia
dora, corno ya se ha dicho (7). 

11. Enriqueta visti6 el habito religioso el 5 de agosto de 
1873 e hizo los votos perpetuos el 28 de agosto de 1875. 

En este tiempo le sucedieron dos anécdotas que, segun ella, 
demuestran que la Madre tenia dones extraordinarios. Las 
exponemos con las mismas palabras con que las declaro en el 
Proceso Apost6lico: «Un dia después de corner y de lavar los 
platos, para imitar a una Hermana profesa, bebi un poco de 

(7) Ht.' a<1ui sus nomlir<·~: t:nriq11e1a, An~l·lina. Carolina. Maria y :\ng'é•lica. 
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aquel agua de fregar. Al salir encontré a la Madre, que creo no 
pudo haberme visto ni saber el hecho por otra, y me dijo en 
tono de correcci6n: 

-Oye, Enriqueta, <'.POr qué has bebido aquel agua? 
Y habiendo yo respondido: 
-Creia que debia hacer lo mismo que Sor Catalina. 
La Madre afiadi6: 
-No vuelvas a hacerlo sin permiso, <'.Sabes?» 
Paso a exponer la segunda anécdota: 
«En aquel tiempo, al mediodia comiamos un poco de po

lentina sin condimentar y algunas veces con un poco de sal; el 
jueves habia comida de fiesta, que consistia en una parte de 
patatas cocidas y otra de castafias secas. Un jueves, pasando 
cerca de la cocina al ir a la iglesia, senti el buen olor de la 
comida y me vino un deseo tan vivo de probarla que no me 
dejaba. Tuve casi remordimiento de ira comulgar, pero Madre 
Petronila, a la que consulté, me tranquiliz6 y me mando 
recibir la Comuni6n. Después, al ira corner, dejé en el caj6n la 
mitad de mi raci6n, comiendo solo la otra mitad. A I salir del 
comedor con mis nifias me encontré con Madre Mazzarello, 
que salia del comedor de las Hermanas. Me detuvo y me dijo: 
"Vuelve al comedor y come lo que has dej ado ... " Me sorpren
di6 el h echo, porque la Madre no podia haber visto nl sabido 
lo que yo habia hecho» (8). 

12. Esta misma declar6 también: «Un dia mientras la 
Madre paseaba en el recreo con las Hermanas de Santa Ana, la 
conversaci6n se dirigi6 a recuerdos que dejaban entender que 
procedian de familias distinguidas. Ella, con toda humildad, 
dijo: " Yo, por el contrario, soy hija de pobres campesinos lle
nos de miseria ... ", y se sento en el suelo» (9). 

13. Este acto de humildad no fue mas que uno de Ios 
muchos que con toda sinceridad y espontaneidad hada fre-

cll) l'nH·. Ap .. p. 406 . 

(9) l'rot. Ap., p . 396. 
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cuentemente, por lo que las Hermanas de Santa Ana admira
ban en ella cada dia mas el espiritu de monificacion, de 
caridad y de celo y su fino criterio practico en todas. las cosas, 
verdadero don del cielo para el buen gobierno de una comuni
dad (10). Por esto un dia, en septiembre de 1873, dijeron: 
«Vayamonos a Turin, porque esta Superiora no necesita 
direcci6n en la virtud» ( 11 ). 

Y seguras de la sabia y prudente direcci6n de Maria 
Mazzarello, persuadidas de que las fervorosas Hijas de Maria 
Auxiliadora podrian obrar muy bien por si solas, regresaron a 
su Instituto, dejando una gratisima, agradecida e imborrable 
memoria en la naciente comunidad, a la que tanto habian 
edificado con santos ejemplos y ayudado con sabias ense
fianzas. 

Es un honor para el lnstituto de las Hermanas de Santa Ana 
haber dirigido en los comienzos de su vida religiosa el de las 
Hijas de Maria Auxiliadora; es gloria para éstas haber corres
pondido a tanta caridad y, corno escribe Sor Emilia Mosca en 
la cronica: «El recuerdo del bien quc las 6ptimas Hermanas 
hicieron al Institmo no lo olvidaran jamas las Hijas de Maria 
Auxiliadora». 

Entre tanto se pensaba en los examenes de las internas. Don 
Bosco comunicaba que a primeros de septiembre mandaria 
algun profesor de Turin y que estuvieran preparadas. . 

Toda la casa se puso rapidamente en movimiento. Las 
maestras para resumir las lecciones dadas, las alumnas para 
repasar lo estudiado, la maestra de musica para preparar 
cantos y musicas para la academia, y las «poetisas» para 
componer alguna sencilla poesia. El dia fijado, temido y 
deseado, llega y Monsefior Sciandra, que todavia ~staba en 
Mornese, se dign6 intervenir, felicitando a todas por la fiesta y 
el progreso de las alumnas, especialmente en la musica y en la 
lengua francesa; se escribi6 también un aniculo que se envi6 al 
diario L 'Unita Cattolica. 

I I OJ l' rot'. 01 d .• p . .J7!1. 
( 11 J 1'111<'. 01 d., p. :1%. 

1.- l:i 
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Don Bosco hizo imprimir un programa del nuevo colegio, 
uni6 a él la relaci6n y lo difundi6 con profusion, especialmen
te entre el clero, pidicndo quc lo hicieran' conocer por las 
familias de humilde condici6n que desearan para sus hijas un 
colegio cristiano y un lugar saludable, con m6dica pensi6n 
mensual. Para mayor informaci6n debian dirigìrse al director, 
Don Domingo Pestarino, en Mornese (Acqui). 

14. Entre tanto, Don Pestarino, fiel al consejo de Don 
Bosco de limitar su obra a la direcci6n espiritual, dejaba a las 
Hermanas plena libertad de gobierno, pero Sor Maria y Sor 
Petronila recurrian siempre a él corno anteriormente para 
darle relaci6n de lo que habian hecho o deseaban hacer y 
recibir sus sabios consejos y explicaciones. Don Pestarino Ias 
escuchaba paternalmente y les daba los consejos que creia mas 
oportunos o les hacia las exhortaciones que le parecian ir mas 
en conformidad con el espiritu de la Iglesia y el de Don Bosco; 
pero en muchas ocasiones se limitaba a decir: <<Obrad por 
vuestra cuenta, haced corno mejor os parezca. Si no os acos
tumbrais a gobernar por vosotras mismas, nunca aprenderéis». 

El se ocupaba mucho de la formaci6n religiosa de las 
Hermanas y de las nifias, y todos los domingos se reunia la 
comunidad en la iglesia para el Catecismo; al explicarlo 
preguntaba no solo a las alumnas, sino también a las Herma
nas y, con bastante frecuencia, a la Vicaria Sor Maria Mazza
rello, la cual respondia siempre con prontitud y precisi611, 
siendo siempre para todas un ejemplo en el estudio de la 
religi6n. Secundaba también eficazmente la acci6n espiritual 
de Don Pestarino, a fin de que las postulantes y Hermanas 
estudiaran el Catecismo y progresaran en la instruccion reli
giosa y asi, a su debido tiempo, podrian ser maestras en el 
pueblo (12). 

Estaba siempre en movimiento para el buen gobierno de la 
casa y Sor Petronila ordinariamente se quedaba en el taller con 
las postulantes y Ias novicias. Estas recuerdan que de vez en 

i 12 ) 1'11". Ap .. p . 1:>0. 
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n1ando hada ele\·ar la mente a Dios con fer\'orosas jaculaLOrias 
y el ofrecimiento del trabajo, y que cuando el horario dispen
saba e! silencio las distraia con chistc.s o historiecas edificantes. 

15. Sor Maria se ofrecia siempre para rl Catecismo pa
rroquial (13). Mandaba también que las Hermanas tuvieran su 
clase y observaban corno explicaban la doctrina cristiana, a fin 
de que se diera bien. 

Invitaba también a las nifias a ir al colegio y que llevasen a 
otras y vcnian cn gran nùmero. Las Hermanas las entretenian 
con honestas diversiones, las enseiiaban a rezar, Ies daban clase 
de religi6n y tambìén Sor Maria, declaré una ex alumna, «nos 
enseiiaba el Catecismo o nos contaba ejemplos de memo
ria» (14). 

«Las chicas estaban muy contentas y los padres veian bien 
que sus hijas frernentaran e1 nuevo colegio» ( 15). 

«La Sierva de Dios de cuando en cuando se hacia presente y 
batiendo Ias palmas deda: "jViva jesus!", y las ninas respon
dian: "jViva Maria. nuestra esperanza!"» 

Otras ex alumnas nos contaban: «Algunas veces dedamos 
nosotras: "jViva el Sagrado Coraz6n!'', y Sor Maria: "i Viva San 
]osé, nuestro protector!" Nosotras: "ìViva nucstro angelito!", 
y ella: "ìDios sea bendito!" Y nos cnsefiaba muchas mas invo
cacioncs rimadas, po1que siempre cncomraba algunas nuevas». 

16. Durante toda su vida conservo gran afecto a las 
1ovenes del pueblo y una de éstas recuerda que la Madre le 
mando un rosario por medio de una Hermana, cncargandole 
que lo conservara bien y que meditase el libro de la lmitaà6n 
de Cristo ( 16). 

( 13) Pro<. Ap .. p. l ~ ·L 

(l·I) Pro<. Onl. , p . 112. 
(15 ) P101. :\p .. p. ·Il. 

(In) P1oc. A(J .. p. l :IG. 
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Espiritu de pobreza y de mortificaci6n. 
Las religiosas dan a Sor Maria 

el dulce titulo de Madre 
( 1873) 

I. Maria desea ser exunérada dcl cargo de superiura.- 2. La st'iloia Bkngini. 
Sumisiòn de Sor Maria.-3. El esp iri1u de pobreza en la casa <le Mornesc.-4. Espiritu 
de rt'forma de la sefiora Blengini. Tt'mOr <k Maria Mazzart'l lo. Escribe a Don 
Bosrn.-S. La sefiora Blengini va a T urin y' no vm•lve. - 6. Loque la Bkngini no " io o 
no aprt'C'iò m .Sor Maria. - 7. Don Cagliero escribt• a Sor Maria didfodolc que Don 
Bos('o la quien ' corno Superiora. Alegria de l a.~ Hcn nanas.-8. Cana de Sor Maria a 
Don Cag liero y respuesia <le ésie.-9. Pr ivilegio <le las 1res Misas de Navi<lad. 

1. Sor Maria <leda con frecuencia a Don Pestari.no que 
pidiera a Don Bosco que mandara una superiora. 

El piadoso sacerdote, por el contrario, cuando escribia a 
Don Bosco, al que te.nia . siempre informado de todo, la 
elogiaba diciendo que era humilde, obediente, muy trab~ja
dora y muy estimada y amada por sus compafieras. 

2. Don Bosco, entre las numerosas y graves preocupacio
nes que tenia, nunca perdia de vista el nuevo Instituto. Un dia 
se le presento una sefiora, Maria Blengini, viuda del abogado 
Blengini, antiguo bienhechor suyo, para ofrecerle sus servicios. 
Don Bosco le propuso ir a Mornese para ver si le agradaba · 
aquel género de vida. El suponia que la sefiora Blengini, ha
biendo sido educada religiosamente en un convento de Turin, 
podria con sus consejos ayudar a la naciente comÙnidad. 

Ella acepto, proponiéndose llevar a las Hijas de Maria 
Auxiliadora el buen espiritu de sus antiguas maestras. Llcg6 
en octubre y 'Sor Maria le dispenso la mas grata acogida. 
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Convencida de que Don Bosco la mandaba corno superiora, 
desde el primer momento la trat6 con respeto y veneraci6n y 
exhorto a las Hermanas a obedecerla, dandoles a todas edifi
cante ejemplo (I). 

«Maria Mazzarello -escribe en la cronica . Sor Emilia 
Mosca- fue la primera en someterse a esca desconocida 
superiora; se coloco en el ultimo lugar, no queriendo otra cosa 
que la gloria de Dios y el progreso del Instituto para el bien de 
las almas.» 

3. Pero la casa de Mornese en aquel tiempo tenia tanta 
pobreza y austeridad que la vida era no solo dura, sino casi 
imposible, segun la conmovedora relacion de las pocas que 
aun viven. Sor Emilia Mosca, 6ptima religiosa que, corno 
hemos dicho, lleg6 a Mornese en 1872, disfrut6 todavia de 
aquel espiritu de mortificaci6n y nos dejo escrito: «En la casa 
de Mornese reinaba una verdadera pobreza; el alimento era 
escaso y ordinario, el trabajo era mucho, habia quc ganarse 
el pan de cada dia y proveer a las demas necesidades. Las 
Hermanas enfervorizadas por las palabras de Don Bosco, que 
prometia un gran porvenir al Insrituto si ellas se mantenian 
sencillas, pobres y mortificadas, y animadas por el ejemplo de 
Sor Maria Mazzarello, que pareda no sentir ya las necesidades 
del cuerpo, no se daban cuenta de las fatigas y privaciones que 
debian soportar. Para el desayuno no tenian mas que un trozo 
de pan; a la comida, una rebanada de polenta con una 
pequefia pitanza; de cena, un poco de sopa y fruta. La carne 
estaba desterrada de su mesa, aparecia solo ·en las grandes 
fiestas y era una verdadera aparici6n. El vino no se subi6 
ciertamente a la cabeza, estaba amplia y regularmente bautiza
do. Pero sobre este escaso y pobre alimento estaba la bendi
ci6n de Dios y las Hermanas no sufrian. H abia Hermanas de 
complcxi6n delicada, acostumbradas a muy diverso trato, y no 
obstante, todas tenian buena salud y ninguna hubiera cambia
do su estado por el de una reina». 

( I } Pr<K. Ap .. p. ;,.). 
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Este contento era realisimo y lo atesriguan todas las Her
manas mornesinas, pero es cierto también que muchas se re
sentian en su salud, aunque no reparasen en ello. 

Un dia una joven, después Hermana y misionera rrnichos· 
afios en América, hacia las once dijo: «Yo me desmayo, no veo 
nada>>. 

Sor Maria inmediatamente mando que la dieran algo de 
alimento, cosa que practicaba siempre con las que veia mas 
necesitada, apenada ella misrna de no poder hacer mas. 

Una de las primeras religiosas, Madre Petronila, nos dij o 
un dia: «jCuantas veces Madre Mazzarello por la noche estaba 
preocupada porque no habia nada para el desayuno! Entonces 
metiamos en agua el poco pan que habia para que creciera; a 
la mafiana siguiente Io poniamos a hervir con un poco de 
aceite y ajos y esto era el desayuno. Habia una pobreza muy 
cercana a la miseria, pero ninguna se quejaba nuoca>>. Y 
omitimos otros testimonios. 

Asi este lnstituto que, en breve debia hacerse mundial y 
prestar tantos scrvicios a la lglesia y a la sociedad, nace y se 
desarrolla, corno las mas grandes Ordenes Religìosas, en extre
ma pobreza, corno en la pobreza vivio y muri6 el Salvador del 
mundo. 

4. La sefiora Blengini no pudo adaptarse a este género de 
vida. Habia llevado consigo a su doncella y corno el aire fuerte 
de Mornese les habia despertado el apetito, dccidi6 vivir 
aparte, con alimento especial y abundante, con horarios y 
ocupaciones particulares. 

Por aquel tiempo fue a predicar a Mornese uno de los 
hermanos Scotton de Breganze, y tanto él corno la sefiora eran 
de parecer muy contrario al de Don Bosco respecto a la 
estrechez en que vivia la comunidad. Ademas la seiiora insti
gaba a las Hermanas para que manifestaran su descontento 
por la alimentaci6n (2) . 

«Sor Maria, que no sabia con certeza si la sefiora Blengini 

(2) P1oc. Ord. p. 1'10. 
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habia venido corno superiora o no , comenz6 a preocuparse y 
decidi6 esnibir a Don Bosco -declar6 Madre Petronila
exponiéndole los trabajos quc hadan las Hermanas, las horas 
de descanso que tenian y e1 alimento que tomaban, y le 
pregumaba si la comunidad debia secundar los planes de la 
seiiora. Reuni6 a todas las Hermanas, les ley6 la carta, les 
pregunt6 si estaban de acuerdo con que la mandara a Don 
Bosco y si estaban contentas con el género de vida que 
llevaban. Contestaron unanimemente que si. La Madre expi
di6 la carta y Don Bosco le contesto que él habia mandado a la 
seiiora Blengini no corno superiora, sino en prueba solamente, 
y, por tanto, que continuaran la vida de privaciones» (3). 

Ademas, la sefiora Blengini, persuadida de tener las luces 
necesarias para dar buena direcci6n de vida religiosa a la 
naciente comunidad, pensaba que Don Bosco habia fundado el 
Instituto sobre bases muy sencillas, con un espiritu demasiado 
comun y proponia unos cambios y otros. 

Las buenas religiosas llegaron a sentirse desasosegadas, ya 
que, por una parte, no querian desobedecer y, por otra, ciertas 
nuevas disposiciones no parecian conformes a cuanto Don 
Bosco les habia recomendado desde e] principio. 

Sor Maria, por evitar un mal mayor, obedecia y exhortaba a 
las Hermanas a la obediencia. Sin embargo, algunas veces se 
habia permitido manifestar respetuosamente a la sefiora Blen
gini su opini6n un tanto diversa, especialmente sobre las 
muchas oraciones y el habito; pero terminaba sometiéndose 
siempre con humildad, y tanto ella corno sus Hermanas en poco 
tiempo cambiaron varias veces el habito. Primero llevaron un 
pafiuelo de redecilla y un velo azul celeste para ir a la iglesia o 
de paseo; mas tarde, una garra negra plegada, corno la que se 
pone a los niiios; poco después la gorra negra se cambio por 
otra bianca, con un velo por encima. 

Los mornesinos se reian de estos cambios que llamaban de 
carnaval y de titeres y las religiosas se reian también por la 
burla chistosa y justificada de los buenos paisanos. No obstan-

(.'!) P1oc On!., µ. 190. 
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te, todas se sometian también a otras disposiciones que daban 
a la comunidad un aspecto casi monastico, aunque todo esto 
no agradara a ninguna. 

5. La sefiora Blengini, después de unos meses, fue a Turin 
para hablar con Don Bosco sobre las reformas que habia hecho 
y las que pensaba introducir. 

Don Bosco escuch6, pero no pudo aprobar. El, que queria a 
las nuevas religiosas para instruir y educar cristianamente a las 
hijas del pueblo, deseaba, si, que tuvieran un espiritu de 
piedad sincero y solido, seguro y resistente a toda prueba, pero 
a la par deseaba que tuvieran modales francos, desenvueltos y 
alegres para atraer a las chicas y asi hacerlas el bien. Queria 
que tuvieran modos sencillos, pero el espiritu religioso bien 
radicarlo en el coraz6n y que lo llevaran a los demas. 

Parece ser que la sefiora Blengini no estuvo conforme con 
las ideas de Don Bosco, por lo que éste llam6 a Don Cagliero y 
le dijo que Sor Maria Mazzarello podia hacer de superiora 
magnificamente; por tanto, que fuera a dar las gracias a la 
sefiora por lo que habia hecho por el Instituto. 

Don Cagliero obedeci6. Ella se mostro contrariada por la 
determinaci6n de Don Bosco e insisti6 sobre sus reformas, 
afirmando que de otro modo no volveria a Mornese. «Pero 
Ilena de afecto hacia las buenas Hermanas, primicias del 
naciente Instituto -escribe Don Cagliero- y preocupada por 
su porvenir a causa de su renuncia, la piadosa sefiora me decia: 

-Y ahora, ~quién hara de superiora? ~Quién dirigira 
aquella casa y quién podra formar a las H ermanas en el 
espiritu religioso? 

-Sefiora -le respondi-, Don Bosco cree que Maria 
Mazzarello es capaz de ejercer este cargo. 

-,:Sor Maria Mazzarello? Es buena, es una santa ... , pero no 
es instruida, su educaci6n fue demasiado humilde .. . 

Respondi: 
-Vea, sefiora, Don Bosco me ha dicho que eso es lo que se 

necesita para ser instrumento habil en las manos de Dios y 
para hacer grandes cosas ... Ahora él quiere que yo, de su parte, 
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le agradezca vivamente de lodo corazon el bien que ha hecho a 
su Instituto y le diga que pide al Sefior la recompense con las 
mas copiosas gracias y con sus celestes bendiciones.» 

6. La sefiora Blengini tenia coda la raz6n al decir que Sor 
Maria no tenia instrucci6n y que habia recibido una educacion 
muy humilde, demasiado humilde, corno dice Don Cagliero; 
pero se equivocaba al no haber visto o no haber sabido 
apreciar en ella algo mayor y mejor, esco es: un maravilloso 
buen sentido y su grande y buen coraz6n, ennoblecido con una 
virtud a toda prueba, una fe viva, una caridad ardiente, una 
ilimitada confianza en Dios, una obediencia pronta y a legre, 
basada en su profonda humildad; cosas todas que los libros 
pueden si enseiiar, pero no dar. 

Don Bosco, por el contrario, con su fina intuici6n habia 
visto todo esto y comprendido que de las muchas mujeres de la 
nobleza y del pueblo que él conocia, ninguna era mas apta que 
Maria Mazzarello para corresponder a sus designios, que eran 
los de Maria Auxiliadora y los de Nuestro Sefior; por todo esco 
quiso que fuera ella la superiora. 

En efecto, el Cardenal Cagliero depuso: «Don Bosco habia 
admirado en ella preclaras virtudes, dotes y cualidades rele
vantes que la hacian superior a todas sus hijas espirituales y, 
especialmente, un tacto y discernimiento de las personas; por 
eso, a pesar de su resistencia y de sus protestas de incapacidad y 
de poca instruccion, la quiso superiora» (:1) . 

Al fundar una Congregaci6n religiosa lo dificil no es 
construir una casa, ni tampoco allegar sujetos, ni mucho 
menos inventar un habito; tal vez, ni escribir una Regia 
después de tantas corno se han escrito; lo dificil esta ·en darle 
un espiritu y unificar los corazones de modo que todos los 
miembros vean y quieran corno ve y quiere el fundador. 

Si esto es asi para todo fundador, lo sera de modo especial 
cuando se trata de un hombre que funda un Instituto femeni
no, porque él, por los motivos mas elementales, no puede ni 

(1) PtcK·. Ord., p. 118. 
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debe estar siempre entre ellas; por eso tiene necesidad de 
alguien que lo comprenda y no solo realice sus designios, sino 
que tenga su mismo espiritu y lo infunda de una manera eficaz 
y profonda en la comunidad. Asi San Francisco de Asis se 
sirvi6 de Santa Clara; San Francisco de Sales, de Santa 
Francisca de Chantal, y San Vicente de Paul, de Santa Luisa 
Marillac. 

Don Bosco al fundar el Institnto tenia necesidad de una 
mujer capaz de comprenderlo, de interpretar.lo y de secundarlo 
con generosidad. El Sefior le preparò esta mujer tan excepcio
nal en Maria Mazzarello. 

Ella habia sentido siempre por impulso divino y demostra
ba también una clara inclinaci6n a ocuparse de las niìias; 
siendo joven habia abierto un taller modelo para jovencitas y 
habia fundado un floreciente oratorio festivo, sin tener expe
riencia, y quiza ni conocimiento, o al menos muy poco, tanto 
del uno corno del otro. En casa Maccagno y en uniòn con la 
buena y afable Petronila tenia ya un minusculo internarlo; en 
la casa de la Inmaculada habia recibido a otras jòvenes que se 
habian unirlo a ella para ayudarla y algunas de sus compafie
ras la habian elegido superiora. Por tanto, Maria Mazzarello 
cuando conoci6 a Don Bosco dirigia ya una pequefia comuni
dad. El germen de la vocaci6n pedagogica que Dios le habia 
infundido estaba ya, sin saberlo ella misma, muy desarrollado 
y maduro para dar grandes frutos. Por eso, cuando conocio a 
Don Bosco, sus programas y sus métodos, encontr6 que todo 
ella correspondia pienamente a sus sentimientos, y se habia 
sentirlo atraida a secundar en el bien al santo sacerdote. 

Que Don Bosco considerase a Sor Maria apta para superio
ra se deduce también de las dos cartas que por este tiempo 
dirigi o a la sefiora Francisca Pastor de Valenza, en las q ue 
elogia la piedad, la humildad, la prudencia, la obediencia, la 
energia de la piadosa religiosa; cartas que fueron leidas por Sor 
Laurentoni (5) y que, a pesar nuestro, no hemos podido 
encontrar. 

(0) Prnc Oid., p. 179. 
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7. l\fas tarde Don Cagliero, secundando el deseo de Don 
Bosco, esnibi6 a Mornese diciendo que la scii.ora Blengini no 
Yolveria alli. y que la verdadera superiora era Sor Maria 
Mazzart'llo. 

Esta noticia colmo de alegria a las Hermanas que, llenas de 
estima y veneraci6n, en un acceso de entusiasmo, abandonan
do et titulo de vicaria, comenzaron a llamarla con el dulce 
nombre de Madre. «Estas -escribe el Cardenal Cagliero alu
diendo a la Blengini-, en lugar de una Chantal viuda, por 
muy instruida y santa que fucra, preferian la sencillez de 
Maria Mazzarello, porque era una flor del campo corno ellas.» 

8. Sor Maria no pensaba asi y contest6 a Don Cagliero 
diciéndole: «Esta carta que escribo a vuestra paternidad, y que 
no me atrevo a escribir a Don Bosco porque esta llena de 
errores, sin muchas palabras le <lira que yo no soy capaz ni 
apta para el cargo de superiora, corno desea nuestro veneradisi
mo Padre Don Bosco. ] uzgue usted por este escrito, que hasta 
vergiienza me da mandarselo, mi instrucci6n, mi letra que 
parecen garabatos de gallina, las faltas gramaticales y de 
ortografia; solo soy de verdad una ignorante campesina y ni 
siquiera sé coordinar los pensamiencos corno es debido para 
enviarlos a los superiores. Digale a Don Bosco que no soy 
capaz de dirigirme a mi misma, y mucho menos de dirigir a los 
demas». 

«Yo -dice el Cardenal Cagliero- le contesté en nombre 
del Santo Fundador que siguiera adelante sin ternar, que 
tuviera confianza en Dios, porque las a lmas mas humildes 
tienen asegurada la bendici6n y la gracia del Seiior hasta para 
confundir a los sabios.» 

No quedaba masque resignarse y obedecer, y Maria Mazza
rello obedeci6 y se cumpli6 en ella la sentencia de la lmita
ci6n de Cristo: «Ninguno esta en mayor grado de hacer de 
superior que el que esta pronto a ocupar el puesto infe
riol>> (6). 

(6) L.. I.. c. 20. 
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9. Entre tanto se acercaba el final del Adviento. Don Bos
co habia recibido de Pio IX, el 15 de noviembre de 1872, 
un Rescripto en el que el Sanlo Padre le com~edia µoder celebrar 
las tres Misas de N avidad en la medianoche y permitia a todos 
los asistentes recibir la sagrada Comuni6n con las debidas 
disposiciones; ademas le concedia la facultad de extender este 
privilegio a todas sus casas, por esto lo comunico a la casa de 
Mornese y el Obispo de Acqui pania el Visto Bueno el 13 de 
diciembre de I 873. 



CAPfTULO IV 

Edificante relacion de Don Pestarino. 
Don Cagliero, director generai del Instituto. 

Sor Maria se resigna a ser Superiora. 
Santa muerte de Don Pestarino 

(1874) 

1. Don Bosco, en Roma, para la aprobaci6n de las Constituciones de los Salesianos. 
Car ta circular a las casas salesianas.- 2. Tres avisos imponantes de Pfo IX.-3. Don 
Pestarino, en Turin. El Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, agregado a la 
Congregacion de San Francisco de Sales. Edificante relaci6n de Don Pestarino.-
4. Muene de la primera Hija de Maria Auxiliadora. La sobrina de Don Pestarino 
ingresa en el Jnstiluto.-5. Don Cagliero, d irector generai del nuevo Instituto. Intro
ducci6n del triduo o Ejercicio Espiritual para la Pascua.-6. Sor Maria se resigna a ser 
Superiora. ESlima de Don Bosco por la Madre.-7. La primera Misa cantada.-8. Don 
Pestarino afectado dc una enfermcdad imprevista. Sus ultimas palabras. Su santa 
muerte. Curaci6n de una nifia.-9. Llamo en el pueblo. Pésames deprimemes.~ 

10. Como pro vee Do n Bosco la direcci6n de las Hijas dc M.aria Auxiliadora. - 11. Fu
nerales de Don Pestarino . 

I. A finales de 1873 Don Bosco m arch6 a Roma, adonde 
lleg6 el 30 de diciembre (1), corno intermediario entre el Go
bierno italiano y la Santa Sede para las practicas sobre la tem
poralidad de los Obispos y al mismo tiempo obtener la apro
baci6n de las Constituciones de la Pia Sociedad Salesiana. 
Aquéllas se malograron especialmente por las amenazas de 
Prusia (2) y éstas encontraron no pocas dificultades . 

. ( I ) L EMO\'NI'. Ob. <il .. voi. Il, p . l 35. 

(2) l.EMOYNK Ob. 1·i1 .. voi. II. p . l 39. 
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Por esto, el 16 de marzo de 1874, Don Bosco con una carta 
circular anunciaba a todas las casas el inminente debate de la 
Comisi6n cardenalkia sobre las Constituciones y ordenaba ha
cer un triduo de oraciones especiales que se haria por la mafia
na, la tarde y durante e1 dia del 21 al 23 de marzo, recomendan
do que los salesianos y las Hjjas de Maria Auxiliadora con sus 
a]umnos y alumnas formaran «UO solo corazon y una sola 
alma para implorar las luces del Espiritu Santo sobre los 
Eminentisimos Purpurados» que debian dar su voto (3). 

Las Constituciones fueron aprobadas con Decreto de 13 de 
abril de 1874. El dia siguìente Don Bosco, recogido el Decreto, 
volvio a Turin, llegando el 16 por la mafiana. 

2. A primeros de enero, desde Roma, habia escrito a las 
Hermanas de su pufio y letra tres avisos que -<leda- «me los 
ha dado Su Santidad Pio IX, asegurandome que si una comu
nidad los observa, caminara bien». 

Los avisos eran éstos: l.Q Uniformidad en la comida. 
2.Q Uniformidad en el vestido. 3.Q Uniformidad en Los per
misos. 

Don Bosco deda que se habia atrevido a objetar al Santo 
Padre que no siempre ni por todos se podrian observar y que 
Pio IX le habia contestado: «Cuando la necesidad lo exija y lo 
aconsejen paniculares circunstancias, con caridad y prudencia, 
dispense el su peri or». 

Las buenas religiosas pusieron el papelito bien a la vista en 
una puerta por donde pasaban a menudo, para recordar mejor 
los tres avisos; algunas se los escribieron en su libro de 
orac10nes. 

3. Al volver Don Bosco de Roma, Don Pestarino habia 
ido a las ocho a esperarlo a Alessandria, pero ya hada dos 
horas que habia pasado por alli el Santo. Entonces él se fue a 

(3) En la circu l~r nmitida a !as casas ,,.J,.,.ianas habia una po~t<lata q ue dccia <1ue .. 1 triduo 
llchia n:petit !-.t· lo' dia~ ~6. '17 , 28: por d C"mJl1·a1 io. la JH>stda1a <le la òn·ular t·n \· i::ida a MOJ nrse S.Olo 

ckc la a Don Pc.·~iarino f]ut• la icyPJ':.t } t·xpli1·aM' a «nucstra~ lkrruanas» y lo romunìcara a las 
al11mn~1~ t'n la frn ma qut.• < n~~t·ra m;i . .., o portuna. (\ ·t·ast> A1X-n <l icc. p. 255). 
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Turin, y desde alli escribi6 a su so brino Don J osé: «Lo encon
tré (a Don Bosco) en su habitaci6n con todos los directores, y 
cuando éstos se despidieron hablamos largo rato los dos a so
las. Me dijo que el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora 
ha sido incorporado a la Congregaci6n, ya aprobada, de San 
Francisco de Sales ... » (4). · 

Podemos afirmar casi con seguridad que en esta ocasi6n 
Don Pestarino entreg6 o ley6 a Don Bosco una relaci6n sobre 
el naciente lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, porque 
los datos por él referidos corresponden a los de los registros de 
aquel tiempo. 

He aqui dicha relaci6n: «En la casa de las Hijas de Maria 
Auxiliadora de Mornese hay trece profesas (eran catorce, una 
pas6 corno esperamos fundadameme al Paraiso), ocho novi
cias, ocho postulantes y diecisiete cducandas. No encuemro en 
todo mas que motivos para bendecir y dar gracias a Dios. Es 
para mi un verdadero consuelo descu brìr en las Hermanas y 
novicias, segun su capacidad, un gran empefio en formarse en 
el espiritu de las Reglas y de vivir segun los santos recuerdos 
enviados por el gran Pio IX, por medio del Superior Mayor 
Don Bosco: la uniformidad en el vestido, en Ia comida, en eI 
trabajo, en el descanso, en los permisos y en no buscar 
excepciones. 

»Hace pocas semanas Sor Maria Mazzarello me pidi6 conse
jo sobre si estimaba conveniente que se diera un poco de café 
con leche a algunas que ya estan acostumbradas en sus casas, 
para que no sufrieran su falta, y me dijo también que creia 
necesario dar a todas al menos un poco de 1eche caliente. Yo 
accedi y ella cuando fui a dar la conf erencia me hizo esta pro
posici6n delame de todas. Les hice saber que me pareda muy 
bien; mas aun, que lo habia pensado varias veces y que lo veia 
conveniente. Pero en seguida las maestras y después todas las 
demas comenzaron a decirme que esperara un poco, que ellas 
se encontraban bien de salud y con buen apetito; que al <les
ayuno no sobraba ni una miga de pan, y que mas bien conti-

(1) Vfa>e ran a en d Apéndice. p. Z5S. 
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nuaran dando la polenta y las castafias cocidas, que a todas les 
apeteda y les sentaba bien ... Yo afiadi pocas palabras y dije a 
la Vicaria (Sor Maria Mazzarello) que de momento lo dejara 
todo corno antes, que ya se estudiaria mejor si convenia o no. 

»Lo que mas me satisface es la verdadera union de espiri tu y 
de caridad, la armonia jubilosa y la santa alegria que reina 
entre todas durante el recreo, donde se divierten fraternalmente 
unidas. 

»En la piedad son edificantes, también para mi, tanto en el 
recogimiento y fervor al acercarse a los Sacramentos corno en 
la meditacion, en el rezo del Oficio divino y en otras oraciones 
y funciones. Fue algo conmovedor e1 acompafiamiento de la 
Hermana difunta al cementerio. Muchos del pueblo lloraban; 
los mismos jovenes me dedan que estaban conmovidos al ver 
su compostura y modestia sin la menor afectacion, y las jove
nes del pueblo dedan jubilosas: "1Queremos ir todas al 
colegio!" 

»Se observa en todas un verdadero desprendimento del 
mundo, de los parientes y de si mismas, en cuanto es compati
ble con la humana fragilidad. 

»Son tan atentas y asiduas a los trabajos que nunca he ad
vertido la menor muestra de desagrado en hacer esto o aquello, 
y espontaneamente velan todas por los intereses de la casa. 

»Hay que decir que reina el buen ejemplo entre las maes
tras, habiendo una externa para preparar a las Hermanas a los 
examenes estatales; también ella es ejemplar en la piedad, hu
milde y respetuosa con todos. Parece incluso animada a que
darse con las Hijas de Maria Auxiliadora, y dice que mientras 
en otros conventos donde ha estado de haber tenido deseos de 
hacerse monja Ios hubiera desechado, aqui, por el contrario, 
después de venir sin ninguna intencion de quedarse y pensan
do estar poco tiempo, siente cada vez mas fuerte la idea de 
permanecer corno Hermana para siempre. 

»De salud estan todas bien, a pesar de la muerte de la 
Hermana. 

»Respecto a las educandas no hay nada que lamentar: to
das tienden a la virtud y son respetuosas; algunas destacan ya 



El Cardenal JuAN CAGLIERO 
que, siendo solo sacerdote, fue e legido por Don Bosco 

director gerieral de las Hijas de Maria Auxiliadora 
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por su piedad e incluso por su deseo de hacerse Hijas de Maria 
Auxiliadora. Tengo que repetir que estoy contento y satisfecho 
de ellas, y que es para mi un gran consuelo verlas tan bucnas y 
alegres, y siempre deseosas de que les dé la conferencia y les 
diga alguna cosa buena. Aun las mismas pequefias, si saben 
que voy a hablar a la comunidad, no quieren irse a dormir sin 
que el director les diga una buena palabra. 

»Se ven claros los frutos de la bendici6n del Sefior, de la 
Virgen y de Don Bosco. Una sola cosa se desea: la visita del 
superior. 

»Lo que no marcha tan bien es la economia: las educandas 
son pocas y, por consiguiente, tenemos déficit; por esto viven 
tan pobremente, aunque el alimento es sano; parece ser que 
tienen mas deudas que créditos. Esperamos que el Sefior nos 
ayude también en esto por medio de Don Bosco y de Don Rua, 
y de los otros colegios, con los cuales, poco o mucho, estamos 
en relaci6n por las deudas contraidas». 

4. Don Pestarino dice en su relaci6n que habia muerto 
una Hermana. Se llamaba Sor Maria Poggio, natural de Ponti 
(Alessandria), a la derecha de Bormida; era de caracter dulce y 
agradable, atendia a la cocina y muri6 el 29 de enero de 1874, 
después de afio y medio de profesi6n (5). Es la primera Hija de 
Maria Auxiliadora que fue al cielo a recibir el premio de sus 
virtudes y sacrificios; San Francisco de Sales diria que marcho 
a ver el cielo que Dios preparaba a las demas (6). 

El Sefior mando para sustituirla a otras j6venes, y entre 
éstas a una sabrina de Don Pestarino llamada Rosalia, la cual 
nos conto un dia una anécdota que nos hace comprender me
jor la vida de las nuevas religiosas. 

Sabiendo que habia sido educada en otro Instituto religio
so, le preguntamos si, corno parecia natural suponer, habia 

(5) Ver Cenni Rio grafici delle Figlie di Maria Ausiliatrice difuntas en cl primer dcceniv del 
f 11.<lÌIUlO, p. 9. 

(6) Palabr:is del Santo al hablar de la mu.,rte de la primera Hija de la Visitaci6n. (Ver Bou. 
c;,\l'P. Hì.1toria de Santa Juuna Francisca de Fremyol, Baroncs~ de Chantal, voi. I, c. XIIJ.) 

1.-16 
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sido su tio el que le aconsej6 entrar con las Hijas de Maria 
Auxiliadora. 

«Oh, no -nos contesto-; corno toda la familia se oponia, 
él, en lugar de ayudarme, se puso también en contra. Me <leda: 
"El Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora no es para ti. 
Has nacido y vivido en la abundancia, y alli les falta hasta el 
pan. Iras y no podras resistir; si quieres hacerte religiosa busca 
otro Instituto". 

»Yo sabia, y lo veia, que en el colegio se vivia en una po
breza extrema, pero también veia siempre a las Hermanas tan 
fervorosas y contentas que, a pesar de las oposiciones, ingresé. 
La comida era de verdad muy ordinaria y escasa, pero yo es
taba satisfecha. 

»Era postulante, estaba estudian'do y sentia tal debilidad y 
agotamiento que no podia mas. un dia, pasando junto a la 
habitaci6n donde estaba el pan reciente, senti tan buen olor 
que me vino la tentaci6n de coger un panecillo. No me vio 
nadie. Lo tomé aprisa y corriendo me escondi para comerlo. 
Apenas terminé senti rubor por la acciém y tuve tanto remordi
miento corno si hubiera cometido no sé qué pecado. Senti tal 
agitaciém que no podia vivir. Supliqué a Jesus que me ayudase 
y poco después llega al colegio mi tio Don Domingo. Apenas 
me vio comprendi6 que me habia ocurrido alga que me pre
ocupaba y me pregunt6 qué me sucedia. Le dije que queria 
confesarme. El fue a la capilla, entro en el confesonario y 
yo me arrodillé y empecé mi. confesi6n dici endo: "He hecho ... 
he hecho ... he hecho ... ", pero con el llanto no pude decir lo 
que habia hecho. 

»El procuro tranquilizarme y me hizo algunas preguntas, 
pero yo no podia responder. Finalmente entre sollozos le di a 
entender que tenia hambre y "robé" un panecillo, y vuelta a 
llorar a lagrima viva. El procuro tranquilizarme diciéndome 
que no habia cometido ningun pecado, que me daba él permi
so de cogerlo cada vez que sintiera necesidad. Pero yo seguia 
inconsolable, y él, que tenia un coraz6n muy sensible, se con
movi6 y también entre sollozos me <leda: 
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-Ya te dije que pasarias hambre, pero aun estas a tiempo; 
vente a casa que no te faltara nada. 

-No, no, tio; se lo agradezco, pero no me voy a casa por
que estoy muy contenta de estar aquL Espero superar todas las 
dificultades y acostumbrarme corno l'o han hecho otras. Solo le 
pido que no diga nada a la familia porque sufriria mucho. 

»Jesus me ayudo; desde aquel dia no volvi a sentir debili
dad y después de tantos afios de maestra sigo siendo Hija de 
Maria Auxiliadora, siempre contenta y con buena salud.» 

Reanudamos el hilo de nuestra narraci6n. 

5. Don Bosco debio experimentar gran consuelo con la 
relaci6n de Don Pestarino y daria gracias a la divina Providen
cia al ver que también su segunda familia religiosa se encami
naba bien. Después de aquellos dias (1874) mando a Mornese a 
Don J uan Cagliero «a representarlo en calidad de director ge
nera! del nuevo Jnstituto, a hacer la primera visita canonica y 
a tornar, corno delegado suyo, la direccion espirilual» (7). 

Don Cagliero, que se habia doctorado brillantemente en 
Teologia en la Real U niversidad de Turin, ensefiaba Mora! 
a los clérigos del Oratorio, era catequista, maestro de musica, 
en casa resolvia bien los asuntos mas delicados y dirigia espiri
tualmente bastantes Institutos religiosos de la ciudad. De ca
racter vivo y emprendedor, amantisimo de Don Bosco, era uno 
de los mas aptos para comprenderlo y secundarlo en sus 
designios. 

Don Bosco, al mandarlo a Mornese, le encarg6 predicar un 
triduo de Ejercicios Espirituales a las Hermanas y a las 
alumnas. 

Asi se introducia también entre las Hijas de Maria Auxilia
dora la practica de estos Ejercicios en preparacion a la Pascua, 
corno se acostumbraba en las casas salesianas. 

Don Cagliero enfervorizo a todas, y fiel intérprete del pen
samiento de Don Bosco, animo a la maestra de musica, ·a las 
alumnas y a todas las Hermanas a amar el canto que sirve para 

(7) Proc. Ord .. p. 24 . 
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dar gloria a Dios, a aprender segun la propia capacidad y dis
posiciones la musica, con la que se puede ennoblecer el cora
z6n y atraerlo al bien. 

6. La Madre, antes de que él regresara a Turin, se arrodi-
116 a sus pies, y aduciendo nuevamente su incapacidad le pidi6 
y suplic6 que intercediera ante Don Bosco para que la quitara 
de superiora. 

Don Cagliero, que ya habia tenido tiempo para conocerla y 

estimarla, en lugar de buscar motivos para convencerla, le 
pregunt6: 

-Me decis que no sabéis nada. Los principales misterios de 
nuestra fe, llos sabéis? 

-Ciertamente, pero éstos ~quién no los sabe? Mas esto no 
basta para saber dirigir una Congregaci6n (8). 

-Bien; a Don Bosco le basta que sepais esto y que seais 
obediente para hacer de su peri ora. 

Y la Madre tuvo que resignarse. Pero ella en su humildad 
sentia repugnancia de que la llamaran Madre, no osaba llamar 
a las Hermanas hijas, si bien en realidad mas que superiora 
fuese para ellas una verdadera madre. «Ella -escribe Sor Emi
lia Mosca en la .cronica- mandaba mas con el ejemplo que 
con la palabra y sin esfuerzo inducia a las Hermanas a practi
car la vìrtud en grado heroico.» 

Al llegar a Turin Don Cagliero informo de todo a Don 
Bosco, que se mostro satisfecho de la buena marcha del lnstitu
to y dijo: «La Madre Mazzarello tiene dones especiales de 
Nuestro Seiior. Su poca instrucci6n esta ampliamente suplida 
por sus virtudes, su prudcncia, su espiritu de discernimiento y 
su don de gobierno basado en su bondad, caridad y su incon
movible fe en el Seiior» (9). 

Y Don Cagliero dej6 también escrito: «La Madre escribi6, 
llor6, se arrodill6, penso y busco todos los medios para probar 
su ineptitud, deficiencia, incapacidad y falta de las cualidades 

18) l'roc. Ord, p. 391. 

(9) Canlena l C,\GLlf. IW. Mem. hi.<I ., cit. 
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requeridas para ser superiora del nuevo Instituto; suplic6 al 
f undador Don Bosco, se humillo ante el director genera] Don 
Cagliero, ante el director particular Don Peslarino, con el fin 
de persuadirlos de que no era apta para tal cargo. Solo callo 
resignada cuando ,le dije que Don Bosco queria una superiora 
que mas que sabia fuera humilde y obediente». 

Como hemos observado ya en el capitulo anterior, con una 
superiora instruida, pero poco docil, ~corno se podria haber 
dado al Instituto el espiritu que debia tener para hacer todo el 
bien a que estaba destinado? Y sin tal espiritu, ~habria podido 
continuar su existencia y desarrollo? En Maria Mazzarello la 
humanidad y la docilidad eran igualmente valiosas. 

7. Las recomendaciones de Don Cagliero para que culti
vasen la musica y el canto no fueron inutiles; el 14 de mayo, 
fiesta de la Ascensi6n, las religiosas siguieron la Misa de la 
Santa In/ancia del mismo Don Cagliero y fue la primera Misa 
cantada por las Hijas de Maria Auxiliadora. Fue un gran acon
tecimiento, del que se hablo con satisfacci6n en el pueblo, 
donde se empezaba a ver bien la nueva instituci6n. 

8. Don Pestarino se alegro muchisimo, pero esta felicidad 
quedo turbada al dia siguiente por un doloroso incidente. 

Comenzaba aquel dia la novena de Pentecostés y la de Ma
ria Auxiliadora. Don Pestarino, segun su costumbre, después 
de la Misa ley6 la meditaci6n en el libro Mes de Maria, de Don 
Bosco, que ese dia versaba sobre la muerte. Al final impartio la 
bendicion con el Santisimo y se puso a confesar. Bacia las diez 
se fue al Ayuntamiento, pues era Concejal. A las once volvi6 a 
casa y pas6 a ver a los carpinteros que Don Bosco le habia 
mandado del Oratorio de Turin para preparar los muebles del 
Institulo. Mienlras hablaba con ellos, de pronto dijo que se 
sentia mal. Inmediatamente le prestaron los socorros de urgen
cia y lo llevaron a su casa. 

La Madre y Sor Petronila, apenadisimas, fueron a visitarlo. 
Las reconoci6 y con gran esfuerzo pregupt6: 

-Las Hermanas y las nifias, ~donde estan? 
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-En la iglcsia rezando por usted. 
-iBien, bien! jAnimo, hijas ... ! jConfiad en el Sefior! 
y fueron las ultimas palabras que pronuncio en modo inte

ligible. En seguirla llego el parroco y le administr6 la Extre
maunci6n. Lleg6 también su hermano, médico, y después el 
médico del pueblo, pero todo fue inutil. El mal continuo agra
vandose y a las tres de la tarde Don Pestarino entregaba su 
bella alma al Creador. 

Su muerte fue repentina, pero no imprevista, porque siem
pre estaba preparado. Qnince dias antes habia hecho testamen
to, declarando a Don Miguel Rua y a Don J uan Cagliero sus 
herederos universales. Dios le encontro maduro para el cielo, y 
quiso darselo inesperadamente, cuando él pensaba trabajar to
davia y luchar largamente en este valle de lagrimas. Tenia cin
cuenta y siete afios. 

Las Hermanas estaban consternadas, habian perdido a su 
primer director espiritual, el que las habia dirigido siempre y 
ayudado en lo materiai, el que las habia formado en la vida 
religiosa y puesto en las manos de Don Bosco; el que fue siem
pre su padre, guia, ayuda, fortaleza y consuelo. 

9. Apenas se supo en el pueblo la triste noticia, toda la 
gente se conmovi6, porque todos habian recibido beneficios de 
él; todos celebraban sus virtudes y lo consideraban corno un 
santo, hasta los mismos que lo habian vituperarlo. 

M uchas personas fueron al colegio a consolar a las Herma
nas, aunque estos consuelos eran en cierta manera molestos 
corno los de Job (10) porque entre las palabras de aliento 
dedan: 

-Pobrecitas, lc6mo haréis ahora? 
-Haremos corno antes -contestaban ellas. 
Y otros decian: 
-Tememos que con Don Pestarino se haya acabado tam

bién vuestro Instituto y lo sentimos. 
A lo que las Hermanas contestaban: 

r IO) X\'!, 2. 
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-Su muerte es ciertamente para nosotras una gran desgra
cia, pero Dios y Don Bosco pensaran en nosotras. 

-lDon Bosco? Don Bosco esta en Turin y tiene dernasiados 
muchachos que mantener y mucho que hacer para ocuparse de 
vosotras. 

Asi al dolor de la sensibilisima pérdida se afiadia el de la 
incertidumbre. 

Como es natural, la que mas sufria era la Madre <(porque 
en aquel momento le parecia ver derribarse todo el Institu
tO» (11). También Sor Petronila estaba apenadisima, pero am
bas pienamente resignadas. La Madre, mientras exhortaba a 
las Hermanas a ser generosas en ofrecer sufragios por el alma 
de su gran bienhechor, que continuaria ayudandoles desde el 
cielo, no dejaba de aiiadir que estaban en las manos de Dios y 
que El proveeria. Les <leda: «Hijas de poca fe, <'.POr qué te
méis? lDe qué dudais? Don Pestarino hasta ahora fue todo 
para nosotras: nos dio una casa, <lirecci6n, trabajo y alimento; 
wero creéis que Don Bosco no es nuestro Padre o que nos vaya 
a abandonar co!llo se dice en el pueblo? iNo conocen a Don 
Bosco y no saben que la obra es suya; obra que la Virgen y el 
Sefior le inspiraron! jOremos y esperemos!» (12). 

Y las Hermanas y las alumnas se tumaban rezando ante el 
amado difunto. 

Acaeci6 también un hecho algo extraordinario. Lo referi
mos corno nos lo han contado varias Hermanas. 

Hada varios dias que la hermanita de la asistente de inter
nas, Marietta Sorbone, de seis afios ( 13),' tenia tan inflamados 
los ojos que pareda se le iban a saltar de las 6rbitas. No podia 
soportar la luz y estaba todo el dia en una habitaci6n oscura. 
La Madre, movida por un vivo espiritu de fe, tomo amable
mente de la mano a la nifia y le dice: «Vamos a que Don Pesta
rino te cure». 

La condujo junto al venerarlo cadaver, tomo la mano del 
difunto y continuando su oraci6n, la puso sobre los ojos de la 

(I I) Proc. Ord .. p. 216. 
(12) Car<lenal CAGLllkO. Mt m. hist., cii. Véase también Proc Ord .. p. 311. 
(I~) Véase p. II. c. 2. n(im. 9. 
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nifia. Al instante se calma el dolor y disminuye la hinchaz6n. 
Sor Maria tomo un pafiuelo de Don Pestarino que conservaba 
algunas manchas de sangre y vendo con él los ojos de la nina. 
Al dia siguiente estaba curada y las Hermanas se convencieron 
cada vez mas de que habian adquirido un buen protector en el 
cielo. 

10. Entre tanto se habia comunicado telegraficamente a 
Don Bosco y al Obispo de Acqui la triste noticia. Don Bosco 
mando inmediatamente a Don Bodrato, confidente de Don 
Pestarino y entonces prefecto del Colegio de Borgo San Marti
no, que se trasladase rapidamente a Mornese para consolar a 
las apenadas religiosas y proveer a los funerales del querido 
difunto. Después llam6 a Don Cagliero y le dijo: «Conviene 
que te vayas en seguida a Mornese a consolar y tranquilizar a 
las pobres y afligidas Hermanas, especialmente a las novicias y 
postulantes, asegurandoles que Don Bosco es y sera siempre 
para ellas mas que un superior, un padre» (14). 

Don Cagliero lleg6 a Mornese el dia 17 con el salesiano 
Don Lazzero, gran tenor, y Gastini, el conocido «juglar de Don 
Bosco», que se acomodaba a todas las partes del canto y que 
apareci6 corno un angel consolador para aquellos corazones 
tan vivamente probados y con tanta incertidumbre sobre el 
porvenu. 

<<A nuestra llegada -escribe Don Cagliero- aquellas po
bres hijas resurgieron de muerte a vida; enjugaron sus lagri
mas, serenaron su espiritu y lleno el coraz6n de esperanza y de 
paz, admiraron una vez mas la iluminada confianza y el perfec
to abandono de la venerada y queridisima Madre en su Santo 
Fundador» (15). 

Les referi también las palabras de Don Bosco, y éstas, uni
das al anuncio de que cuanto ames les enviaria otro director y 

que pronto iria él mismo a verlas, fue para sus corazones un 
verdadero balsamo consolador. 

(14) Cardenal CM;u~:Ro, Mem. hist., cit. 
(!5) Cardenal CAc:urno. Mem. hist. , cit. 
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ll. Los funerales de Don Pestarino fueron una autémica 
apoteosis, por la asistencia de toda la poblacion de Mornese y 
del clero y personas de los pueblos vecinos. 

Las Hermanas siguieron ofreciendo por su insigne e inolvi
dable bienhechot misas, comuniones, oraciones y sacrificios. 



APENDICF. AL CAPITULO IV, NUMS. 1 Y 3 

Carta drcular de San Juan Roseo a las Casas Salesianas, en la que se 
piden oraciones para ohtener la aprobaci6n de las Constituciones 

Amadfsimas Hijas en el Coraz6n de ]esus yen Maria Auxiliadora.c 

El dia 24 de este mes sera una fecha memorable para nuestra Pia 
Sociedad. 

Nuestra Congregaciém ha sido definitivamente aprobada con 
Decreto del l.Q de marzo de 1867; ahora se trata de la aprobaci6n 
definitiva de las Constituciones. 

A este fin, el Santo Padre ha elegido una Congregaci6n de 
Cardenales para que expresen su parecer sobre este argumento, que 
es uno de los mas importantes para nuestro bien presente y futuro. 

Las oraciones que hasta ahora hemos recomendado iban dirigidas 
a este fin. Debemos, por tanto, redoblar nuestras suplicas ante el 
trono divino, a fin de que Dios misericordioso disponga que todo se 
ordene a su mayor gloria y provecho espiritual nuestro. 

Unamonos, por tanto, en espiritu de viva fe, y todos los Sale
sianos con las Hijas de Maria Auxiliadora y las alumnas a ellas 
confiadas por la divina Providencia formemos un solo corazém y una 
sola alma para implorar las luces del Espiritu Santo sobre los 
Eminentisimos Purpurados, con un triduo de oraciones y de ejer
cicios de piedad. Para que haya uniformidad en nuestras suplicas a la 
divina misericordia se establece lo siguiente: 

}.Q Desde el 21 de este mes, durante tres dias, todas las Hìjas de 
Maria Auxiliadora haran ayuno riguroso. La que por motivos 
razonables no pudìera ayunar, que rece el Miserere y tres Salve 
Regina a la Virgen Auxiliadora con la jaculatoria: Maria Auxilium 
Christianorum, ora pro nobis. 

Cada una afiadira las oraciones y mortificaciones que crea compa
tibles con sus fuerzas y con los deberes de su estado. 

2.Q Invitese a las alumnas a frecuentar lo mas posible los 
Sacramentos de la confesi6n y comuni6n. 

Las oraciones de la mafiana comenzaran con el canto del Veni 
Creator Spiritus, etc. Emitte Spìrìtum, etc., con el Oremus: Deus qui 
wrda f idelium, etc. 
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Las oracwnes, cl Rosario, la Misa y la meditaci6n dirijanse a 
este fin. 

3.'1 Durante el dia las Hijas de Maria Auxiliadora pasen todo el 
tiempo que les sea posible delante del Santisimo Sacramento. 

La Iectura espiritual y todas las oraciones ordinarias haganse en 
la iglesia. 

4.!.l Por la noche, a la hora mas comoda, se reuniran en la iglesia 
y con la mayor devoci6n, después de rezar el Veni Creator, corno por 
la mafiana, haran la acostumbrada practica de reparaci6n por los 
ultrajes que recibe Jesus en el Santisimo Sacramento. 

Nuestras humildes suplicas a la bondad del Sefior cornenzaran 
el 21 y continuaran basta el 24 por la mafiana. 

La gracia de N. S. J. C. esté siempre con nosotros. Amén. 

Roma, 16 de marzo de 1874. 
Affmo. in C. J., 

Sac. ]VAN Bosco 

N. B.-El sefior director Don Pestarino leera y explicara la 
presente a nuestras Hermanas y la comunicara también a las alum
nas del modo y con las palabras que crea mas oportunas. 

Carta de Don Domingo Pestarino a su sobrino Don José 

Tuiin, 17 de abril de 1874 

Queridisim o sobrino: 

Don Bosco lleg6 a Alessandria a las seis de la mafiana y se 
presento en Turin de improviso. A las ocho estaba yo en Alessandria 
esperandole, donde encontré al director de Sampierdarena, a las 
sefioras Pastora y Farina de Valenza, y Guala de Acqui; estuvimos 
juntos hasta la una y media, en que parti para Turin, donde encontré 
a Don Bosco con todos los directores en su habitaci6n; despedidos los 
cuales, hablamos largo rato los dos a solas. 

Dijo que eI Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora ha sido 
incorporado a la Congregacion aprobada de San Francisco de Sales, 
que tuvo muchisimos obstaculos, contradicciones y guerras terribles, 
que no se pueden escribir ahora y no se creerian si no se vieran_ 
escritas. El Sefior apoy6 su obra: basta decir que ya esta concluida. 
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Antes de partir (Don Bosco) fue a despedirse del Santo Padre y a darle 
las gracias. Al ver a Don Bosco, Pio IX se puso a aplaudir, ex
clarnando: «!Viva Don Bosco!» Después le pregunt6: «Don Bosco, 
~esta usted contento?» «Contentisimo», respondi6 Don Bosco. «Tam
bién yo estoy contento. jViva Don Bosco!>~, repitio el Papa. El resto te 
lo contaré en casa. 

He recibido las cartas de Cilin (l); de Corina (2), todavia nada; 
mafiana la escribiré; Don Bosco y LOdos los demas me hablaron de 
ella y tienen esperanza. La sefiora Blengini aun no se ha dejado ver; 
ya veremos. 

Escribiré pronto. El domingo, dia 19, fiesta en honor de Don 
Bosco. 

Saludos para todos y para todas. 

Tu affmo. tio, 
Don DOMINGO PESTARINO 

(I ) Cilin crd un sohrino suyo, hetnlilno <le 0011 Jo:.é. 
(2) Corina, la pobrc Sm C.01 ina Arrigolli. 
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Penas y consuelos 

(1874) 

I. El nuevo director de las Hijas ck Maria Auxiliadora, Don ] osé Cagliero.-
2. Muerle de una eduranda.-3. Muerle de Sor Corina Auigoui y notas biograficas.-
1. Don Bosco va a Mornese. Nuevas profesiones.-5. La Madre dice a la postulante 
Lauremoni lo que le han dirho algunas seiioras y las Hermanas de Santa Ana. 

I. Don Bosco escribi6 a Don ]osé Cagliero, primo de Don 
Juan, residente en Varazze, para que fuera en seguida a 
Mornese corno director espiritual de la naciente comunidad. El 
buen sacerdote, culto y piadosisimo, pania para alla y llegaba 
el 22 de mayo. 

Las pobres religiosas recibieron en aquella circunstancia 
una nueva prueba, cada vez mas convincente, de la solicitud 
paterna de su Fundador. 

2. Pero la divina Providencia las visitaba de nuevo, 
porque aquel mismo dia moria, después de breve enfermedad 
que no pareda mortai, Emilia Chiara, sabrina de la sefiora 
BJengini. 

A su llegada corno educanda habia regalado al Instituto 
una reliquia de la Santa Cruz en una cajita de plata, y Don 
Pestarino habia mandado hacer un hermoso relicario para la 
bendici6n. 

3. El 5 de junio, esto es, catorce dias después, moria 
también Sor Corina Arrigotti, Ja joven maestra de musica ya 
mencionada, de la que damos unas notas biograficas porque 
en ellas se observa el método que tenia la Santa Madre 
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Mazzarello para educar a las j6venes y preparar a las que 
tenian vocaci6n. 

Don Pestarino habia conocido al contratista de la carretera 
Gavi-Mornese. Este, viendo corno el celoso sacerdote se ocu
paba de las j6venes, le pidi6 que aceptara a una sabrina suya 
huérfana de madre, diciéndole: «Ella vive en Tonco (Ales
sandria) con su padre, organista; tiene dieciocho afios, esta 
bicn instruida, sabe bastante de musica, pero corre mucho 
peligro, porque (ademas de no tener madre), para mayor 
desgracia, es poco piadosa». 

A fin de que la joven aceptase y el padre no se opusiera, le 
propusieron que la recibirian en el colegio corno maestra de 
musica, dandole alojamiento, comida y un pequefio estipendio. 

La joven entro el 22 de enero de 1872. Era de una belleza no 
comun, de indole ardiente, obstinada en sus juicios, capri
chosa, pero dejaba traslucir un gran coraz6n. 

Sor Maria la conoci6 en seguida y comenz6 a cultivarla con 
celo intcligeme y longanime, procurando con delicadeza que 
tomara parte en las practicas de piedad. La joven se someti6 
con facilidad, pero de confesarse y comulgar, ni palabra. 
«Vosotras -decia a la Madre y a Sor Petronila- no sabéis la 
vida que he llevado, en qué fiestas, bailes y conversaciones me 
he encontrado. Tendria que rehacer toda la historia de mi 
vida, y ~c6mo podré conseguirlo? A vosotras os lo diria todo, 
pero al confesor ... no y no». Toda exhortaci6n era vana y la 
oraci6n inutil. 

La Madre sufria, y mas, porque habiendo todos los dias 
comuni6n casi genera!, temia que sirviese de esd.ndalo. Habl6 
con Don Pestarino y éste le dijo que tuviera paciencia y que 
rezara. 

Esto ya lo hacia ella, porque cada dia la encomendaba al 
Sefior, y al fin Dios la escuch6. U.na noche, después de la cena, 
empez6 a hablarle con tal afecto, que invitaba a la confianza, y 

no pudiendo convencerla, con toda bondad le dijo: «Hazlo al 
menos por amor a tu marna. Si ella estuviera en el Purgatorio 
y necesitase de tus sufragios, ~tendrias el valor de negarselos? 
jSe debe estar muy mal en el Purgatorio! Piénsalo, Corina, y 
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no quìeras con tu buen coraz6n dejar a tu querida marna en 
aquel lago de fuego». 

La Madre, corno ya se ha dicho, tenia mucho miedo al 
Purgawrio, y hablando de él lo hacia con un tono de voz, una 
expresi6n del rostro y un gesto tal, que comunicaba todo lo 
que sentia. 

La joven qued6 vivamente impresionada, rompio a llorar y 
entre sollozos prometi6 que se acordaria de su madre. Al dia 
siguiente hizo su confesi6n y comuni6n. 

El hielo ya estaba roto y la joven maestra de musica empez6 
a vestir con mas sencillez, a frecuentar los Sacramentos y lleg6 
a ser una de las mas fervorosas. 

Madre Petronila nos contaba complacida: «La joven Cori
na al ir y volver de la iglesia ocultaba casi totalmente su rostro 
para evadir la mirada de las personas que conocian su belleza». 

Fue constante en sus resoluciones, y al fin pidi6 el habito 
religioso y lo visti6 el 5 de agosto de 1872. 

El ano siguiente el padre exigi6 que volviera a casa, y la 
Madre se la mando acompafiada por su hermana Sor Felìcidad, 
quien después de unos dias de vacaciones regres6 con ella al 
colegio. 

Pero poco después el padre se empefi6 en llevarsela a casa 
para siempre; k mando un vestido de seglar, fue él mismo a 
por ella a Mornese, se enf ureci6 muchisimo y poco falt6 para 
que le destrozase el habito religioso con sus propias manos. No 
valieron suplicas ni lagrimas, y la joven tuvo que dejar el 
Instituto. Antes de partir la Madre le hizo esta recomendaci6n: 
«Viste siempre sencillamente, ora y ama el retiro y no salgas de 
casa mas que para ira la iglesia. Nosotras rezaremos por ti y el 
Seiior te ayudara». 

Corina se lo prometi6 y cumpli6 su palabra. 
El padre queria llevarla a las antiguas diversiones y com

pafiias, pero ella se mostro reacia a todo esto, y la primera vez 
que le permiti6 salir sola fue a la iglesia a confesarse y a 
comulgar. 

Esta improvisada vuelta a su casa fue comentada por eJ 
pueblo en distintos sentidos, pero la fervorosa joven dejaba 
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decir y oraba. El padre, no pudiendo obligarla a secundar sus 
deseos, le prohibi6 salir de casa y la tuvo corno en prisi6n, 
haciéndole incluso pasar hambre. Ella sufria todo en silencio y 

deda: «Sea todo en penitencia de mis pecados». 
El parroco, no viéndola en la iglesia, temi6 que estuviera 

enferma y fue a verla. El padre no le dej6 pasar. 
Pero, a pesar de todo, Corina encontraba modo de escribir a 

Mornese y manifestar su deseo de volver, aun a costa de 
cualquier sacrificio, para, al menos, morir Hija de Maria 
Auxiliadora. 

La Madre le respondia: «jAnimo! Aqui rogamos todas por 
ti. Siempre esta alguna de nosotras ante el Santisimo Sacra
mento orando por ti. Espero que El te conceda la gracia». 

Corina tenia gran devociém a Santa Filomena, virgen y 
martir, y habia pedido que hicieran una novena en su honor y 
que las Hermanas pasaran algunas noches en adoraci6n ante 
el Santisimo Sacramento ( 1 ). 

El padre se entero de la correspondencia que mantenia con 
el colegio y la amenaz6 severamente, pero la joven pudo 
continuarla valiéndose de una tia suya. 

(l) Ptoc. Otd., p. 162. 
Es bicn sabido que el Santo Cura de Ars era tambil-n dcvotisimo de Santa Filomena, a la que 

habia dcdicado un altar en su. parroquia. No sabemos còmo ni cuando habria conocido Santa 
Maria Mazzarello la devod6n a la Santa. Para quien dest•e conocer la hi.sloria, h e aqui ruanto 
podemos decir: 

«El 21 de mayo de 1802. un obrt>ro. mit:'ntras desescombraba una galeria en las catacumbas 
romanas de Sanla Pri~cila, dcscubri6 una tumba; un loculurn t'Xcavado en la pared de la misrna 
ga)eria y cr.rrada con ttes Jadrillos, en Jos que estaba escrito con minio: "Pax tecum, Fnomena" 
(Paz a ti, Filomena). Los hucsos eran de una jovencila de cator<e o quin<e ai'\ns. Junto a la cabcza 
se encontrO una ampo11a dc cristal rata, que habia contenido un pon> de sangrr, signo del 

martirio, c~omo se acostumbraba a colocar junto al cuei-po del mé.luir en ]os primrros siglos de la 
Iglesia. 

Los restos mortaks de Filomena fueron lkvados a la custodia de las Santas Reliquias y 

quedaton alli hasta que en 1805 fueron obtrnidas por un misionero de Mugnano de Napoles, Don 
Francisco de Lucia, y llevadas alli, donde Jas 1ccibicron <on gran fiesta y realizaron maravillosos 
prodigios. 

Hacia 1815 el Padre Mongallon, Superior de los Fatcbene, Hennanm hurspedes en Lyon de la 
arnmodada familia Jarìcot, a instancias de la hiia Paulina, de die< ìsìete afios, le dio una rl'liquia 
de Santa Filomena. 

E l Santo Cura de Ars adquirio una panecita de ésLa y en 1837 wnstruyò rn la parroquia una 
capiJla ùedic:ada a la Santa, a la <111e t'n su humì1dad atrìhuia to<las las maraviIJas {gracias y 

milagros) que se obteuian en Ars, y d nomhre y e! culto de la jov('n m;inir se hicieron popu]art's y 
se extendieron por Ludo d mundo.» 



Monsenor SANTIAGO COSTAMAGNA 
Obispo de Colonia y Vicario Titular de Méndez y Gualaquiza, 

cnviado, siendo todavfa un joven sacerdote de Don Bosco, 
corno director espiritual de la casa de Mornese. 
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A los dos meses, J esus escuch6 tantas oraciones y libro a su 
sierva de tantos sufrimientos. Fue a verla el tio que la habia 
recomendado a Don Pestarino, y oyendo las quejas del cufiado 
y su obstinada oposici6n a que Corina vistiera de nuevo el 
habito, quiso verla y hablar con ella. Después aconsej6 al 
padre que secundara sus deseos. Pero al negarse éste, le dijo 
claramente q ue los padres no pueden oponerse a la vocacì6n 
de sus hijos, que Corina tenia raz6n, que ya habia probado el 
nuevo género de vida y éste no era mal camino, wor qué 
contrariarla? Y corno el padre adujera no sé qué clase de 
intereses, el cufiado, disgustado, le respondi6: «Y tu por cuatro 
cuartos èquìeres sacrificar a la hìja de mi hermana? iEres un 
tirano! Sì quieres unos centenares de liras por el tiempo que 
pas6 en Mornese, te los daré, pero mi sobrina debe ser libre 
para seguir su camino». 

Y se dispuso la vuelta, comprometiéndose él a sufragar 
todos los gastos. 

Fue indecible la alegria de la joven y el contento de la 
Madre y de las Hermanas, asi corno de las alumnas, al ver 
regresar de improviso a la joven maestra de musica. La 
acogieron con verdadero regocijo, corno quiza no se hubiera 
recibido a una reina. Todas consideraban este retorno corno 
una gracia especial obtenida por las noches pasadas ante jesus 
Sacramentado y por la novena a Santa Filomena; todas juntas 
fueron a la iglesia para dar gracias a Dios por el favor 
obtenido. 

A la buena Hermana no le parecia verdad encontrarse de 
nuevo en el Instituto, y despertando durante varias noches 
-nos contaba Madre Petronìla- se la oia exclamar: «jOh, 
Sefior! èPero es cierto que he vuelto a vuestra casa? èEs 
realmente cierto? iQué contenta estoy! 10s doy gracias de todo 
coraz6nl» 

Pero tantos sufrimientos habian quebrantado su delicada 
salud, por lo cual en seguìda tuvo que guardar cama con fiebre 
y con malestar ìndecible ocasionado por los padecimientos 
sufridos, por la aprensi6n y temores de otros nuevos, por lo 
cual se comprendi6 que esta enfermedad la llevaria a la tumba. 

1 - 17 
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También la muerte repentina de Don Pestarino le afect6 
profondamente y de nada sirvieron los mas solicitos cuidados y 
atenciones. Comprendiendo que estaba al final de su vida, 
<leda a las Hermanas y en especial a la Madre, que con tanto 
carino la asistian: «Muero feliz, porque soy Hij.a de Maria 
Auxiliadora. En el cielo volveré a ver a mi marna, por la que 
he rezado y sufrido tanto. Cuando escribais a mi padre 
comunicandole mi muerte le diréis que he olvidado todo lo 
que me ha hecho sufrir y que pediré por él para que pueda 
verlo con mi madre en el cielo». 

El 15 de junio expiraba muy santamente. 
Su muerte fue un gran luto para toda la comunidad, que 

cifraba en ella tantas esperanzas. Fue la primera maestra de 
musica y la primera secretaria del Instituto, y su memoria vive 
todavia entre nosotras y es bendecida por todas. Cuantas la 
conocieron recuerdan con admiraci6n su espiritu de piedad, 
de sacrificio y de obediencia; corno a proposito acibaraba el 
escaso alimento que tomaba; recuerdan su amor a la musica y 
corno para mortificarse no tocaba sino por obediencia, y para 
humillarse, a veces, desentonaba. 

Dios, que premio largamente sus sacrificios, dé al Instituto 
de las Hijas de Maria Auxiliadora muchas almas generosas 
que imiten sus ejemplos y virtudes. 

4. El dolor por la pérdida de la buena Sor Corina fue 
mitigado por la esperanza de tener una protectora en el cielo y 
por la noticia de que pronto lleg(:tria Don Bosco para recibir 
los votos de las novicias e imponer el habito a las postulantes 
que estuvieran preparadas. 

El esperado Padre lleg6 después de algunos dias, y a la 
entrada del colegio se encuentra un gran letrero con estas 
palabras: «Entra, joh, Padre!, l'.H estos muros; tus Hijas te 
esperan corno el sol después de una terrible tormenta». 

Con estas expresiones Don Bosco comprendi6 aun mejor el 
abatimiento de sus hijas e inmediatamente les dirigi6 palabras 
de aliento, exhortandolas a no turbarse y a confiar en Dios·. 

Después habl6 aparte a las superioras y dio a todas las 
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Hermanas. nov1nas y postulantes la oportunidad de hablarle 
personalmente. 

El <lia 14 ùe juuio recibi6 la profesi6n de ocho nov1nas, 
pues aunque habian vestido el habilo nueve, una habia vuelto 
a su casa, e impuso el habito a trece posLUlantes. Dìrigi6 a 
todas palabras de aliento, comentando las del Divino Reden
tor: «Ninguno que después de haber puesro la mano en el 
arado vuelve la vista atras, es apto para el Reino de Dios» (2). 

5. En esta ocasion sucedio un hecho digno de mencio
narse. La postulante Laurentoni, hija de un corone! de la 
guardia pontificia, debia tornar el habito, pero dos sefioras de 
Milan y una de Acqui la Ilamaron aparte y quisieron disua
dirla diciendo que era aun muy joven, que habia demasiada 
pobreza en la casa y que no podria resistir, que esperase algun 
afio y mas tarde si realmente tenia vocacién religiosa podria 
entrar en las Hermanas de Santa Ana. Promovieron también 
varias acusaciones contra Don Bosco, diciendo que embaucaba 
a la juventud. Obsequiaron a la joven con estampas, dukes, 
un reloj, un anillo de oro y otros objetos bellos y valiosos, y la 
indujeron a que dijera a la Madre que, corno era tan joven, no 
sentia animos para tornar el habito. 

La vispera de la ceremonia la Madre le dice a la postulante: 
--Mafiana vestiras el hahiLo. 
-Madre, no t'sLOy preparada. 
-Vestiras el habito, pero antes vendras conmigo a ver a 

Don Cagliero (3) y a decirle cuanto te han dicho aquellas se
fioras. 

La joven se qued6 sorprendida y la Madre le dìjo: 
-Las sefioras te han dicho esto y esto. 
Y le mando devolver cuanto habia recibido y decìrles que 

no queria imitar a Judas (4). 
La Madre refiri6 a Don Bosco lo sucedido y él, de un modo 

(2) Ll'C:AS. IX, 6:!. 
(3) Enion,~s dite<·1or generai del lns1i1u10. 
(4) Nos lo tscribi6 la rnìsma ffrrn1ana y lu<· confinnado por vario> IC\timonios. 
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velarlo y prudentisimo, rebati6 en la platica todas las acusa
ciones que le habian hecho. 

Después de la funci6n las sefioras llamaron a la joven y le 
reprocharon el haberlas traicionado. «Pero yo -decia la 
novicia- no les he traicionado, no he dicho nada y me he 
quedado sorprendida al vcr que la Madre lo sabia todo. Las 
sefioras fueron a la habitaci6n donde habian hablado con la 
postulante para ver si alguien podia haberles oido, y cercio
radas de que no era posible, también ellas quedaron maravilla
das de que la Madre supiera todo y comprendieron que solo 
por via extraordinaria habia podido conocerlo». 

Notemos de paso que un hecho semejante habia sucedido 
también a la misma postulante con las Hermanas de Santa 
Ana. Estas habian vuelto a Mornese por algunos dias y viendo 
la corta edad y vivacidad de la joven, y considerando la 
posici6n acomodada en la que estaba criada y la pobreza que 
reinaba en aquella casa, se sintieron en el deber de aconsejarla 
que reflexionara bien sobre lo que iba a hacer, diciéndole que 
dificilmente podria perseverar, que si realmente deseaba hacer
se religiosa seria quiza mejor que entrara en otro lnstituto en 
el que no hubiera tanta austeridad. Pero apenas salida de la 
estancia donde le habian hablado las buenas religiosas y 
encargado de no decir nada a nadie, he aqui que la Madre la 
llama y le pregunta: 

«-~Qué te han dicho 1as Hermanas de Santa Ana? 
Yo -dice Laurentoni_: callaba y ella prosigui6: 
-Te han dicho esto y esto, pero tu debes hacer aqui tu 

vestici6n, porque la Virgen te quiere aqui y no en otro sitio. 
Ahora vete en paz. 

Y yo me retiré maravillada de que ella hubiese sabido 
repetirme lo que las Hermanas me habian dicho, porque la 
Madre no podia en modo alguno haberlo oido. Desde aquel 
dia me convenci de que la Superiora tenia especiales luces del 
Seiior.» 



CAPfTULO VI 

La Madre es elegida Superiora Generai. 
Direcci6n que ha de darse al Instituto 

(1874) 

l. Trigésima <le Don Pesrarino.-2. Carta de Don Bosco a la seiiora Pasiore.-
3. 1':Jecci6n de Maria <'omo Superiora Gencral. - 4. El primcr Capilulo dcl Instiluto de 
las Hijas de Maria Auxiliadora.-5. En el Insrituto comienza la rcgularidad.-6. Se 
anun r ia que las Hermanas iran a Borgo San Manino y una recomendaci6n sobre la 
pobn·za. -7. Don Bosco prrdice la é'Xlensi6n del Ins1ituto y presé'nla al direclor 
gencral.-8. Modo dc lavorerer las propias inclinaciones.-9. Los primeros cxamenes 
<lC' maeslra.-10. Dificultades internas y fortalela dc la Madre.-! I . Ejcrcicios i':>piri-
111ales también para seiiords. Nuevas ves1iciones y profesiones.-12. Mue11e dcl nuevo 
director espiritual. Don Bosco p rovee de nucvo para las Hermanas.-13. Dice a Don 
Cagliero qué dirC'ccion dcbe dar al Ins1i1u10.-14. Docilidad dc la Madre, su venera
cion por Don Bosco y su interés por conocerle e imitarle. 

1. El 15 de junio se iba a celebrar en la parroquia un 
solemne funeral de trigésima por Don Pestarino. La vispera, 
Don Bosco exhort6 a las religiosas a continuar los sufragios 
por el benemérito difunto. Les dijo que toda la comunidad 
debia participar en la Misa, y asistieron todas con edificante 
piedad. 

2. El m1smo dia escribia a una bienhechora la siguiente 
carta: 

M uy estimada seiiora Pastore: 

Que la gracia de Nuestro Sefior J esucristo esté siempre con 
nosotros. 
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Estoy en Mornese procurando llenar el vado dejado por el llorado 
Don Pestarino, pero es muy dificil. Uno solo hada mucho y ahora 
muchos hacen poco. Confiamos en Dios. 

Se nota un gran fervor en las profesas, en las novicias, postularlles 
y educandas, y esto es una buena garantia. El director actual es uno 
de mis sacerdotes. de 6ptimas cualidades, José Cagliero. Llevaba dos 
aiios de director espiritual en nuestro colegio de Varazze y todos estan 
muy contentos con él. 

Tengo verdadera necesidad de hablar con usted. Si por algun 
motivo tiene que ir a Turin, aviseme; procuraria estar en casa; de lo 
contrario, tendriamos que dejarlo para los Ejercicios Espirituales, en 
los que espero participarci usted, ~no es cieno? 

Estoy empeiiado en esca obra y con la ayuda de Dios espero 
poderla llevar a completa regularidad, pero tengo necesidad de su 
apoyo materiai y moral, y especialmente de la ayuda de sus santas 
orac1ones. 

Que Dios la bendiga y le conceda salud y la gracia dc dias felices. 
Créame siempre con verdadera estima y gratitud. 
Mornese, 15 junio 1874. 

Su humìlde servidor, 
Sac. jlJAN Bosco 

P. D.-Ayer tuvimos trece vesticiones y nueve profesiones ( l ). 

3. El rnismo dia, Don Bosco reuni6 a Ias Hermanas y !es 
dijo que ninguna comunidad podia regirse sin una Superiora; 
que, por consiguiente, cada una pensase a quién consideraba 
capaz de ocupar dicho lugar, y después se acercasen a él para 
decirle en secreto el nombre. La que tuviera mayor numero de 
votos seria la elegida. Cada una debia recogerse y pensar en la 
importancia del acto. 

Hizo traer una mesita y coloèar en ella un Crucifijo con dos 
velas encendidas, y luego, de una en una, todas las Hermanas 
se le acercaron y le dijeron un ·nombre. Como era de suponer 
todos Ios votos fueron para Sor Maria Mazzarello, excepto uno, 
el suyo. 

( I) lk Jos 1<'i;i,11m tld Ins1i1u10 '<' ,ahc- <1u1· las profe•iones fueron cx.ho. <oii10 h~m'" di!'ho 
anltTinrnwnlt'. 
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Don Bosco se moslr6 muy satisfecho y dijo: «Me congratulo 
con lodas vosotras, que habéis estado de acuerdo en la elecci6n 
de vuestra Superiora. Se ve que ésla es la voluntad de Dios. Yo 
no puedo estar mas contento». 

Felicito también a Maria Mazzarello, quien, considerandose 
indigna de tal cargo, estaba resignada y mortificada en medio 
de las demas. 

4. Don Bosco quiso que se eligieran lambién una vicaria, 
una maestra de postulantes y novicias y una economa que 
ayudara a la Superiora, y asi las Hijas de Maria Auxiliadora 
tuvieran su Capitulo, corno lo tenian los Salesianos. Quedaron 
elegidas: vicaria, Sor Pelronila Mazzarello, la amiga de Maria; 
economa, Sor Juana Ferrettino; asistente y maestra de Ias 
novicìas, Sor Felicina Mazzarello, hermana de la Madre. 

5. Don Bosco estableci6 también el oficio de portera, 
ropera, etc., y aiiadi6: «Hay que poner la clausura en toda la 
casa en cuanto lo permitan las circunstancias. Por tanto, esta 
prohibido introducir sin absoluta necesidad a personas extra
iias en el interior de la casa. La portera 1es indicara donde 
deben estar para hablar con las Hermanas o con las educandas. 

»En algunos monasterios, aunque una enferma tenga nece
sidad del confesor, éste va acompaiiado de una monja, que toca 
una campanilla para advertir que todas deben retirarse a sus 
celdas. Llegados a la habitaci6n de la enferma, la monja se 
retira a un rinc6n y de vez en cuando da un toquecito con la 
campanilla para indicar que esta presente. 

»Aqui no se trata de andar con la campanilla, pero deseo 
que este punlo se observe exactamente. Después de tocar para 
la cena, ninguna podra hablar con persona de otro sexo. 
N inguna saldra sola por ningun motivo ni se detendra fuera 
de noche, y después del Ave Maria de la tarde no se reciba a 
nadie en casa. Ninguna podra confesarse de noche, si.no en 
caso de necesidad o en la vigilia de Maria Auxiliadora, y 
entonces procurese que la capilla esté bien iluminada. 
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»Durante el invierno, debiendo confesarse de noche, pro
curad que la .iglesia esté bien iluminada, que os podais ver 
todas y leer comodamente, pero cuando toque para la cena, 
ninguna se quede en la iglesia. Deseo que después de las 
orac10nes de la noche se observe riguroso silencio, no hable 
nadie sin verdadera necesidad, y si la hubiere, hagase en voz 
baja.» 

6. Don Bosco observ6 también que el Instituto tenia ya 
treinta y ocho relìgiosas entre Hermanas y postulantes y, por 
tanto, estaba en grado de abrir alguna casa filìal. Dio publica
mente el nombre de Borgo San Martino (Cassalmonferrato
Alessandria), en la que ayudarian a los salesianos en la roperia 
y en la cocina. 

Quiza fuera en esta ocasi6n cuando dijo: «Al ocuparos de la 
ropa bianca, observad siempre la santa pobreza y no hagais 
corno suelen hacer las mujeres que trabajan en este oficio, 
apenas esta una prenda un poco rota, la desgarran y la retiran; 
vosotras estad atentas y en cuanto sea posible emplead tiempo 
y paoenoa, remendad de modo que la ropa dure lo mas 
posible». 

7. Por otra parte preveia que muy pronto el numero 
de Hermanas y de casas se multiplicaria, y se lo dijo también. 

La ex alumna Angela Mazzarello declar6: <<Recuerdo haber 
oido a mi hermana Catalina que, estando ella presente, fue un 
dia Don Bosco a Mornese, reuni6 a las Hijas de la Inmaculada, 
les habl6 varias veces y después, extendiendo horizontalmente 
la mano y sosteniéndola por debajo con un <ledo de la otra, 
dijo que aquello seria el arbol, y después, haciendo girar una 
mano, dijo que las ramas se extenderian por todo el mundo. 
Recuerdo todo esto, pero no sé cuando sucedi6» (2). 

Hemos buscado la fecha exacta, pero no la hemos con
seguirlo. 

(2) Prue Ap., p. H . 
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Las Hermanas ancianas nos decian: «Don Bosco habl6 mas 
de una vez de la difusi6n del Instituto; nos hablaba con plena 
convicci6n y la creaba también en nosotras. Hablabamos de las 
casas futuras corno si ya las tuviéramos». 

Don Bosco preveia el rapido multiplicarse de las Hermanas 
y de las casas, y encontrandose ya sobrecargado de trabajo, 
busc6 una ayuda y dijo que habia elegido un representante 
suyo para las Hijas de Maria Auxiliadora, Don Juan Cagliero, 
ya conocido por todas, al que nombraba su director general y a 
quien podian dirigirse librernente para todo lo que nece
sitaran. 

Concluy6 diciendo que, para satisfacci6n de todas, solo 
tenia q ue afiadir que obedecieran en todo a Sor Maria Maz
zarello, que la reconocieran corno Superiora, ya que la habian 
elegido, y que la escucharan corno lo habian hecho siempre. 

8. Después habl6 a las Superioras solas, dandoles avisos y 
consejos, y entre otros, éste: «Os exhorto a secundar lo mas 
posible la inclinaci6n de las novicias y de las Hermanas en 
cuanto se refiere a las ocupaciones. A veces se piensa que es 
virtud contrariar la voluntad en este o aquel oticio, y de ello se 
deriva, en cambio, un dafio para la Herrnana y para la Con
gregaci6n. 

»Sea vuestro empefio ensefiarles mas bien a santificar y 
sobrenaturalizar estas inclinaciones, teniendo por mira en todo 
s6lo a Dios.» 

Sabio consejo, porque el atractivo viene de Dios y es en 
nosotros una fuerza viva; si se favorece, Bega a ser fuerte y 
poderoso, ayudandonos a cumplir nuestro deber. 

Don Bosco recomend6 también que se preparasen todas 
para los Ejercicios Espirituales que se tendrian en agosto y, 
acompaiiado de Don Cagliero, parti6 para Turin. 

Las palabras de Don Bosco eran siempre palabras de Dios 
para todas, pero especialmente para la Madre, que no perdia 
silaba y las meditaba y conservaba en su coraz6n para practi
carlas. En este tiempo empezaron las Hermanas a dar ef titulo 
de Madre a todas las capitulares. 
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9. El 16 partian para Turin las novicias Sor Emilia Mosca 
y Sor Rosalia Pestarino, sobrina de Don Pestarino, que habia 
recibido una buena educaci6n en un monasterio de Ovada. Por 
deseo de Don Bosco iban a examinarse para obtener el titulo de 
maestra. Encontraron una cordial acogida en las religiosas de 
Santa Ana, quienes se hicieron, una vez mas, merecedoras del 
agradecimìento de las Hijas de Maria Auxìliadora. 

Sor Emilia y Sor Rosalia eran las prìmeras que se presen
taban a un examen de Magisterio y no sin grave temor, porque 
su preparaci6n habia sido muy apresurada. Aprobaron todo, 
excepto las Matematicas. 

Antes de regresar a Mornese fueron a saludar a Don Bosco y 
a decirle el resultado de los examenes. El las animo diciendo 
que les mandaria a Mornese un salesiano para que les diera 
clase. En septiembre mando a Don Cipriano, que mas tarde 
fue misionero, el cual les daba varias horas de clase cada dia, 
preparandolas de modo que superaron, corno veremos, todos 
los examenes. 

10. El Instituto se encaminaba bien, pero las dificultades 
materiales no cesaban y, no obstante la solicitud de Don Bosco, 
el pueblo continuaba pensando que la CongTegaci6n se disol
veria pronto y que las hijas volverian a sus casas. Nadie les 
prestaba ayuda ni les mandaba trabajo;, una Hermana de 
entonces depuso: «Se necesita toda la virtud de la Madre 
Mazzarello para resìstir». Y una misionera: «Oi decir a las 
primeras Hermanas que admiraban .en la Madre su espiritu de 
fortaleza cristiana, que no se dejaba abatir jamas por el 
desaliento, especialmente en la pobreza, que puede decirse era 
extrema en aquellos primeros tiempos del Instituto, y en las 
contradicciones, que no faltaban. Nunca perdia la paz ni la 
serenidad; antes bien, infundia su animo en las demas» (3). 

Ella, sìempre tranquila, reavivaba en todas la esperanza de 
que Dios las ayudaria y defenderia y deda intimamente 
persuadida: «El Sefior proveera» ( 4), y !es recomendaba que 

(~ ) Pwc. j\ p .. p. ~I I. 

(·1) Proc Ord .. p. 196. 
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rezasen y soportaran rodo por amor de Dios, que les daria un 
prem10 mmenso en el Paraiso (5). 

11. Don Bosco, entre tanto, deseaba que también las sefio
ras continuaran participando en los Ejercicios Espirituales, ya 
para hacerles bien, ya para hacer conocer la nueva Instituci6n 
a fin de que la ayudaran. 

«La Madre Mazzarello no olvidaba a sus antiguas cornpa
fieras, Hijas de la Inrnaculada, y cuando se hadan los Ejerci
cios -declara la sefiora Felicina Mazzarello- me mandaba 
llamarlas a todas para que fuéramos a oir la predicaci6n» (6). 

Estaba siempre atentisima a preparar todo, a fin de que se 
encontraran todas a gusto y contentas. 

Los Ejercicios Espirituales comenzaron aquel afio el 22 de 
agosto y terminaron el 29; corno siempre, con la conmovedora 
ceremonia de la profesi6n religiosa: dos Hermanas hicieron 
sus votos trienales y cuatro postulantes vistieron el habito 
religioso. 

12. El Instituto creda, pero una nueva desgracia le espe
raba. El virtuoso director Don José Cagliero, afectado de grave 
enfermedad, expiraba el 5 de septiembre, renovando un luto 
que no habia terminado. Don Bosco mando a Don Juan 
Cagliero a Mornese para que se quedara hasta que encontrara 
un nuevo director. 

Mando también provisionalmente a Don Cipriano, que 
-corno se ha dicho- se encarg6 de dar clase de Matematicas a 
las dos Hermanas estudiantes. 

13. Don Cagliero se fue a Mornese y, siempre fiel intér
prete de] pensamiento de Don Bosco, procuraba formar a Jas 
Hermanas y postulantes en el verdadero espiritu salesiano. 
Dej6 escrito: «Encargado por Don Bosco de la direcci6n del 
nuevo Instituto, tenia que consultarle con frecuencia para 
orientarme con seguridad en la formaci6n espiritual y religiosa 

(5) Pro('. Ord .. pp. 192 y .s. 
{6) Proc. Onl.. p. 25R. 
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de las Hermanas. El con toda amabilidad me tranquilizaba y 
animaba diciendo: "Tu conoces el espiritu de nuestro Orato
rio, nuestro Sistema Preventivo y el secreto de hacerse amar, 
escuchar y obedecer por los j6venes, amandolos a todos y no 
molestando a ninguno; asistiéndolos noche y dia con paterna 
vigilancia, paciencia, caridad y benignidad constantes. Ahora 
bien, estos requisitos los posee la buena Madre Mazzarello y, 
por tanto, podemos confiar en el buen gobierno del Instituto y 
de las Hermanas. Ella no tiene otra cosa que hacer y no hace 
mas que uniformarse al espiritu, al caracter y sistema propios 
de nuestro Oratorio, de las Constituciones y deliberaciones 
salesianas; su Congregaci6n es igual a la nuestra, tiene el 
mismo fin y los mismos medios, que ella sabe inculcar con el 
ejemplo y la palabra a las Hermanas, quienes a su vez y con el 
ejemplo de la Madre, mas que superioras, directoras y maes
tras, son Mactres carifiosas para sus educandas"» (7). 

14. La Madre tenia una inteligencia despierta para enten
derlo y un coraz6n d6cil para seguir los consejos, por eso no 
solo practicaba con prontitud y puntualidad cualquier orden o 
consejo venido de Don Bosco, sino que aceptaba con vivo 
agradecimiento las observaciones y ponia interés especial en 
informarse del método usado por Don Bosco y corno se 
regulaba en ésta o aquella circunstancia para imitarlo en 
cuanto le fuera posible. 

Asi siguiendo d6cil y fielmente las norr 1as de Don Bosco e 
interpretando su espiritu con exactitud y pt..::cisi6n, lo adapta
ba a las Hijas de Maria Auxiliadora, llegando a ser una 
verdadera formadora de espiritus. Supo imprimir en el lnsti
tuto un espiritu de observancia de la Regia y de obediencia 
pronta y alegre, que no se podria desear mayor; ademas un 
espiritu de sana alegria, de dulzura y afabilidad, de amable y 
respetuosa complacencia con todos; pero sin excesiva familia
ridad y sin alejarse nunca Io mas minimo de la sencillez 
religiosa. 

Estaba inflamada de santo y ardiente deseo de conocer e 

(7) Card. C1r;J,IFRO. Mem. his .. rn. 
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imitar las virtudes de Don Bosco. No se cansaba de oir hablar 
de él y reflexionando en su interior pensaba c6mo imitarlo y 
coadyuvar para que las Hijas de Maria Auxiliadora corrcspon
diesen a sus paternales cuidados. 

Sentia hacia el Fundador Don Bosco -escribe el Cardenal 
Cagliero- una profundisima veneraci6n, porque vela en él la 
amabilidad y mansedumbre del Divino Maestro. Puso gran 
empefio en imitarlo, maxime · en la intima comunicaci6n y 
uni6n con Dios. Solia hacer observar a las Hermanas las 
virtudes y dotes extraordinarias del Siervo de Dios, recomen
dandoles que lo imitaran con amor para ser dignas hijas de tal 
Padre, y aconsejaba especialmente la imitaci6n de su sencillez 
en obrar s6lo por amor a Dios y en su celo generoso por 
dedicarse pienamente al bien del pr6jimo. Y ella procuraba ser 
copia fiel del· venerado Fundador. 

»Con frecuencia solia decir a sus queridas hijas: "Observad, 
Don Bosco es venerado por todos corno un santo y nosotras, 
sus hijas, 1llenas de defectosl... jAy de nosotras si no nos 
hacemos santas, corno nuestro Santo Padre Don Bosco ... !"» 

Madre Daghero declar6: »Practicaba todos Los puntos de la 
Regia que amaba y respetaba corno dada por Dios a través de 
Don Bosco. Secundaba con todo el ardor de su alma los deseos 
del Fundador, esforzdndose en formar religiosas verdadera
mente humildes, obedientes y con un coraz6n desprendido de 
todas las cosas>> (8). 

Don Cerutti, llamado a declarar sobre esce punto, respon
di6: «Es muy cierto que tenia un cuidado especialisimo de que 
las postulantes, nòvicias y profesas vivieran siempre el espiritu 
de Don Bosco, inculcandoselo en todo momento con el ejem
plo y con la palabra» (9). 

El sefior Maglio, campesino de Mornese, declar6 también: 
«La Sierva de Dios sentia gran reverencia por Don Bosco y 
para atraer a otros para que fuesen a oirlo, incluso a mi 
mismo, decia: jVayamos, es un Santo, es un Santo!» (10). 

(8) l'roc OnJ .. p . ~6~ . 

(9) Pro<'. Ord .. p. 279. 
( 10) Pro<'. Ap .. an. 41. 
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Apertura de la primera casa. Don Costamagna, 
director espiritual de la casa de Mornese 

( 1874-1875) 

1. Se abre la rnsa de Borgo San Martino (8 onubre 1874).-2. El nuevo dircnor 
espiritual dc Mornese, Don Costamagna.-3. SolìcìLud materna de Sor Maria.-4. La 
obra de las Hermanas en Borgo San Martino.-5. La Madre va a Borgo y a 
Turin.-6. Don Costamagna rt>organiza las clascs. Fervor en la virtud y en el trabajo. 
Se cultiva la musirn.-7. Triduo en preparaciém a la fiesta de la lnmaculada: haccr, 
sufrir, callar. Nuevas vesticiones. La postulante Catalina Daghero.-8. La novena dc 
Naviclad.-9. Caraeter del nuevo director. Sumision y prudencia de la Madre. 

I. Don Bosco, al fundar el Instituto de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, no perdio jamas de vista el fin aprobado por el 
Papa Pio IX, «ellas debian hacer por las hijas del pueblo lo 
que los salesianos hacen por los j6venes», y que «podian hacer 
una gran labor en favor de sus pobres alumnos». 

Como ya habia anunciado, decidi6 abrir la primera casa 
para las Hijas de Maria Auxiliadora junto al colegio de Borgo 
San Martino (Cassal-Monferrato-Alessandria). Por esto llam6 
al director del colegio, Don Juan Bonetti, y le encarg6 que 
preparase una vivienda conveniente y que fuera él _mismo a 
entenderse con la Superiora. 

Don Bonetti, sacerdote culto, de coraz6n ardiente y genero
so para todo aquello que se referia a la gloria de Dios y al bien 
de las almas, que mas tarde fue el sucesor de Don Cagliero en 
la direcci6n generai de las Hijas de Maria Auxiliadora, fue a 
Mornese a hablar con la Madre y después puso en seguida 
manos a la obra, deseando acoger a las Hermanas lo mas 
pronto posible. 
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Terminada la residencia, Don Bosco mand6 a Don Caglie
ro a Mornese para que, de acuerdo con la Madre, eligieran las 
Hermanas que iban a destinar a la casa de Borgo San Martino. 

Llegado al colegio dijo a la comunidad: «Aqui ya sois 
demasiado numerosas, y corno las abejas cuando crecen en 
gran numero hacen otro enjambre, asi algunas de vosotras 
formaran el primer enjambre que saldra en busca de una 
nueva colmena. 

»Don Bosco ya os ha hablado y sabéis desea que abrais una 
casa en Borgo San Martino, donde Don Bonetti, a quien ya 
conocéis, os ha preparado una buena vivienda. El os espera 
fraternalmente. Tendréis en él un experto director espiritual, 
os hara de padre y vosotras estaréis contentas. 

»~Qué trabajo desempefiaréis? Os ocuparéis de la cocina y 
de la roperia de la casa, asi corno de los numerosos al umnos; 
podréis también abrir un taller para las chicas y el oratorio 
festivo; habréis de pensar en la catequesis. Yo mismo os 
acompafiaré al nuevo destino». 

La noticia, aunque no era nueva, era importante y en lugar 
de alegria les catts6 un poco de disgusto, porque las H ermanas 
que habian ingresado en Mornese imaginaban quedar allf 
hasta su muerte; ninguna penso jamas en una residencia 
lejana, pero la voluntad de Don Bosco era la de todas y todas 
estuvieron dispuestas a ir donde las mandara la obediencia. 

2. El 3 de octubre llegaba a Mornese Don Santiago 
Costamagna, hasta entonces profesor del colegio salesiano de 
Lanzo Torinese y director espiritual del hospicio femenino de 
dicha ciudad, muerto en 1921 , después de ser Obispo Titular de 
Colonia y Vicario Apost6lico de Méndez Gualaquiza. 

Llego después de predicar la novena del Rosario en los 
Becchi y llevaba una sobrinita de Don Bosco al colegio. 

Don Cagliero fue a esperarlo y lo presento corno nuevo 
director espiritual mandado por el Santo Fundador. 

3. i La Madre orden6 que su hermana, Sor Feliciana, mu
jer prudente y de finisimo discernimiento, f uera la directora de 



272 PARTE SEGlJNDA 

la primera casa, acompafiada de Sor ·Felicina Arecco, Sor 
Angelina Deambrogio y Sor Carlota Pestarino. Mas tarde irian 
otras en su ayuda. 

En esta circunstancia se vio resplandecer la caridad que 
animaba a la primera Superiora. A pesar de la alegria que 
experimentaba al abrirse la nueva casa, le pareda imposible 
soporcar el inminente desprendimiento y no se cansaba de 
darles avisos y consejos, especialmente que fueran fieles a la 
Regia y no perdieran el espiritu de pobreza de Mornese, que se 
mortificaran en la comida y no tomasen nada fuera de hora sin 
necesidad, que fueran prudentes en el trato con toda clase de 
personas, respetuosas con los salesianos y obedientes a los 
superiores corno al mismo Don Bosco; que cultivasen el 
espiritu de piedad en ellas y en las nifias, las preservaran de los 
peligros, combatieran la vanidad y explicaran bien el Catecis
mo y, sobre todo, que se quisieran bien, se ayudasen, se 
compadecieran mutuamente y trabajasen solo por la gloria de 
Dios y bien de las almas. 

Animaba a su hermana Sor Felicina y le decia: «Confia 
siempre en la Virgen y Ella te ayudara. Recuerda que Ella es la 
Directora». Y tenia siempre alguna recomendaci6n que hacer a 
ésta o a aquéllà, corno la mas amante de las madres que esta 
para separarse de su hijo que parte a tierras desconocidas y 
lejanas. 

Una de aquellas Hermanas, Sor Dominica Telinelli, des
pués de muchos afios, recordaba conmovida las palabras 
consoladoras que le habia dicho la Madre y la exquisita 
bondad que en esta ocasi6n habia tenido con ella. 

El 8 de octubre, dia humedo y de neblina, Don Cagliero 
acompafiaba al pequefio grupo a su nuevo destino. 

La Madre dese6 vivamente ir ella también, pero, postrada 
en cama por una indisposici6n, encarg6 a Madre Petronila q ue 
las acompafiara un buen trecho del camino. 

Sor Carlota Pestarino recuerda que poco después de su 
llegada la Madre escribi6 a la directora diciéndole «que, 
aunque viviéramos en la abundancia, procurasemos conservar 
el espiritu de pobreza de Mornese, donde nos faltaba lo mas 
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necesario y basta el mismo pan (I); que observasemos e 
hiciéramos observar la Regla ... » 

4. El colegio de Borgo San Martino, transferido alli desde 
bacia poco desde Mirabella, era el primero abierto por Don 
Bosco y donde las Hermanas abrian su primera casa para 
trabajar con los primeros hermanos en religi6n y, en el 
espiritu de Don Bosco, en favor de la juventud. 

Las Hermanas, al encargarse de la cocina y de la roperia de 
las casas salesianas, son ciertamente una gran ayuda a sus 
hermanos, los alivian de no pocas preocupaciones, para las 
cuales tiene la mujer mayor disposici6n ·y aptitudes; proveen 
con esmero a la limpieza y economia, y al preparar mejor los 
alimentos, los j6venes estan mas a gusto en el colegio, los 
profesores mejor asistidos para trabajar con mayor animo y asi 
se multiplica el bien. 

Son distintas las ocupaciones de los hermanos y de las 
Hermanas, pero el fin es el mismo: salvar las almas. 

Al llegar las Hermanas a Borgo San Martino vieron que era 
demasiado el trabajo y escribieron a la Madre pidiéndole que 
les mandara al menos una en su ayuda. 

5. La Madre acogi6 benignamente la petic10n y decidi6 
ademas acompafiar ella misma a la novicia Sor Inés Ricci, y 
asi ver con sus propios ojos corno estaban sus Hermanas e 
hijas. Fue a finales de octubre, llevando también con ella a Sor 
Emilia Mosca y a Sor Rosalia Pestarino, con intenci6n de 
acompafiarlas desde Borgo a Turin para que realizaran sus 
examenes, corno lo hicieron efectivamente. 

En Turin pudieron hablar todas con Don Bosco, visitar el 
Oratorio de San Francisco de Sales, expansionarse en tierna y 
fervorosa oraci6n en el santuario de Maria Auxiliadora. Las 
tres fueron huéspedes de las religiosas de Santa Ana, las cuales 
estuvieron contentisimas de tener en casa una Superiora a la 
que consideraban santa. 

(I ) Proc Ord., pp. 315 y 348. 

1.- 18 
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Madre Mazzarello volvi6 en seguida a Mornese con las dos 
Hermanas, después de realizar sus examenes, en los que 
obtuvieron éxito. 

6. Don Costamagna, que habia tornado parte en el viaje a 
Borgo, apenas lleg6 a Mornese se dedico a organizar las dases, 
de modo que educandas, postulantes, novicias y también las 
nifias del pueblo recibieran una insu·ucci6n conveniente. 

La maestrita mandada por Don Bosco y Sor Emilia Mosca 
se dedicaban a la ensefianza de las internas y Sor Rosalia 
especialmente a las externas por la tarde. 

Durante un ano, desde octubre de 1875 a octubre de 1876, el 
clérigo salesiano Miguel Fassio dio también clase a los chicos 
del pueblo. 

Don Costamagna, acostumbrado a la vida activisima y 
variada de Don Bosco, no se conformaba con hacer el horario y 
vigilar para que procediese todo con orden, sino que dirigia a 
las maestras y les ensefiaba la forma de dar la clase, procuran
do infundir en todas el entusiasmo de que él estaba anirnado. 

«Su actividad -dej6 escrito Sor Emilia Mosca- se trans
mitia a todas las Hermanas y maestras, tanto que habia tiempo 
para hacer de todo, aun de ayudar a los albafiiles, llevando 
hasta muy lejos ladrillos y piedras para el trabajo que debian 
realizar. Maestras y alumnas iban cada quince dias a lavar la 
ropa a un torrente que distaba una hora de camino. No se 
sentia la fatiga; los mas humildes y pesados trabajos eran 
realizados por todas con la misma alegria de espiritu con que 
se hacian los mas finos bordados.» 

La Madre exhortaba a las nifias del pueblo a que frecuenta
ran el colegio y llevaran otras mas, y los padres permitian que 
fueran sus hijas, ya que las veian volver a casa siempre 
contentas, buenas y obedientes, y se decia que en el colegio se 
rezaba mucho y las nifias aprendian a vivir religiosa y hones
tamente (2). 

(2) Proc. Ap .. p. 41. 
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Don Costamagna no se ocupaba solamente de la direcci6n 
espiritual y de las dases, sino que, siendo poeta y musico, 
componia cantos y se los ensdiaha a las edw::andas, postulan
tes, novicias y Hermanas, para que después pudieran atraer 
con ellas a las jovencitas a los oratorios festivos, corno los 
salesianos hadan con los j6venes, segun el espiricu de Don 
Bosco. 

7. En diciembre regresaba a Mornese Don Cagliero y el 
dia 5 comenzaba un triduo predicado en preparaci6n a la fiesta 
de la Inmaculada, desarrollando con s6lidos argumentos y 
vivacidad de forma los tres avisos de Santa Teresa: Hacer, 
sufrir, callar; avisos que las buenas relìgiosas escribieron des
pués en grandes caracteres en murales colocados en varios 
lugares de la casa, para que al verlos les recordaran los 
pensamientos del digno hijo de Don Bosco. El dia 8 impuso en 
nombre del Santo Fundador el habito religioso a siete postu
lantes: entre éstas estaba Catalina Daghero, a la que el Sefior 
habia elegido para ser mas tarde la segunda Superiora Generai 
del Instituto. 

Hacia tres meses que habia llegado, siendo acogida con 
alegria por la Madre y las demas religiosas; pero muy pronto 
empez6 a experimentar una especie de opresi6n, a sentir temor 
y una aflicci6n de coraz6n que le parecia morir. Se hizo 
violencia y habl6 con la Madre, que la consol6 diciéndole que 
era una tentaci6n del demonio, que se animara y muy pronto 
se veria libre de ella y satisfecha. Pero pasaban los dias y las 
semanas y la tentaci6n, en lugar de desaparecer, se hacia cada 
vez mas fuertes; eran aprensiones mal definidas que le atormen
taban e1 alma y el coraz6n. Le agradaba la vida religiosa del 
Instituto, pero no se sentia con animo para abrazarla; le 
gustaria volverse a casa, pero temia obrar contra la voluntad de 
Dios. Estaba en continua lucha y sufrimiento y, contra su 
voluntad, muy a menudo con lagrimas en los ojos. 

Alguien pensaba que quiza era mejor dejarla volver con su· 
familia, pero la Madre, dotada de finisimo discernimiento y 
buen sentido, le decia: «No, tu debes quedarte aqui. Cuanto 
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mas sufras ahora, mas contenta te sentiras después y tanto 
mayor bien haras. Hecha la vesticion, todo esto desapareced.». 

I Jego la vi spera de la vestici on y la joven sentia la misma 
angustia, no entendiendo cual fuera verdaderamente la volun
tad de Dios. La Superiora, que se ocupaba de las postulantes, 
también estaba insegura al verla sufrir continuamente; pero la 
Madre, interrogada por el director locai de la casa sobre su 
parecer, respondio sin vacilar: «Lo he dicho ya muchas veces: 
la voluntad de Dios es que esta joven se quede aqui y que haga 
su vesticion, porque esta llamada a hacer un gran bien a las 
almas». 

Entonces el director dijo a la joven que se preparase. Ella 
obedecio y recibio el habito religioso. 

La noche siguiente todos los temores, todas las aprensiones 
y angustias de espiritu desaparecieron y volvio la paz a su 
corazon, tan purificado por tantas penas intimas, y en lo 
sucesivo Sor Catalina Daghero no sufrio nunca por dudas 
contra la vocacion. La Madre habia hecho una exacta pre
diccion (3). 

8. Llego la deseada novena de Navidad y Don Costamag
na predico todas las noches infundiendo en las religiosas tanto 
fervor que la Madre no cesaba de darle las gracias, diciendo 
que no sabia corno demostrarle el vivo agradecimiento que 
sentia en su corazon. 

«Alguna vez -escribe Sor Josefina Pacotto- la Madre me 
llevaba de compafiera para visitar al director y me decia al 
volver: "c:Qué religiosas somos nosotras? jNo sabemos ni 

· siquiera presentarnos ... ! " Se ponia roja y después reia.» 

9. Ella veia siempre en el director al representante de Don 
Bosco y por eso tenia hacia él todo respeto y sumision. Le 
obedecia en todo y, corno habia hecho siempre con Don 
Pestarino y con Don Cagliero, a menudo le preguntaba corno 
debia proceder en aquella o en esta circunstancia y no hada 
nada de importancia sin su consentimiento o consejo. 

(.~) Proc. Ord., p. 410. 
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«En la aceptacion de las postulantes y nov1c1as, y en la 
admisi6n a la profesi6n religiosa -atestigu6 Madre Petroni
la- habfa alguna vez disparidad entre su parecer y el del 
director. Ella daba su opinion respecto a la hija de que se 
trataba, pero después se sometia siempre al juicio del di
rector» (4). 

Este era un sacerdote instruido, buen musico, dotado de 
una piedad profonda, pero era muy joven, de poca experiencia 
y de caracter ardiente, autoritario e impetuoso. Por tanto, muy 
distinto del espiritu de Don Pestarino y de la Madre. Ella, no 
obstante, se sometia siempre y estaba muy atenta a no mostrar 
nunca su distinto parecer y a no disminuir su estima ante la 
comunidad (5). 

Mas adelante veremos ejemplos edifìcantes. 

(4) Proc Or<l .• p .. ~63. 
(5) PrrK·. Or<l .. p. 278. 
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Espiritu de sacrificio y gobierno de la Madre. 
Estimulo a la santidad 

(1872-1875) 

I. Espiritu de humildad y de sacrificio de la Madre.-2. Vigilancia por la paz en 
casa, por impedir el mal y hacer el bien.-3. Observancia de la Regia y dulce firmeza 
en que sea observada. Modelo para las religiosas.-4. Promueve el cspirit11 de familia 
en el Instìmto.-5. Asi quiere Don Bosco.-6. El arte de conversar con Jesus. 
Preguntas gracìosas.-7. Aliento a la perseverancia y a la santidad. 

1. Santa Teresa, en el capitulo séptimo de Camino de 
perfeccion, escribio: «Una bella manera de demostrar afecto es 
quitar a las Hermanas y tornar para si todo lo que es mas 
pesado en los oficios de casa». 

No sabemos si Madre Mazzarello habria leido esta maxima 
de la célebre reformadora de la Orden del Carmelo, pero si 
sabemos que la practicaba constantemente. Ella tenia el nom
bre y el oficio de Superiora, pero se consideraba la ultima de la 
casa y no habia trabajo materia! que ella no realizara. Ordina
riamente estaba en el taller con las Hermanas y las jovencitas, 
pero cuando era necesario prestaba su ayuda en la cocina, en la 
construcciém del edificio, trabajaba en la vina, en el lavado de 
la ropa e iba con las Hermanas al torrente Roverno, escogien
do para si las prendas mas sucias (1). 

Si se distinguia en algo era siempre en la mayor actividad, 
en mayor celo y fervor, en mayor espiritu de sacrificio por 
amor a Jesucristo. 

(I) Proc. Ord., pp. 393 y 397. 
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Una de las primeras misioneras de América, Sor Juana 
Borgna, decia: «La conoci en 1874, fui de las prirneras edu
candas de Mornese y puedo decfr que e.ncontré e.n Sor Maria 
Mazzarello una verdadera Madre. Después de pocos rneses pasé 
con las postulantes y entonces pude observarla mas de cerca, 
pero siempre vi en ella la Superiora buena, prudente, recta, 
hurnilde, corno si fuera la Ultima Hermana de la Cornunìdad. 
Era sìempre la primera en los trabajos inas bajos. Recuerdo 
que a rnenudo la veia levantarse para lavar a las dos o las tres 
de la mafiana; otras veces, ir al torrente Roverno y escoger para 
si la ropa bianca mas pesada. Unia a su caracter fuerte la 
dulzura y la caridad mas delìcada. 

»Sabia hacerse cargo de las penas y necesidades de los 
dernas, en especial de las postulames en los prirneros tiernpos 
de la prueba, tanto que maravillaban a quien la veia. Se 
afanaba por servirlas, ayudarlas y anirnarlas a la perseverancia, 
haciéndolas conocer el bien que podrian hacer correspondien
do a su vocaci6n. En suma, no escatimaba fatigas por su parte 
para que resistieran los ataques del enemigo y para que no 
sintieran tanto la ausencia de los suyos. Vi siempre en nuestra 
querida Madre un afecto igual para todas las Herrnanas, un 
vivisimo deseo de vernos correr por el camino de la perfecci6n 
religiosa; diré que tenia una sed grande de vernos santas». 

Otra declar6: «Cuando nosotras, dispuestas a lavar, le 
deciamos que se retirase, porque la gente la conocia, nos <le
da que no nos cuidasernos de lo que dice el mundo, sino 
de agradar a Dios para hacernos santas, y continuaba su tra
bajo» (2). 

Y Madre Eulalia Bosco: «Cuando yo era educanda en 
Mornese (1875-1877) vi muchas veces a la Sierva de Dios, ya 
Superiora Generai, ocuparse en los trabajos mas humildes, 
corno lavar, barrer, ayudar en la cocina. 

»Recuerdo que alguna vez, yendo de paseo hacia el torrente 
de Roverno, la veimos que volvia a casa conduciendo el asnillo 
cargado con la ropa lavada, cosa que hacia cuando no podia 

(2) Proc-. Ord .• p. 317. 
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realizarla la huérfana encargada. Entonces la Sierva de Dios se 
detenia algunos instantes y nos dirigia alguna buena pala
bra» (3). 

2. Las primeras Hermanas eran realmente poco o nada 
instruidas; la Madre misma, corno se ha dicho, habia aprendi
do medianamente a escribir después de la fundaci6n del 
Instituto. 

Ahora llegaban postulantes que habian estudiado, otras 
que tenian aptitudes para el estudio, y la Madre, conociendo 
muy bien cuan necesaria es la instrucci6n (literaria y cientifi
ca), no dejaba de elegir a las que mostraban capacidad, a fin 
de que se preparasen para la enseiianza. 

Naturalmente podria surgir una divisi6n entre unas y otras 
Hermanas que habria perjudicado a la naciente comunidad, 
pero la Madre, dotada de criterio practico, no hacia distincio
nes, trataba a todas por igual y queria que todas se adaptasen 
también a los trabajos mas humildes, dandoles ejemplo ella 
misma, y si a todas las oraciones· les daba gran importancia, se 
la daba mayor aun al Ave Maria por la paz en casa que Don 
Bosco quiso se introdujera en todas ellas. Era prudente y 
vigilante y se multiplicaba a si misma para recibir a cuantas la 
buscaban o para encontrarse alli donde su presencia podia 
evitar un mal o hacer un bien. 

Nos decia una Hermana anciana: «En Mornese la Madre 
parecia la presencia de Dios; yo no sé corno hacia: se encontra
ba en la iglesia, en el taller, en la cocina, en el dormitorio, 
etcétera, y esto cuando menos lo esped.bamos por haberla visto 
un momento antes en otro lugar». 

Otra que vivi6 muchos aiios con ella en Mornese, declar6: 
«Vigilaba cuidadosamente a las oratorianas, a las educandas y 
aun a las Hermana, y oi decir que a veces se levantaba de 
noche para dar una vuelta por el dormitorio» (4). 

Y Madre Enriqueta Sorbone nos dijo: «Parecia el Angel de 
la Guarda: lo sabia todo, lo veia todo y a todo proveia. 

(3) Proc Ap., p. 380. 
(4) Proc. Ap., p. 21 l. 
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Recuerdo que un dia mando a las Hermanas a merendar a la 
vina mientras vendimiaban. Observ6 que una de ellas no habia 
comido uvas. Por la noche, después de cenar y antes de dar 
gracias, invito a las Hermanas por tres veces que levantara la 
mano quien no las habia comido. Las Hermanas respondie
ron que las habian comido todas. Ella dijo: "Por obediencia, 
levante la mano la que no las ha comido". Entonces la 
Hermana que no las habia probado alzo la mano y ella le 
ofrecio un hermoso racimo, ordenandola que Jo comiera todo 
en seguida, y la Hermana obedecio» (5). 

3. Una comunidad no prospera sin la observancia de la 
Regia, y en esto la Madre no solo era observantisima ella 
misma, sino que, con firmeza admirable, hada que la observa
sen las demas. No tenia respeto humano, ni debilidad en 
reprender con fortaleza si asi lo meredan. 

Un jueves por la tarde (otofio 1875) Madre Petronila 
acompafio a las novicias y postulantes a dar un paseo. Al vol
ver, una mujercita que las conocia las invito a corner casta
fias en su casa. 

Madre Petronila dud6 si entrar o no, porque era ya un poco 
tarde. La buena mujer insisti6 con tanto empeiio que parecia 
un desaire no aceptar. Con esto se detuvieron una media hora 
y, después de darle las gracias, se fueron a casa muy deprisa. 
Madre MazzarelJo, que Jas esperaba, pregunto a Madre Petro
nila el motivo del retraso y, después de escucharla, le dijo: 
«~Te parece bien llegar a casa después del Ave Maria? ~y la 
observancia de la Regia?» 

Madre Petronila, toda confusa, con los ojos bajos, sin 
excusarse, le pidi6 humildemente perdon; las otras quedaron 
edificadas tanto de ia humildad de ésta corno del celo de la 
Superiora, que no transigia en la observancia de la Regia (6). 

«Pero -corno observaba mas tarde una de las primeras 
Hermanas- siempre nos dejaba con una buena palabra que 

(5) Pro<" Onl., p. 29:\. 
(6) Véa;e MAC:ONO: Sor l 'etronila Mauare//o, cap. XII. 
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nos hada comprender que su unico deseo era hacernos siempre 
el bien. 

»Su gran bondad la hada ser amada de todas y que sus 
correcciones f ueran casi deseadas. 

»No hada sentir el peso de su autoridad a las Hermanas, 
sino que mas bien las atraia con el ejemplo (7). 

Parece corno si desde el principio se hubiera propuesto ser 
la Regla viviente y un modelo perfecto de cristiana y religiosa 
en todo. De aqui su actuar franco, exacto, irreprensible, y las 
continuas exhortaciones a las religiosas de palabra o por 
carta de que se dieran juntamente buen ejemplo en todo y que 
lo dieran también a las nifias. Era un dicho familiar suyo: 
«Recordad que la misi6n mas hermosa es la del buen 
ejemplo». 

De aqui la afirmaci6n de las Hermanas que la Madre no 
manda ba nada de lo que ella no dìera et" mas alentador buen 
ejemplo. 

Otras dicen: «En las correcciones recordaba casi sìempre la 
hora de la muerte, dicìendo: "A la hora de la muerte, ~qué 
querrias haber hecho? Piensa y reflexiona y obra de manera 
que en punto de muerte no te remuerda la conciencia. En 
aquel momento te alegraras de haber hecho este sacrificio o, 
por el contrario, tendras que arrepentirte de no haberlo 
hecho"». 

4. Vigilaba para que la convivencia no mostrara nada de 
rigido O, peor aun, de descortés o severo, sino que estuviera 
corno realmente lo estaba, invadida de dulzura, de amabilidad, 
de alegria y jubìlo, segun el espiritu del Fundador. En efecto, 
escribe el Cardenal Caglìero: «La Madre deseaba vivamente 
que en la comunìdad reinara el espiritu de familia y hubiera 
un mismo vincolo de carìdad, de uni6n y de solidaridad en la 
acci6n entre las superioras y Hermanas, ya ocupasen un cargo 
elevado o humilde, sabiendo bien que éste era el deseo del 
paterna! coraz6n de Don Bosco. Y oi no pocas veces a esta 

(7) Proc. Ap .. p . 49. 
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buena Madre proclamar que no debia haber distinciones en la 
comunidad y, por tanto, ni sefioras, ni seiioritas, ni pobres, ni 
pobrecitas. «Somos todas Hermanas de la misma familia, hijas 
del mismo Padre e igualmente consagradas a Jesucristo. De
bemos trabajar todas lo mismo, querernos bien y estar prontas 
al sacrificio. Recordemos que nuestro buen Padre hizo en los 
principios del oratorio todos los oficios e incluso fue el siervo 
de sus j6venes". 

» Y cuantas veces no se vio a esta dulcisima Madre pelan
do patatas en la cocina, lavando en el lavadero, cavando en el 
huerto o barriendo la cuadra con Sor Asunta Gaino ... Esta 
humilde Hermana, ignorante de todo saber humano, habia 
llegado con su espiritu de oraci6n a la mas alta contemplaciém 
y conocimiento de las cosas de Dios. En el recreo se la 
disputaban las superioras, las Hermanas maestras y las edu
candas, admiradas al oirle hablar de las altisimas perfecciones 
de Dios, de la gloria de la Santisima Virgen, de la hermosura 
del alma, del estado de gracia y de la santa virginidad y sus 
privilegios angélicos en la corte del Cordero Divino (8). 
Resultaba, pues, que la mas ignorante en las disciplinas 
profanas, en la comunidad era la mas entendida en las cosas 
sobrenaturales» (9). 

5. La Madre en todas las 6rdenes que daba, en las 
decisiones que tomaba y en las recomendaciones que hacia no 
olvidaba nuoca el espiritu, el querer o sencillamente el deseo 
de Don Bosco. Solia decir: «Asi lo quiere, asi me lo ha dicho, 
asi hace Don Bosco. El nos habla en nombre de Dios y 

(8) Sor Asunta Caino, dt• humilde rnndici6n , no µudo ree ibir la m:ls elemt-ntal in,true<iém. 
Fut' a<cptada m Mornese por Madre Mauarello y en seguida moMrò un gran ~piritu de 
111nr1ifkad6 n y dc ob<xlimcia. Pcnsaba que todos Jo, tra b.ijos ma' pe.,ados y humilde., debian ser 
para c.:lla, y Madre: Manardlo, que la ronocia muy bien . la ~tim:1ba ~ohre1nane1a. Por su t'spiri1u 

1k pitx!atl y tic sacrificio. !-ior ,\.<unta, en 1878, mientra' t'Staba 1•xpues10 el Santisimo Sacramento 
pctl"a Jas Cuan:rua Horas, 1uvo e l pl idk gio, stgUn \ario~ lt'Mimonios, de vc.·r a j e.sù' eu la Sagrctda 
I los1ia m forma de Nino. Pa.sii a la eternicl~<l l'I 20 de junio de 188n, <·n Ni7.7a Mo11fr1rdtO, despui-s 
de rnt!llù' aiios de vicla religiosa. ( \ 'fase Cenni Biografù:1 d• lle Fii;lie di fifona Ausiliatrice dtjuntr 
nel secondo decenio, p. :><J.) ' 

(9) Carù. C.IC;[ .IERO. llfrm. hi.<t., cit. 
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nosotras debemos agradecerle tanta bondad y prestarle obe
diencia». 

La palabra del Santo era para ella un segundo Evangelio y 
las Hermanas imitaban su ejemplo. 

El Cardenal Cagliero atestigua: «Mientras la Madre vivi6 
en la incertidumbre, en las dudas, para el mejor gobierno de la 
casa consultaba al Fundador y Padre Don Bosco, aceptando 
sus consejos corno venidos directamente de Dios» (10). 

«A menudo recordaba a las Hermanas su venerando aspec
to, su digna actitud, la bondad de su coraz6n y la benignidad 
propia de los Santos» (l 1). 

6. La Madre poseia en grado eminente el arte de conversar 
con Cristo (12), corno dice el autor de la lmitaci6n de Cristo; 
por eso, al encontrar a cualquier Hermana, novicia o postu
lante, le preguntaba: «c:Has hecho hoy alguna cosa que no 
haya sido por Jesus?», y sin esperar respuesta se iba. 

Atestiguan mas Hermanas: «Para ayudarnos a obrar bien 
nos sorprendia de vez en cuando con la pregunta: "c:Qué 
pensabas en este momento? c:Qué hablabas con aquélla?" O 
bien: "c:Te acuerdas de la meditaci6n de esta mafiana? c:Qué 
resoluci6n tornaste? c:Tienes aun amor propio?" Algunas veces 
preguntaba: "c:Qué hora es?" Y si la interrogada le <leda que 
no tenia reloj y no lo sabia, ella, sonriendo, le decia: "Contés
tame que es hora de amar a Dios"». 

Muy pronto, las Hermanas, novicias y postulantes, cuando 
les hacia esta pregunta, respondian: «Es hora de amar a Jesus». 
Y ella, satisfecha: «Amémosle siernpre mas». 

«Un dia -declar6 una Hermana-, encontrandome la 
Madre por el corredar, me pregunt6 qué hora era; yo le dije: 
"Madre, no lo sé, corro averlo al reloj". Ella me llama y me 
dice: "Yo queria que me dijeras: es hora de amar a Dios" (13). 

(10) Card. CAf'1.IFRO, Mem. hist., cit. 

(li) Card. CAGl.lERO. Mem. hist., cit. 
(12) L. II. c. 8, num. 3. 
(13) Proc. Ord., p. 223. 
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»Cuando respondiamos asi, ella repetia: "Amémosle con 
todo e] corazon".» 

7. <<Hada poco que era novicia -decia una de las prime
ras Hermanas-, me encontro la Madre y, sin mas preambulo, 
me dijo: "Sé que trabajas con gusto, pero procura asegurar el 
mérito haciendo por Dios todas las cosas", y se fue en seguirla. 
Aun no he olvidado este aviso.» 

Otras nos decian: «Cuando alguna le preguntaba qué se 
requiere para ser una buena religiosa, solfa responder: "Ca
ridad pacìente y hacer todo por el Seiior"». 

Una Hermana que empezo a conocerla en 1874 y vivio 
con ella siete aiios, depuso: «Nunca la oi hablar de asuntos 
que no se relacionaran con el amor a Dios y el ejercicio de 
la caridad con el pr6jimo» (14). 

Mostraba a todas su estima y afecto y animaba a las 
Hermanas haciéndolas entender que apreciaba sus sacrificios y 
que debian esperar un gran premio en el cielo. Solia repetirles: 
«Hermanas, perseveremos hasta la muerte y prometamos 
hacernos santas; pronto y grandes santas». 

La santidad era el fin principal de sus pensamientos, 
deseos y af ectos. 

(14) Proc. Ap., p. 21 I. 



CAPfTULO IX 

Espiritu de mortificaci6n de las Hermanas. 
Don Bosco, contento del gobierno de la Madre 

(1872-1875) 

l. Espiri tu de pobreza y de monificaci6n.-2. Impresi6n en Jas educandas.-3. Café 
con leche al desayuno. Una broma.-4. Bondad materna.-5. ]us1icia y limosna. Da su 
delantal.-6. Piedad angélica.-7. El sermoncito de la noche. Sus recomendaciones, 
avisos, rnnsejos y palabras de aliento.- 8. Don Bosco, contento del gobierno de la 
Madre. Un aviso imponantlsimo del Santo Fundador. 

I. La . casa de Mornese continuaba entre las mayores 
estrecheces financieras; la pobreza resplandecia por todas par
tes, en todas las cosas y eran continuas las privaciones, pero la 
buena Superiora sabia hacer amable aquella vida que, por la 
carencia de todo, llegaba al heroismo y podia atemorizar hasta 
a las almas mas fervorosas y heroicas. 

Una Hermana declaro: «Nos traian el pan de Ovada que 
pareda mezclado con tierra» (1). 

«Apenas se habia metido un bocado en la boca -nos 
referia Monsefior Costamagna- se sentia un fuerte estimulo 
de arrojarlo; jera tan malo!» 

Todas las Hermanas· atestiguan: «La Madre tomaba su 
trozo de pan corno todas las demas, pero muchas veces nos 
faltaba; entonces ella con su palabra nos animaba, nos tran
quilizaba y puede decirse que nos hacia amable hasta la 
misma hambre>> (2). 

«Muchas veces -escribe una de aquellas primeras hijas-

(i) Pro<:. Ord., p. 315. 
(2) Proc. Ap., p. 247; Prue. Ord., p. 349. 
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faltaba el pan para desayunar y no habia medio de conseguir
lo. La Madre nos invitaba a rezar a la divina Providencia, pero 
algunas veces no éramos escuchadas; entonces ella sabia con
dimentar esa carencia con palabras tan sencillas y tan llenas de 
afecto materno, que ninguna podia quejarse de aquella priva
ci6n y eso que entonces la comida consistia en un poco de sopa 
hecha, jDios sabe c6mo! Bien se notaba que la Madre sufria 
mucho al no poder remediar las necesidades de sus hijas.» 

Otra Hermana declar6: «Yo, por mi oficio de cocinera, 
tenia que ir con frecuencia a decirle: "Madre, son ya las diez y 
aun no tengo nada". Y ella me tranquilizaba diciendo: "Ten 
paciencia, el Sefior proveera". Y corno era tan devota de la 
Virgen y del Santisimo Sacramento, me decia: "Cuando te falte 
algo no se lo digas a nadie; vete a la iglesia, diselo a Jesus 
Sacramentado y El proveera en todo"» (3). 

«Una noche, faltando poco para la cena, la Madre se 
presento un tanto afligida en el taller y nos dijo: 

-Tengo que deciros una cosa que me da mucha pena ... 
-Diganosla, Madre, diganosla ... 
» Vacil6 un momento y después, con voz temblorosa, no 

obstante el esfuerzo hecho para disimular, dijo: 
-No tenemos en casa ni un trozo de pan ... 
»Algunas respondieron: 
-Pues bien, asi imitamos a Santa Teresa, que deseaba ir a 

la mesa y no encontrar ni pan. 
))A la Madre, al ver tan buen espiritu en sus hijas, se le 

sai taron las lagrimas de puro consuelo.» 
«Otra vez -y es Madre Sorbone quien lo refiere- no 

teniamos nada, encontr6 un poco de harina blanca en el fondo 
de un saco y con ella preparamos una sopa que nos sirvi6 de 
cena, y contentas y felices nos fuimos a dormir corno si 
hubiéramos comido pollo)> (4). 

2. Las alumnas se daban cuenta de todo y se extraiiaban al 
ver que la Madre llevaba los vestidos muy deteriorados, cuando 

( ~) Pro«. Otd .. p. 171. 
(4) Proc Ap .. p. 80. . 



288 PARTE SECtlNDA 

a ellas les pareda que corno Superiora deberia llevarlos 
mejores que las otras. Ademas, viendo a las Hermanas siempre 
alegres y felices en medio de tantas privaciones, comenzaron 
poco a poco también ellas a amar la sencillez y a despojarse de 
todo lo superfluo, convencidas de que, imitando a la Madre y a 
las Hermanas, disfrutarian también ellas de su envidiable 
felicidad. 

«Recuerdo -dijo el Cardenal Cagliero- que en una de 
mis visitas a Mornese, durante el recreo de la noche, Hermanas 
y alumnas, por amor a la pobreza yen sefial de desprendimien
to, decidieron llevar alli todo lo que tuvieran en mas aprecio y 
no les fuera necesario: cintas, estampas, libritos, anillos que 
excitaban la vanidad, etc., quedando bien lleno un cesto. Con 
gran alegria se sacrifico todo para los pobres y se comp1aci6 a 
la amadisima Superiora y Madre» (5). 

3. Por este tiempo (no se ha podido precisar el mes) Don 
Bosco comunico a Mornese que estaba edificado del espiritu de 
sacrificio que animaba a la comunidad; pero que estaria muy 
bien que se mejorase un poco la comida, dando en el desayuno 
café con leche corno alimento mas sano que el que tomaban. 

El mismo Cardenal Cagliero depuso: «En una de mis 
visitas a la casa-madre de Mornese, me di cuenta que las 
nuevas postulantes y alumnas del colegio, de buena posiciém, 
no podian adaptarse al alimento comun, limitado por causa de 
la pobreza, ordinario y propio de los pobres campesinos, que 
tomaban hasta entonces la Sierva de Dios y las primeras 
Hermanas. Recuerdo que para algunas de las recientemente 
llegadas era gran sacrificio desayunar pan solo y agua fresca. 
Fue entonces cuando consulté a Don Bosco, que en seguida 
esmvo de acuerdo con mejorar el alimento para toda la 
comunidad. 

»Propuesta la nueva disposici6n, recuerdo muy bien la 
contrariedad y resistencia de algunas Hermanas mas antiguas, 
pareciéndoles que era una especie de relajaci6n, contraria a la 

(5) Ptoc. Ord., p. 354. 
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mortificaci6n cnsuana y opuesta a lo que habian practicado 
en la casa hasta aquel momento. 

»Entonces la Sierva de Dios se levant6 y dijo a las mas 
reacias y a cuantas asistian a mi conferencia: "Don Bosco lo 
quiere asi y asi sera, mis buenas y queridisimas Hermanas. c!Y 
por qué? Porque si lo quiere Don' Bosco es que asi lo quiere 
Dios. jAnimo, pues, y viva el café con leche! (Dejar el pan 
moreno y duro, la polenta fria, las ceboJlas cocidas, el ajo 
crudo era para· ellas una privaci6n.) (6). Si, jviva el café con 
leche; el pan reciente que la Providencia nos manda cada 
mafiana y también cada noche, si lo necesitamos. Y viva 
también la santa obediencia, mis queridas Hermanas, que 
quiere que mortifiquemos nuestra voluntad y hagamos ayunar 
nuestro propio juicio y demos e1 pan negro y seco a nuestro 
amor propiot que bien se lo merece"» (7). 

La buena Superiora, de acuerdo con la economa, pensaba 
comprar una vaca para tener leche y la encontr6. Precisamente 
en aquellos dias entraron dos o tres postulantes y con la 
cantidad entregada por eJlas tuvieron lo suficiente para com
prarla (8). 

La Santa, de indole alegre e ingenìosa, cogi6 al vuelo la 
ocasi6n para procurar un rato divertido a la comunidad. c!Qué 
hizo? Llam6 a la vicaria, Madre Petronila, que entonces era 
también maestra de postulantes y novicias, junto con Sor 
Enriqueta Sorbone, asistente de las educandas, y les informo 
corno la Providencia habia mandado el dinero para comprar 
una vaca y que aquel mismo dia la llevaria un campesino a 
casa y afiadi6: «Daremos una broma a la comunidad. Tu, Sor 
Enriqueta, diras a las educandas que se pongan el uniforme, 
porque tenemos hoy una visita en el colegio, y tu, Madre 
Petronila, avisaras a las Hermanas, novicias y postulantes para 
que tengan ordenada la casa y que al recreo, hacia las cinco, 
estén todas en el patio». 

(6) t:I par{·n tesis no rs mio, corno puedcn suponer. sino dcl Cmde11al Cagliero cn su 

<led araòùn jurada. 
(7) Pro<'. Ord., p. 374. 
(8) Pro<. Ord .. p. I 16. 

L - 19 
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Poco después, Hermanas, novicias y postulantes estaban 
todas afanadas barriendo el patio, los p6rticos, ordenando las 
clases, la cocina, los dormitorios, la capilla, quitando e1 polvo 
y colocando aca y alla macetas con flores. 

Como no se habia dicho quién venia a visitar el colegio y la 
noticia se habia dado de un modo un tanto misterioso, se 
hicieron las mas bellas y extrafias suposiciones y se corri6 la 
voz, no se sabe de quién partiria, que venia una gran sefiora y 
que si encontraba una buena acogida y recibia buena impre
sion se quedaria en el colegio, jnada menosl, y pondria a 
disposicion de la comunidad todas sus riquezas. 

La Madre sonreia y estaba atenta a no dejarse interrogar. 
Dieron las cinco y toda la comunidad estaba en el patio 

bajo los p6rticos; las alumnas con su uniforme y las Herma
nas, novicias y postulantes con el habito mas nuevo, todas en 
actitud de espera. 

Esta también la Madre rodeada por las superioras. 
A la sefial convenirla de pocos toques de campana, cesan las 

charlas, se hace silencio y todos los ojos se dirigen a la puerta 
de entrarla. Después de algunos minutos, que parecen eternos, 
la puerta se abre muy despacìo y he aqui que entra un aldeano 
tirando de una vaca que avanza majestuosa corno una «dama 
almidonada del seiscientos». Tiene los cuernos, las patas 
delanteras y la cola adornadas con flores, Ueva guirnaldas al 
cuello y sobre el lomo un gran pafio lleno también de flores. 
Es un momento de sorpresa y de maravilla para todas, seguirlo 
de una carcajada, de fragorosos aplausos y de una explosi6n de 
alegria incontenible. Después, todas, Hermanas, educandas, 
postulantes y novicias, corrieron al encuentro de la vaca y la 
circundaron, riendo y exclamando: «[Qué hermosa vaca!, jqué 
flores tan bonitasl», y otras expresiones semejantes. 

El campesino que estaba en pie, a una sefial, echa a andar 
con la vaca y da una vuelta al patio. Una Hermana entona un 
canto jubiloso que es seguirlo por las demas, y todas juntas 
acompafian al establo, ya prepararlo, a la reina de la fiesta, que 
humilde ante tanta gloria y pasmada de un recibimiento 
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nunca visto, torna posesiém de su palacio y pone de verdad 
toda su riqueza a disposici6n de la comunidad~ 

Por muchos dias se continuo hablando del recibimiento de 
la «gran seiiora» y la broma fue objeto de muchas y alegres 
risoradas. 

4. En aquel tiempo de tanta pobreza no se hablaba de 
merendar, pero la Madre cuando podia aparecia en el lavadero 
o en el taller con eJ delantal lleno de trozos de pan y fruta y 
daba algo a todas. 

Las supervivientes de aquel tiempo nos contaban estas 
cosas con lagrimas en los ojos y con frases rebosantes de un 
agradecimiento tal a la Madre que no se puede expresar cqn 
palabras. 

5. Pero en medio de tanta pobreza no se veia cosa alguna 
que aun remotamente tuviera sombra de injusticia. 

Un dia la postulante encargada del taller de costura pre
gunt6 a la Madre si ademas de la paga del trabajo podia 
quedarse con los retales de tela o hilos corno le habian 
aconsejado hacer. Le respondi6 inmediatamente que no y 
aiiadio que esta costumbre, aunque fuera practicada por 
algunos seglares, no estaba bien, y reprendio a quien le habia 
dado este consejo. Por las declaraciones de Madre Petronila se 
sabe que «era muy exacta en restituir la tela o hilo que 
sobraba» (9). 

No solo impedia que se obrara con poca justicia, sino que 
queria que ningun pobre fuera a pedir al Instituto y se le 
despidiera con las manos vadas. La portera de aquellos 
tiempos heroicos refiri6: «Si le anunciaba que un pobre estaba 
a la puerta, me decia en seguirla: "Dale pan", y si le respondia: 
"No tenemos nada en casa", me decia: "Dale un poco de 
polenta o unas patatas cocidas, pero no le dejes irse sin 
nada". 

»A veces, especialmente en el invierno, venia alguno después 
de · mediodia pidiendo un poco de sopa. Lo comunica ba a la 

(9) Proc. Ord .. p . 289. 
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Madre, diciéndole ademas que ya no habia nada y me hada 
preparar algo caliente. Otras veces me decia: 

-Ahi esta mi plato de sopa, porque aun no he comido, 
cogelo y daselo a ese pobrecito. 

-Pero después no queda nada para usted. 
-No importa, daselo, porque con este tiempo debe tener 

mucho frio. Pero no digas nada a las Hermanas, creeran que 
he comido en la cocina o en otro sitio. 

»Después comia solamente un trozo de pan» (10). 
«No queria que se despidiera a ningun pobre sin alguna 

cosa -depuso Madre Buzzetti, segunda economa generai del 
Instituto-, queria que se ayudase lo mejor posible a las nifias 
pobres, dandoles inclusive vestidos, y dej6 en la comunidad la 
tradici6n de poner aparte cuanto se podia para vesùrlas» (11). 

Y Madre Daghero: «No habia miseria que no compadecie
ra ... Un dia volvi6 a casa sin delantal. La portera, creyendo 
que lo hubiese perdido, le dijo: "Madre, ~corno viene sin 
delantal? ... " Y después se supo que lo habia dado a una 
pobrecita» ( 12). 

6. Su piedad era angelica] y se comunicaba a Jas Herma
nas y educandas. «Aunque estaba ocupadisima en el desempe
fio de su cargo de Superiora Generai -escribia una Hermana-, 
precedia a todas en las practicas comunes de piedad. ·En la 
capilla o en cualquier otro lugar, durante las oraciones, se la 
veia siempre en profundo recogimiento. Demostraba no pensar 
mas que en hablar con Dios y en darle el honor y adoraci6n 
debidos con el mas vivo fervor; en recomendarle con todo su 
coraz6n cuanto le interesaba para si y para su amado Instituto y 
pedirle con todas las disposiciones de su espiritu que hacen 
perfecta la oraci6n». 

7. El ilustre escritor, filosofo y cnuco Tomas Nicolò 
escribi6 un pensa miento que se adapta pienamente a la Santa 

( IO) Proc. Ord., p. 256. 
( 11 ) Proc. Ord., p. 260. 
(12) Proc. Ord., p. 252. 
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Madre. Dice asi: «Las personas humildes y sencillas que no 
tienen pretensiones de autoridad, de saber, ni de ingenio, 
escuchan con mas atenci6n las palabras de los demas, las 
emienden mas rectamente, las imprimen mas profundamente 
en su coraz6n, observan las cosas con mas docilidad y apren
diendo siempre, sin darse cuenta ellas mismas se hacen dignas 
y aptas para enseiiar a muchos. Quien sepa comprenderlos 
encuentra en sus palabras, mas que en los libros, y en las 
conversaciones de los doctos, tesoros de experiencia y de 
afecto» (13). 

Asi era Santa Maria Mazzarello: alma humilde y sencilla; 
habiendo oido decir que Don Bosco daba cada noche una 
platica de pocos minutos, quiso hacerlo también ella, cuando 
no estaba el director, corno se acostumbraba entonces. 

Como no habia estudiado, parecia que no debia ser apta 
para este menester, pero era todo lo contrario, hablaba con 
tanta gracia el lenguaje sencillo que sale del coraz6n y lo 
acompafiaba con tal afecto que se ganaba los corazones, y con 
tan intimo convencimiento, que movia a su realizaci6n. 

<<Sus palabras, exhortaciones, conferencias -depuso el Car
denal Cagliero- eran sencillas gramaticalmente, pero subli
mes en el pensamiento» (14 ). 

En sus sencillas pero eficaces «buenas noches» recomenda
ba especialmente la pobreza, la humildad, la sinceridad, la 
mortificaci6n de la gula, la devociém a Jesus Sacramentado, a 
su Pasi6n, a la Virgen; la fuga del mas minimo pecado y la 
aceptaci6n de la voluntad de Dios, tanto en las cosas pr6speras 
corno en las adversas, y daba siempre vivo ejemplo de cuanto 
recomendaba. 

Insistia sobre el deber de cultivar el espiritu de solida y 

sencilla piedad. Combatia la exterioridad y singularidad en 
quien la descubria, porque solfa decir: «Es una enfermedad 
contagiosa y pestilencial». Temia las visiones, las apar~ciones 
y otras singularidades (15). 

(I.~) Consejos a los joi1ene.< -pan e II-, Fd U1ar la mente, I. 
(l·l ) P1 oc Orcl .. p . l~-1 . 

( 15) Proc 01d .. p . 494. 
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«Nos recomendaba la devoci6n al Santisimo Sacramento 
y mantener limpia nuestra conciencia para poder comulgar 
cada dia» (16). «La vispera del domingo y de algunas fiestas 
nos aconsejaba que asistiéramos a la Misa con la mayor devo
ci6n (17) y que nos pusiéramos el "habito nuevo", cosa que aun 
se acostumbra en el lnstituto.» 

«Recordaba -decia una religiosa- que cuando hiciéramos 
algun trabajo especial estuviéramos atentas para no perder el 
mérito por la vanagloria. Que fuéramos humildes y que 
cuando presentabamos algun trabajo no dijéramo.s: "Lo he 
hecho yo", sino que hablasemos en generai diciendo: "Lo 
hemos hecho nosotras". Y después aiiadia que estuviésemos 
atentas, porque el demonio es muy astuto y a veces insinua el 
espiritu de soberbia también en las cosas buenas y en los 
trabajos mas humildes, y el vanagloriarnos en éstos constituye 
una soberbia aun mas refinada» (18). 

A menudo aconsejaba también rezar para obtener educan
das y vocaciones religiosas y pedir a la Providencia que nos 
ayudase en las necesidades de la casa. Con frecuencia tenia 
que decir: «Hermanas, no tenemos en casa ni pan ni trabajo, 
pidamos al Seiior que nos mande lo uno y los otro». No raras 
veces, a la maiiana siguiente le llegaba el trabajo y ella decia 
con jubilo: «jAlegraos, Hermanas, que ha llegado la Providen
cia! Demos gracias al Seiior». 

El sermoncito era siempre esperado y escuchado con placer. 
Cuando el director daba las «buenas noches», ella encon

traba siempre modo, a una hora o a otra, en éste o en otro 
lugar, de decir a todas una palabra. 

Ademas quiso, segun el ejemplo de Don Bosco, dar facili
dad, a quien lo deseaba, de hablarle por la noche y aprovecha
ba estos momentos de mayor confidencia para dar avisos, 
consejos o hacer alguna correcci6n. 

Deda a una: «Hoy te has mostrado un poco obstinada en tu 
opini6n, con peligro de soberbia». A otra: «Tu te has burlado 

(16) Proc. Ap., p. 15!>. 
(17) Proc. Ap .. p. 156. 
(18) Proc. Ord., p. 395. 
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de aquella Hermana que te pareda un poco simple. No lo 
hagas mas, ~no ves que le haces sufrir?» 

A una tercera: «~Qué te pasaba hoy que no he oido tu voz? 
Cuidado que no te tiente el demonio». Y asi sucesivamente, 
segun lo que habia visto, observado o le habian referido. 

«Pasé tres afios con ella -escribe uria de Ias Hermanas mas 
antiguas, que mas tarde fue superiora muchos afios en Bélgi
ca- y todas las noches iba a decirle c6mo habia pasado la 
jornada para recibir de ella luz, fuerza y consejo. Me hablaba 
con tanto ardor del amor de Dios, que también yo me sentia 
inclinada a amarlo.» 

Todas podiamos acudir a ella libremente y ninguna se iba 
a dormir con un secreto o una amargura en el coraz6n. 

Asi conocia cuanto sucedia en casa y desarraigaba en su raiz 
el mal que hubiera podido crecer y perjudicar gravemente a la 
comunidad. 

Una tarde en la que se habia hecho gran fiesta por la 
llegada de un superior, estaba muy cansada, pero no crey6 
justo eximirse de estas audiencias, . y viendo a una Hermana 
que la esperaba, le dijo: «Ven, ven, que precisamente tengo 
que hablarte:.>. Y sentandola junto a si, con amor y seriedad le 
dijo: «No hay que alborozarse demasiado en las alegrias, ni 
entristecerse tanto en las penas; tu hoy te has alegrado dema
siado». La Hermana dice que nunca olvid6 esta maxima. · 

Escuchaba padentemente cuanto se le decia en e1 rediconto; 
daba avisos y consejos, hada observaciones e inclusive repren
siones, pero siempre con caridad, y pania especial cuidado en 
animar a las que veia timidas o temerosas de no acertar. En 
tales casos, con toda humildad y confidencialmente les decia: 
«~Sabes? También yo soy asi; pero no te desanimes por este o 
aquel defecto; el Sefior es tan bueno que nos dara igualmente 
el paraiso. Procuremos corregirnos, recemos mucho y confie
mos en el Sefior, nuestro celestial Esposo». 

8. Don Bosco estaba satisfecho del gobierno de la Madre. 
El Cardenal Cagliero escribe mas tarde: «A mi vuelta de una 
visita a la primitiva casa de Mornese, entreteniéndose conmigo 
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con paterna satisfacci6n, alababa el espiritu de oraoon, de 
pobrezél y templanza que reinaba en el Instituto, debido al 
ejemplo de la Sierva de Dios, y se alegraba en el Sefior por el 
empefio y la espontaneidad con que las Hermanas se dedica
ban al trabajo, a la mortificaci6n. y no se arredraban ante los 
mas grandes sacrificios». Y concluia: «Mientras los Salesianos 
y las Hijas de Maria Auxìliadora vivan consagrados a la 
oraci6n y al trabajo, practiquen la templanza y cultiven el 
espiritu de pobreza, ambas Congregaciones haran gran bien; 
pero si, por desgracia, se relajan en el fervor, huyen de la 
fatiga, buscan la vida comoda, éstos han terminado ya sus 
buenos tiempos, comenzara para ellos la parabola descendente, 
caeran por tierra y se destruiran» (19). 

«Que las Hijas de Maria Auxiliadora y nosotros, salesia
nos, tengamos siempre en la mente el aviso del Padre y 
pidamos a Dios que aleje de nosotros esta desgracia.» 

(19) C'..ard. C\C:Llf.RO. Mtm. His., cìt. 



CAPfTULO X 

Espiritu de fervor en la casa de Mornese 

(1872-1875) 

I. Vida admirable de las primeras Hermanas.-2. Comuni6n diaria.-3. Laus 
perennis.-4. El silencio.-5. Celo por las nifias del pueblo.-6. Oraciones por la 
conver~i6n de los pecadores.-7. Sufragios por los difuntos.-8. Devoci6n al Angel de 
la Guarda, a San Luis Gonzaga, a San Francisco de Sales, a Santa T eresa y a San 
José.- 9. A la Virgen bajo el dwlo de la Inmaculada, la Dolorosa y la Auxiliadora. 
LO. Al Sagrado Corazon.-11. El saludo. 

1. Puede decirse sin exagerar que las Hermanas de Mor
nese vivian una vida mas angelica! que humana. Iban todas a 
porfia en santificarse pronto con la mayor uni6n posìble con 
Dios para glorificarle, ofreciéndole numerosos sacrificìos, bas
tante costosos y desconocidos, dominando las exigencias de la 
naturaleza humana: H e aquila confirmaci6n en una hermosa 
declaraci6n jurada: «La vìda que entonces se llevaba en e1 
Instituto era una vida de oraci6n, de trabajo, de sacrificio, de 
mortificaci6n, de observancia perfecta de la Regla, con el deseo 
de obrar siempre mejor, estando toçl.as decididas a hacerse 
santas. Todo esto esta ba animarlo e invadido de una sa~ta 
alegria y de un activo amor a Dios, imitando los ejemplos de la 
Madre, que era la primera en todo» (1 ). 

Un dia preguntamos a una Hermana que sabiamos habia 
sido educada en otro lnstituto religioso por qué motivd habia 
entrado en la casa de Mornese, donde se careda hasta de pan y 
se pasaba hambre, a lo que ella respondi6 prontamente: 
«Porque veia a las H ermanas muy fervorosas y contentas». Se 

( l ) Proc. Ap., p. 78. 
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realizaba asi a la letra cuanto escribi6 el piadoso autor de la 
Imitaci6n de Cristo: «jCuan grande fue el fervor de todos los 
religiosos al principio de su fundaci6n! iCuanta su devociém a 
la oraci6n! jQué emulaci6n en la practica de la virtud! 
jCuanto rigor en la disciplina! jCuanto respeto y obediencia 
tenian todos al superior!» (2). 

2. La Santa Comuniém era generalmente cotidiana. Cada 
mafiana, llegado el momento dichoso, se oia la voz argentina y 
dulcisima de la maestra de las novicias, Sor Maria Grosso, 
entonando el Ven, ven, oh dulce Amor, a la que se unian las 
demas cantando: 

Jesus mio, Esposo amado, 
ven directo a este mi pecho; 
ven, oh Dios, no tardes mas. 
Ven Esposo, ven amante, 
ven, oh Dios, del santo Amor, 
mi coraz6n tienes abierto, 
ven a reposar en él. 

3. Las conversaciones de las Hermanas de Mornese duran
te el recreo versaban casi siempre sobre temas religiosos; sobre 
la meditaci6n, lectura espiritual, la predicaci6n, la explicaci6n 
de los salmos o himnos de la Iglesia, sobre Catecismo y la 
manera de santificarse. 

Las visitas al Santisimo y a la Virgen eran muy frecuentes y 
fervorosas. También durante el trabajo rezaban el santo Rosario 
o cantaban las Letanias y alabanzas religiosas. Si era bora de 
silencio, cada una, sin descuidar su deber, no cesaba de elevar 
su espiritu con fervorosas jaculatorias. Monsefior Costamagna 
dice: «Las alabanzas a Dios en la casa de Mornese eran 
verdaderamente laus perennis, es decir, sin interrupci6n» . 

. «Decir en verdad el fervor que reinaba en aquella casa me 
es del todo imposible -prosigue Monsefior Costamagna-. 
Algo he escrito en mis "Conferencias" a las Hijas de Maria 

(2) Libro I. c. 18, num. 5. 
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Auxiliadora, especialmente en la ultima; aqui afiado solamen
te que no sin raz6n se ha podido escribir en las paredes 
interiores de aquel pequefio paraiso mornesino: "Esta es la 
casa del amor de Dios" .» 

4. El autor de la Imitaci6n de Cristo dice: «En el silencio 
y en el sosiego crece el alma devota en la perfecci6n» (3). 

Verdaderamente en el silencio se consigue e] espiritu de 
recogimiento, de reflexi6n, de fe y de oraci.6n; se escuchan las 
divinas inspiraciones y se practican; mientras que en el mundo, 
al hablar, el alma se distrae, se disipa, no se oye la voz de Dios y 
las pasiones penetran tumultuosamente. El mucho hablar 
debilita la piedad y es fuente de desorden. «En las muchas 
palabras no faltara pecado», dice el Espiritu Santo (4). 

«La Madre inculcaba todas las virtudes -dijo una religio
sa-, pero en modo especial el silencio. Una vez que nos 
sorprendi6 hablando, aunque estaba con nosotras una superio
ra, sin ningun respeto humano nos reprendi6 seriamente y 
dijo a la superiora: "Usted, en lugar de dar buen ejemplo, 
escandaliza a estas pobres hijas".» 

E sta vez f ue una verdadera excepci6n, porque el silencio se 
observaba con gran perfecci6n. Los mismos albaiiiles de la 
casa se admiraban y el jefe dijo un dia a Don Costamagna: 

-No he visto nunca Hermanas corno éstas que nos manda 
la Madre para el acarreo de las piedras, ladrillos y demas 
materiai. 

-(Qué os han hecho? 
-iSi usted oyera c6mo hablan! 
-iC6mo! (Hablan? -pregunt6 con vivacidad Don Costa-

magna, sorprendido de que las Hermanas hubieran roto el 
silencio, sabiendo que no faltaban nunca. 

-(Han hablado? (Y qué han dicho? 
-Oiga, les pregunto: (Como se llaman? Nada. (De donde 

sois? Nada. (Os gusta estar aqui? Nada. Pero apenas digo: 

(~) Libro I. c. 20, nurn. 7. 
(4) Prov. X, 19. 
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1Ladrillos, agua, ca!! , no he terminado aun la palabra y ya 
estoy servido. Le digo a usted que nunca he visto Hermanas 
corno éstas. En todo el dia no abren la boca, nunca, jamas. 
Pero es que tampoco levantan los ojos. Ninguno de nosotros 
puede decir que ha oido su voz ni ha visto el color de sus ojos. 
Y, sin embargo, trabajan de manera sorprendente. Yo no sé 
corno pueden obrar asi. 

«Bien lo sabia yo -decia Monsefior Costarnagna-, ellas 
no habJal:>an con los hornbres, ni entre si durante el silencio de 
Regla, pero ,hablaban continuamente con Dios, el Esposo de 
sus almas.» 

Asi la casa de Mornese, corno los antiguos monasterios, se 
hizo en el silencio, la oraci6n y la mortificaci6n. 

5. «Y el celo de las Hermanas -dej6 escrito Don Costa
magna- no se 1imitaba a sus pocas educandas. El mismo 
amor desplegaban con todas las j6venes del pueblo en el 
oratorio fesLivo, la misma caridad, Jas mismas jaculatorias, las 
mismas practicas piadosas, el misrno surgir de las vocaciones 
reli~iosas.» 

6. Ademas la Madre «recomendaba a menudo rezar por los 
pobres pecadores, y cuando ella con otras Hermanas tenia que 
prolongar la vela trabajando muchas veces hasta media noche, 
todas sus oraciones tenian esta finalidad» (5 ). 

Algunas Hermanas recuerdan que en una ocasi6n la Madre 
las llev6 en devota peregrinaci6n a la Virgen de la Guardia en 
Gavi, para' obtener la conversi6n de un pecador fracmas6n y 
que mando a su casa a algunas de ellas para decirle una 
palabra, con la esperanza de convertirlo (6). 

7. Y otra: «Tenia mucha fe en la intercesi6n de las almas 
del Purgato!io y nos exhortaba a rezar por ellas» (7). 

(5) PrcK·. Ap .. pp. 235 y 202. 
(6) Pro.-. Ord., p. 255. 
(7) Pror. Ord., p. 164. 
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«En aquel tiempo, fuera de alguna Misa, nada habia 
establecido en sufragio de las Hermanas difuntas; pero la 
Madre, nos aseguraban las Hermanas ancianas, cuando moria 
alguna hada rezar por ellà durante un mes, y quiso que la 
Comuni6n, la Santa Misa y el Rosario del Iunes se aplicaran a 
este fin, costumbre que permanece todavia viva en la Congre
gaci6n>~ (8). Era diligentisima: en hacer celebrar las Misas 
prescritas por las Hermanas difuntas. 

Tenia gran cuidado en evitar aun las mas pequefias faltas 
diciendo: «No quiero ir al Purgatorio». Y deda a las Herma
nas: <<Pidamos al Sefior que nos permita pasar aqui el Purga
torio, con i; que obtendremos mayor mérito. Si luego el Sefior 
quiere mandarnos ~Ila, iremos por obediencia» (9). 

8. Era devotisima del Angel de la Guarda e insistia en su 
devoci6n, especialmente en el dia a él dedicado, o sea, el 
martes. También lo era de San Francisco de Sales y de Santa 
Teresa, patronos del Instituto, y de San Luis Gonzaga, con la 
practica de los seis domingos en su honor (10). Pero de modo 
particular inculcaba la devoci6n a San }osé, modelo de las 
virtudes escondidas que mas debemos imitar, especialmente la 
humildad, el silencio, la uni6n con Dios, etc. Rezabamos sus 
siete dolores y gozos. «La Madre -declar6 Sor Maria Rossi
queria que nuestras oraciones a San ]osé tuvieran el fin 
especial dc obtener que nuestra casa se viese libre de personas 
no aptas para la vida religiosa o de alumnas que no fueran de 
buen ejemplo para sus compafieras. Muchas veces hemos 
podido constatar la eficacia de estas oraciones dirigidas a San 
J osé» (11 ) . 

Le llamaban familiarmente el «Economo de la casa» y a <"I 
acudian en los continuos apuros financieros. Le consagraban 
el mes de marzo con especiales actos de devoci6n. 

(8) p, oc Ap., p. 248. 
(9) Prot. 0 1d .. p. 164. 

( IO) Proc. Ap .. pp. 148, 152. I~. 156. 
(l IJ Proc. Ap .. p. 156. 
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9. A la Santisima Virgen la honraban cada dia, pero 
especialmente en sus fiestas. La veneraban parricularmente 
bajo los titulos de Inmaculada y Dolorosa. La Inmaculada 
estaba considerada corno fiesta de prirnera clase y sigue sién
dolo en todo el Instìtuto con categoria de solemnìdad corno 
en toda la lglesìa. En honor de la Virgen de los Dolores 
se rezaban diariamente los Siete Dolores, corno lo habia 
prescrìto primero Don Pestarino y mas tarde Don Bosco, y 
se preparaban a su fiesta con una fervorosa novena. El vier
nes de la semana de Pasi6n, por estar dedicado a Ella, lo 
pasaban con particular recogimiento y devoci6n, velaban en 
oracion y cantos toda la noche del viernes al sabado, para 
hacer compafiia a la Virgen Dolorosa y compadecer sus su
frimientos. 

La Madre procuraba que las j6venes velaran solo hasta 
media noche (1 2) y mas tarde abolio esta co5tumbre, para no 
poner nuevas practicas en el Instituto (13). 

Pero de modo especial honraban a la Virgen con el titulo 
de Auxilio de los Cristianos, corno habia recomendado Don 
Bosco. Visitaban su imagen yen todas Ias ocasìones recurrian 
a su intercesi6n, invocandola con este glorioso titulo. 

«En la devocì6n a Maria Auxiliadora no habia quien 
superase, ni siquiera igualase, a la Madre - escribe el Cardenal 
Cagliero-; no tenia limites. La consideraba inspiradora y 
fundadora de la Congregaci6n; la amaba y suplic:aba que fuera 
Ella la verdadera Madre de sus hijas y la Superiora General del 
Instituto. Le pedia incesantemente que se dignara protegerla y 
librarla del peligro de ofender a Dios, y que ninguna de sus 
hijas cayera en pecado, sino que vivieran siempre corno ella, 
pobres, humildes y puras.» 

«Considcraba a la Virgen -depuso Madre Sorbone- corno 
la Superiora del Instituto y ponia cada noche a sus pies las 
llaves de la casa» (14). 

(12) Proc. Ord., p. l 65. 
(13) Proc. Ord .. p. 168. 
( 11) Proc. Ap .. p. 152. 
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10. Madre Mazzarello tenia también gran devoci6n al 
Sagrado Coraz6n de Jesus; la recomendaba a menudo a sus 
hijas, especialmente duranle el mes de junio, y todas, enfervo
rizadas por sus palabras y ejemplos, la practicaban con el ardor 
de la mas tierna piedad. 

Nos contaba ·una religiosa: «La Madre me hizo estudiar y 
después me confi6 una clase. Naturalmente, sin experiencia, 
encontraba no pocas dificultades. La Madre asistente me 
ayudaba mucho, pero algunas veces iba a decir a la Madre mis 
apuros y ansiedades. Ella me escuchaba con mucha bondad, 
me confortaba y al despedirme me <leda siempre: "Confia en el 
Sagrado Coraz6n, que te ayudara. Confia mucho ... " Y cada vez 
que me encontraba me repetia a menudo la misma exhor
taci6n». 

La Madre, ademas, procuraba extender también esta devo
ci6n fuera del Instituto, y una mujer de Mornese recordaba que 
un dia la llam6 y le dijo: «Ve al parroco y dile que funde la 
Compaiiia de las Hijas del Sagrado Coraz6n para vosotras 
j6venes», y que ella cumpli6 su embajada. 

11. Un fraile franciscano del convento de Voltaggio lla
mado Francisco, que iba pidiendo la cuestaci6n en Mornese, 
conto al director Don Costamagna que cada vez que un 
hermano encontraba a otro le saludaba diciendo: «Vivat ]e
sus», «Viva Jesus», a lo que respondia el otro: <<In cordibus 
nostris semper», «siempre en nuestros corazones». El director 
habl6 de esta buena costumbre a Sor Enriqueta Sorbone y a las 
internas, proponiéndoles imitar a los buenos franciscanos. 
«Aceptaron la propuesta y "mantuvieron su palabra" -escribe 
Monsefior Costamagna- y la costumbre pas6 de las educandas 
a las Hermanas, que en seguida la practicaron.» 

Esta practica perdura aun. Encontrandose dos Hermanas, 
dice una: «JViva Jesus en nuestros corazonesl» Y responde la 
otra: «1Viva Maria, nuestra esperanza!», o mas brevemente: 
«jViva Jesusl 1Viva Maria!» 



CAPfTULO Xl 

La Madre hace los votos perpetuos 

(1875) 

L El mes de mayo.-2. Una prediccion realizada.-3. Fiesta de Maria Auxiliadora. 
Nuevas vesticiones.-4. Don Rua en Momese.-5. La Madre, con doce Hermanas, hace 
los votos perpetuos cn manos de Don Bosco. Nuevas vesticiones y profesiones. Reco
mendacio nes de Don Bosco.-6. Muerte de Sor Rosa Mazzarello (27 septiembre).-
7. Don Rua vuelve a Mornese para nuevas vesticiones y profesiones.-8. Noticia de la 
panida de misioneros salesianos para América.-9. Ornciones de las Hermanas por Ios 
misioneros y deseo de poder trabajar pronto junto a ellos. La Madre recupera 
improvisadame1ne ('( oido.-10. La primcra Misa de Don Campi la noche dc Navidad y 
cinco 'primeras C"..omuniones. Felicitaci6n al Sumo Pontifice.-11. Consagraci6n al 
Nifio Jesus. 

1. El mès de mayo, consagrado a la Reina de los Cielos, 
tuvo este afio una importancia especial porque el director hizo 
llegar de Turin uri~ bella estatua de Maria Auxiliadora y la 
coloc6 en una especie de capillita ·que los abuelos de Don 
Pestarino habian levantado en el bosquecillo contiguo al 
colegio y que se conserva aun en nuestros dias. ~Y quién podra 
decir las visitas que las Hermanas y educandas la hicieron y las 
ardientes jaculatorias que saldrian de sus corazones? 

La Madre habia dado corno ·fior generai del mes renovarse 
en el espiritu corno la naturaleza se renueva en primavera, 
hat:iendo con fervor todas las practicas de piedad diarias, desde 
la seiial de la cruz de la maiiana al levantarse, hasta ir al 
descanso por la noche. 

El director daba la fior diaria; la madre era diligentisima en 
practicarla y las Hermanas obsevaban que cuando daba la 
florecilla de besar los pi es a las novicias u otra fior q ue 
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obligaba a humillarse, «la Madre era siempre la pnmera en 
cumplirla» (1). 

Ademas, el director habia compuesto y ensefiado mocetes 
para cantarlos durante la Misa, y todas las tardes, en lugar de la 
acostumbrada lectura, hacia una platica avivando el fei-vor alli 
donde ya habia tanto. Después daba la bendici6n con el 
Santisimo y, si el tiempo lo permitia, toda la comunidad se 
reunia en torno a la capillica, a la sombra de los frondosos 
arboles; el director se sentaba al armonium y las Hermanas y 
educandas cantaban alabanzas a la Inmaculada Reina del 
Cielo con verdadero amor filial, y las unas y las otras repetian 
alternandose las mas afeccuosas y fervient~s jaculatorias. Du
rante el recreo se hablaba casi solo de la Virgen, del modo de 
amarla, de imitarla y de hacerla amar. 

2. La capillita era visitarla frecuentemente canto por las 
Hermanas corno por el director. Este nos conto que Madre 
Petronila le dijo un dia con toda sencillez: 

-Usted ha contraido amistad particular con la capillita. 
-~Por qué? · 
-Porque esca siempre alli y parece que no puede estar lejos 

de ella. 
Mas tarde nos contaba Madre Petronila que una de las 

veces que fue a hacer la visita a la Virgen con la Madre, ésta de 
pronto le dijo: «Tu llegaras a vieja, muy vieja». «Y me dijo 
esto -nos aseguraba Madre Petronila- con tal aspecto de 
persona inspirada, que no he podido olvidar estas palabras.» 

La predicciém de la Madre se realiz6, ya que Madre Pe
tronila muri6 el 7 de enero de 1925, a la edad de ochenta 
y seis aiios. 

3. La suspirada fiesta de Maria Auxiliadora se celebro el 
24 de mayo con la mayor solemnidad. La vispera hubo 
iluminad6n genera} y muchos cohetes. A la mafiana siguiente 
la Misa de Comunidad con cantos, musica e intervenci6n de 

I J) Proc. Orò., pp. I G4 y 389. 

l.-20 
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las oratorianas. Después la torna de habito de doce novicias, 
presidida por el parroco Don Valle, y seguidamente la Misa 
solemne. 

Por la tarde, nueva y mayor ìluminaciém con lanzamiento 
de globos aerostaticos, con descripciones de alabanzas a Maria 
Auxilfadora, y tornando parte todo el pueblo, deseoso de gozar 
del alegre espectaculo. 

4. Maria Santisima nos conduce a Jesus: después del mes 
de maya tibia y perfumado de flores, llega junio con sus 
primeros calores, con toda su magnificencia en campos, prados 
y bosques, y dedicado por la piedad cristiana al Sagrado 
Coraz6n de Jesus. 

En el colegio se celebra este mes con el maximo fervor. La 
funci6n de la tarde con serm6n del director, canto y bendiciém 
eucaristica, reaviva en todas el ya ardiente fuego de caridad y 
cierra la intensa jornada. 

Hacia finales de mes lleg6 a Mornese por vez primera Don 
Miguel Rua, que fue el primer sucesor de Don Bosco en la 
direcci6n de la Sociedad Salesiana y tendria después gran parte 
en la expansi6n del Instituto de las Hijas de Maria Auxi
liadora. 

Era prefecto de la Congregaci6n Salesiana y en nombre 
de Don Bosco llevaba a las pobres hijas grandes consuelos 
morales. 

Se detuvo alli algunos dias informandose minuciosamente 
del director y de la Madre sobre la marcha mora] y materiai de 
la casa, dando utiles instrucciones respecto a la economia 
doméstica, a la contabilidad, a la educaci6n. Por la noche, con 
una breve pero jugosa platiquita, exhortaba a todas a refle
xionar bien scbre su vocaci6ri, a esforzarse por corresponder a 
ella y las animaba al ejercicio de las virtudes religiosas. 

5. Don Bosco era también muy esperado en Mornese. 
En agosto de aquel mismo afio terminaban Jos votos 

trienales emitidos la primera vez en agosto de 1872. ~Los 
renovarian? <!Los harian perpetuos? La Madre puede decirse 
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que habia deseado siempre consagrarse a Dios con votos 
perpetuos y en aquellos tres afios de vida religiosa habia 
procurado hacerse cada dla mas digna de tal gracia; pero, 
(cuales eran los deseos de Don Bosco? La Regla dada por él, 
que no estaba. aun impresa, sino solo manuscrita, no decia 
nada al respecto. Don Bosco les habia comunicado que se 
preparasen para los Ejercicios espirituales y la Madre los 
esperaba con una gran ilusi6n. 

Fueron predicados por el carmelita Padre Emilio y por Don 
Cagliero. Vino también Don Bosco, que escuch6 a todas con 
gran bondad. 

«El buen Padre -nos asegur6 Monsefior Costamagna
daba siempre comodidad a sus hijas para abrirle el coraz6n, 
bien en la confesi6n o en coloquio privado. Pero en su 
humildad y sabiduria, cuando se trataba del gobierno de la 
casa o de la profesi6n, después de haber dado su consejo, solfa 
afiadir: «Pero convieriè que consultéis también a vuestra su
penora». 

El daba su parecer y en algunas ocasiones suplia, pero no 
susùtuia a las superioras y queria que principalmente en las 
cosas ordinarias aprendieran a obrar por cuenta propia. 

En esta ocasi6n el Santo orden6 que después de un trienio 
o dos de prueba las Hermanas se consagrasen a Dios con votos 
perpetuos; y al final de los Ejercicios, el 28 de agosto (1875), 
admiti6 a la vestici6n a quince postulantes; a la profesi6n 
religiosa, a catorce novicias, y a los votos perpetuos, a la Madre 
Maria Mazzarello y otras doce Hermanas, las primeras que 
tuvieron el honor de hacer su profesi6n perpetua en el 
Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora (2). 

(Qué sentimientos experimentaria Madre Mazi.arello y sus 
6ptimas compafieras? No hemos encontrado ninguna memoria 

(2) He aqui sus nombres: I. Maria Mauarrllo. 2. Sor Petronila Mauarcllo. intima amiga de 
Maria y vicaria suya. 3. Sor Felicina Mazzarello. hermana dc Maria, direc1ora de Borgo San 
Manino y asistente del Capiiulo. 4. Sor Teresa Pampuro. 5. Sor Juana Ferreuino, cc6noma. 6. Sor 
Catalina Maaarello. 7. Sor Maria Grosso, maestra dc novicias. 8. Sor Asunla Gaino, alumna de 
Maria y Pctro nila. 9. Sor Virginia Magone, también alumna de las dos amigas. 10. Set Enriqueia 
Sorbone. 11. Sor Rosina Mazz.a1 ello. 12. Sor Emilia Mosrn. 13. Sor Teresa Mazzarello. 
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referente a este acontecìmiento tan importante de la vida de 
nuestra heroina y del Instituto, porque, corno hemos dicho 
otras veces, algunas de estas religiosas tenian poca cultura y no 
podian escribir sus impresiones ni las de sus Hermanas; otras 
que siendo instruidas podian haber dejado preciosas memo
rias, no pensaron en ello, atentas solo a sancificarse en el 
trabajo confiado por la obediencia yen el ejercicio de las mas 
heroicas virtudes. 

Hemos preguntado a algunas de las Hermanas supervivien
tes, que se limitaron a decirnos: «Entonces eran todas muy 
fervorosas, era tal su fervor que no se puede imaginar; ninguna 
preveia lo que llegaria a ser el Instituto y por eso a ninguna 
se le ocurrio anotar lo que ahora se querria saber. Nosotras 
pensabamos practicar con toda exactitud y fervor cuanto Don 
Bosco nos inculcaba paternalmente, sin ocuparnos de mas» (3). 

Don Bosco dio varias conferencias en las que recomendo el 
amor al retiro y al silencio, a la reserva en el trato, la confianza 
con los superiores y la mutua caridad. 

Dijo también que no habiendo ya obreros en la casa, ya que 
estuvieron trabajando durante diez afios, habria que observar 
la clausura que prescribe la Regia (4) y cumplir bien este 
punto no solo en casa, sino también fuera: en los paseos, en las 
visitas a los bienhechores, en la iglesia, siempre y en todas 
partes, por ser cosa de gran importancia. Y que todo debi'.a 
practicarse también en las casas abiertas o por abrir. 

Y dijo: «Por abrir -nos <leda una de aquellas primeras 
religiosas-, porque en aquel tiempo, aunque no teniamos 
mas _que la casa de Mornese y la de Borgo San Martino, no 
obstante todas, segun las palabras de Don Bosco, deciamos que 
tendriamos muchas casas y hablabamos corno si ya las· tuvié
semos». 

Era mas que sabido cuan eficaz fuese la palabra de Don 
Bosco; pero ~cuanto mas lo seria alli donde encontraba corazo-

(3) Vrrdaderarnmte, la anual Cr6nirn del lnsti111w rnmiene alguna• lincas refrridas por 
CFRIA, Mem. Biogr. di S. Giomrmi Bosco, voi. Xl. c. XV; pero las Hermanas anuales que 
in(crrogamos no supicron dccirnos mLis que lo quc ht"mOs escri to. 

(4) Titulo XV (l'dic. 1885), Titulo XIII (e.clic. 1922). 
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nes tan bien dispuestos a recibirla? Si el fuego quema la lefia 
verde, ~cual no sera su actividad en la seca? Por eso, Nué 
incendio de amor no habra suscitarlo en todas, especialmente 
en Madre Mazzarello, la palabra de tan gran Santo? Segun las 
escasas memorias de aquel tiempo y el parecer de las que 
moraban alli, la casa de Mornese era un trozo de cielo en la 
tierra, un pequefio paraiso en el que florecian las mas escogi
das virtudes. 

6. Pero la comun alegria fue turbada momentaneamente 
por la muene de una Hermana. El 27 de septiembre pasaba a 
la eternidad, después de tres afios y medio de vida religiosa, 
transcurridos en el maximo fervor, Sor Rosa .Mazzarello, la 
cual siendo jovencita se habia inserito en las H ijas de la 
lnmaculada, y fue una de las quince que vistieron el habito de 
las Hijas de Maria Auxiliadora el 5 de agosto de 1872. En su 
casa disfrutaba de cierto bienestar, pero, amante del trabajo y 
de la mortificaci6n, supo adaptarse a las prìvaciones de 
aquellos primeros tiempos y en medio de sufrimientos conser
vo inalterable no solo la resignaci6n, sino el candor del alma, 
que se le transparentaba en el rostro, por lo cual todas 
repetian: <<Vivi6 y muri6 corno una santa» (5). 

7. Para sustituirla, el Sefior · hacia llegar de todas partes 
peticiones de j6venes que deseaban acogerse bajo la gloriosa y 
potente bandera de Maria Auxiliadora. 

Don Rua volvi6 a Mornese el primer domingo después de 
la fiesta de la Inmaculada, el 12 de diciembre. En nombre de 
Don Bosco admida a seis novicias a Jos votos trienales y 
concedia el habito a quince postulantes, comentando con 
singular unci6n la parabol<i: de las virgenes necias y de las 
virgenes prudentes del Evangelio. 

Hizo bien en comentarla, porque aunque en generai toda la 
comunidad vivia en un fervor semejante al que podia encon-

(5) V<'ase Cr.nni Biografici delle Figlie. di Maria llusiliatrice defunte nel primo decennio 
dell'lstit"to, p. 12. 
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trarse en los principios de las Ordenes religiosas mas obser
vantes, habia tres o cuatro que no iban bien, corno veremos 
mas adelante. 

8. En este intermedio llego a Mornese una gran noticia: 
Don Bosco, el 12 de mayo (1875), habia anunciado publica
mente en el Oratorio de Turin que algunos salesianos partirian 
corno misioneros a América del Sur (Argentina) (6). 

No daba aun los nombres de los afortunados que integra
rian el primer grupo, pero mas tarde supieron las Hermanas 
que el jefe de la expedicìon en el ultimo momento no pudo 
marchar y Don Bosco habia elegido a Don J uan Cagliero, su 
director generai (7), noticia que les causo alegria y sufrimien
to a la par. 

9. Los generosos misioneros partieron el 4 de noviembre. 
Las Hermanas los acompaiiaron con sus oraciones, deseosas de 
seguir el ejemplo un dia no lejano. La Madre, en una carta de 
felicitacion a Don Cagliero en las fiestas de Navidad, escribe: 
« ... jOh, si!, que Jesus Niiio bendiga sus sacrificios y sus 
fatigas con una bendici6n tal que estas ultimas lleven copiosos 
frutos, de modo que a su entrada en el cielo (que esperamos sea 
muy tarde) le salgan a recibir los miles de almas salvadas por 
usted. No solo en estos dias de gracia, sino cada dia pedimos al 
Sefior por nuestros hermanos misioneros y, especialmente, por 
el pronto regreso de nuestro buen Padre (8). Nos parece un 
siglo que no le vemos ni recibimos cartas suyas. 

»Cada dia le seguimos en sus viajes en el mapamundi y 
nos lo imaginamos ora aqui, ora alla, por el movedizo 
elemento. Pero ahora esperamos que con la ayuda de Dios 
habra llegado ya felizmente al puerto y esperamos ansiosas una 
larga carta con detalles de su viaje, de corno se encuentra ahi, 
etcétera. 

(6) LEMOYN~:. ab. cii., voi. Il, p. 151 
(7) LEMOYNE, ob. cit., vol. II, P· 156. 
(8) Don Bosco hahia dicho a Don Cagliero quc acompaiiara a los misionrros y que mlvicra 

después. 
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»'Y cuando iran alla las Hijas de Maria Auxiliadora? ... Si 
Dios quisiera que alguna de nosotras fuera a celebrar el 
nacimiemo del Niiio Jesus en esa lejana regi6n que se llama 
América, iriamos todas con mucho gusto ... » 

En la misma carta que empez6 hace tiempo y que no la 
expidi6 hasta después de las fiestas, la Madre escribe con toda 
sencillez: «Hace pocos dias me ocurri6 un milagro; me habia 
quedado tan sorda que por mucho que me acercara al altar no 
oia nada del serm6n sobre el Niiio Jesus. Apenada por verme 
privada de este consuelo, pedi al sefior director que me diera 
una bendici6n. En cuanto la recibi quedé libre de la molestia y 
pude oir todos los sermones. Dé gracias al Nifio Jesus por mi». 

10. La carta continua: «Le aseguro que estas fiestas nata
licias no podian ser mas hermosas. La primera Misa de 
medianoche fue cantarla con acompafiamiento de musica y la 
celebro Don José Campi (ordenado sacerdote en aquellos dias); 
cinco internas tuvieron la dicha de hacer su primera Comu
ni6n. jCuantas cosas le dijimos esa noche al Nino Jesus! Esta 
de mas afiadir que todas impetramos las mejores bendiciones 
para usted y para nuestros hermanos misioneros ... 

»Otra noticia: Al oir hablar siempre de la b,andad del 
Sumo Pontifice, le hemos escrito felicitandole las Navidades. 

»Tenga la bondad de enviarnos pronto los libros de espa
fiol, para poder estudiar y estar preparadas a la primera 
llamada. 

»Quisiera poder mandarle un poco del fresco que aqui 
tenemos en abundancia, pero corno no es posible, esperamos 
que usted nos envie por el Angel de la Guarda mucho calor de 
ése que irradia el Nino Jesus. 

»Escribanos pronto, no nos olvide en sus oraciones, acepte 
nuestros respetuosos saludos extensivos a todos los misioneros 
y créame en el Coraz6n de J esus. 

Mornese, Casa de Maria Auxiliadora, 29 de diciembre de 1875. 

Humildisima Hija en Jesus y Maria, 
SOR MARfA 
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11. Una not1Cla: Algunos dias antes de Navidad, Don 
Costamagna, de acuerdo con Sor Enriqueta Sorbone -quien 
nos lo ha referido todo-, sin que se enterasen las Hennanas, 
enseii6 un canto a las internas y después de la Misa de 
medianoche hicieron volver a las niiias a la capilla y, coloca
das alrededor de la cunita del Nifio Jesus, empezaron a cantar: 

Nifiito Jesus, Esposo de Amor, 
ven a reposar en mi coraz6n. 
Dame tanto amor, querido Nifio, 
que muera de amor a ti unido 

y leyeron una promesa para cumplir durante el afio, pidiendo 
al Divino Nino que las bendijera y aceptase. 

Las Hermanas, al oir el canto, volvieron tambiéri a la 
ca pilla, quedando un poco mortificadas al verse superadas por 
las niiias. 

Esta fue una de las acostumbradas sorpresas del director; 
pero la Madre lo arregl6 en seguirla, disponiendo, de acuerdo 
con el mismo director, que las Hermanas harian su ofrenda en 
la Epifania, presentando también una practica para observarla 
durante el afio. 

La piadosa practica continuo cumpliéndose en aiios sucesi
vos. «Por lo demas -escribe Monsefior Costamagna-, des
pués estuvieron todas muy satisfechas cuando, al besar el pie 
de la devotisima imagen del Nino Jest'.ts, que les habia regalado 
su primer director Don Pestarino, parecia que levantando su 
manecita las bendeda. Y cuando terminada la Misa de media
noche, no acertando ellas a separarse del Divino Niiio, oian de 
mis labios, profundamente conmovido en mi interior: "Id 
tranquilas a descansar, que Jesus esta satisfecho de vosotras", 
era tal la emoci6n que dificilmeme se puede olvidar.» 

El mismo Don Costamagna nos dice, también: «Conservo 
una carta de Madre asistente, Sor Emilia Mosca, en la que 
entre otros pensamientos se desahogaba resumiendo asi cuan
to pensaba en torno a aquellas novenas: "rOh, Navidades de 
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1874, 1875, 1876! lD6nde os habéis ido? lPor qué no nos es 
dado veros de nuevo? Vosotras nos habéis hecho gustar dulzu
ras de Paraiso. 1S6lo en el cielo podremos disfruLar delicias 
mas puras ... !"» 
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Espiritu de reparaci6n. Aprobaci6n episcopal 
del lnstituto. Apertura de dos casas 

(1876) 

I. Baile impedido.-2. Mortificaciones durante el carnaval. Sopa sin sal.-3. Apro
baci6n de las Constituciones de las Hijas de Maria Auxiliadora por el Obispo dc 
Acqui (23 enero 1876).-4. Don Bosco anuncìa que las Hermanas abrìran nuevas casas, 
la primera en Piani de Vallecrosia, cerca de Bordighera.-5. Oraciones por el buen 
éxito de la nueva misi6n.-6. La Madre acompafia a las Hermanas al Santuario de 
Gavi (9 febrero 1876). Dolorosa separaci6n.-7. Muerte de Sor Cassini.-8. Difirnltad y 

prosperidad dc la casa de Vallecrosia.-9. Don Costamagna al Obispo de Acqui.
IO. Se abre la casa de Turin (29 marzo 1876).-11. Imitar a Don Bosco especìalmente 
en e! agradecimiento a los bìenhechores.-12. Estima de las Hermanas de Santa Ana 
bacia la Madre. 

1. La Madre, a la par que desplegaba todo su celo por la 
buena marcha del Instituto, no perdia jamas d.: vista a las 
nifias y j6venes del pueblo y estaba siempre atenta a evitar, en 
cuanto de ella depend.ia, los peligros que se les pudieran 
presentar. Monsefior Costamagna, hablando de su fortaleza, 
dijo: «Durante varios afios consecutivos hizo verdaderos esfuer
zos para reunir en la casa de la fundaci6n de Mornese, en los 
dias de carnaval, a todas las j6venes del pueblo, procurando de 
este modo hacer fracasar el baile que los del mundo habian 
preparado» ( 1 ). 

Pero corno se revela en uno de sus escritos, el baile 
preparado para el carnaval de este aiio 1876 parecia imposible 
poder contrarrestarlo, tanto por las personas que lo dirigian 

il) Proc Ord .. p. 318. 
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corno por haberlo «legitimado» con el pomposo titulo de 
«gran baile de beneficencia». 

Pero ella no se desanim6. 
«Vino a mi -escribe Monsefior Costamagna- y me pre

gunt6: 
-~Como nos arreglaremos este aiio? 
-Nada de miedo, poned vosotras un teatrito publico e 

invitad a que vengan gratis todos los padi-es de familia que 
tengan hijas, pero a condici6n de que las traigan con ellos. 

-Pero no tenemos ningun canto para el teatro. 
-Yo los prepararé. 
Y salieron los cantos: Buena noche, Los exdmenes finales, 

La campanilla del estudio, La ciega de nacimiento, Todo 
vuelve, Los hermanitos al belén, El escolar devoto del jueves, 
etcétera, que después completo en América hasta llegar a 
veintidos». 

Las alumnas aprendieron cuanto Don Costamagna pudo 
prepai-ar y lo cantaron muy bien. Durante el carnaval todo el 
pueblo subia al colegio y no se hablaba mas que de los 
recitales y veladas que alli se hadan. Asi el pobre baile de 
beneficencia qued6 desierto. De las j6venes de Mornese no fue 
ni siquiera una. 

Los organizadores se desahogaron después con una terrible 
serenata baj o las ventanas de Don Costamagna, corno los 
perros atados que ante la imposibilidad de morder, ladran. 

2. Durante los dias de carnaval la Madre solia sugerir a las 
Hermanas la privaci6n de algun alimento, por ejemplo, la 
fruta, para reparar las intemperancias que se cometian en el 
mundo; pero <leda que no obligaba a ninguna y que eran 
libres de hacerlo o no. 

Aunque el alimento, corno sabemos, no era abundante, 
careciendo inclusive de pan, no obstante practicaban con 
solicitud las sugerencias de la Madre y con aquel pequefio 
ahorro se mandaba celebrar una Misa en sufragio de las almas 
del Purgatorio (2). 

(2) Proc. Ord., p. 304. 
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En estas mortificaciones tenia siempre cuidado de que no 
perjudicaran la salud y las prohibia a las H ermanas mas 
débiles y delicadas. Les <leda: «No es bueno mortificarse con 
dafio para la salud; tomad lo poco que tengamos y mortificad 
.el amor propio, incluso pidiendo lo necesario». 

Una H ermana que entro en Mornese el afio siguiente, 
depuso: <<Recuerdo que en Mornese durante un recreo de 
comunidad algunas pidieron permiso para no tornar fruta 
durante los diez dias de carnaval, ofreciendo este sacrificio en 
reparaci6n. 

»La Madre no acept6 la petici6n, ya que el alimento era 
demasiado pobre. Ad.ernas temia que alguna no lo hiciera por 
virtud, sino por amor propio, s6lo porque Io hacian las 
demas» (3). 

Y continua: «Encontré en la casa gran fervor y espiritu de 
sacrificio suavizado por el amor de Dios y el espiritu de 
caridad. Refiero un caso corno ejemplo: Un dia la Hermana 
cocinera se olvid6 de echar sal en la sopa. Al sentarnos a la 
mesa no estaba la Madre y todas las Hermanas empezaron a 
tornar aquella insipida sopa sin que ninguna dejara entrever a 
las demas su propia repugnancia, ni la mas minima seiial de 
disgusto. Cuando lleg6 la Madre y probo la sopa dijo: " Pero 
esta sopa no tiene sal, hijas mias", y las Hermanas, algunas de 
las cuales ya habian terminado de comerla, levantaron la 
cabeza sonriendo por el pequefio incidente» (4). 

3. Entre tanto Don Bosco recibia de muchas partes la 
petici6n de abrir casas para las Hermanas, pero él queria antes 
qarles una Regia definitiva y obtener la aprobaci6n diocesana. 

Cuando fue a Mornese con motivo de la profesi6n perpetua 
de la Madre y de las otras Hermanas, examin6 minuciosamen
te todo lo referente a la marcha del Instituto; después, acom
pafiado del director, march6 a Ovada, donde se celebraban las 
fiestas centenarias en honor de San Pablo de la Cruz (28-31 de 
agosto 1875). 

(3) Proc. Ap .. p . 19. 
(1) Proc. Ap., p . 16. 



CAPITULO XII 317 

Monsefior Costamagna dijo: «Trabaj6 detenidamente para 
examinar y corregir las primitivas Reglas, que estaban aun en 
germen. Y o se las leia lentamente y él hacia las correcciones y 
adiciones que su mente y su coraz6n le dictaban. Y asi 
quedaron renovadas aquellas primeras Reglas que sirvieron 
por mucho riempo para dirigir a sus numerosas hijas de 
Europa y de América por la via de la perfecci6n». 

Se las presento al Obispo de Acqui, pidiéndole humilde
mente que las aprobara, en uni6n con el naciente Instituto. 

En la portarla se leia: 

Todo a la mayor gloria de Dios 
CoNSTITUCIONEs PARA EL INSTITUTO 

DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

jViva ]esus, Marta y ]osé! - 1875 

El Obispo Monsefior Sciandra, con decreto de 23 de enero 
de 1876, comunico a Don Bosco su plena aprobaci6n, llaman
do al Instituto «utilisimo» y recomendandolo a la benevolen
cìa de los demas Prelados en cuyas Di6cesis prestaban servicio 
o pudieran prestarlo en el porvenir las Hijas de Maria Auxi
liadora. 

4. El 3 de febrero, en las conferencias que Don Bosco solfa 
dar en el oratorio con motivo de la fiesta de San Francisco de 
Sales, después de decir que los adscritos a la Congregaci6n 
Salesiana eran ya trescientos, afiadi6: «Hay otro Instituto que 
nos ayuda mucho, fundado para cuidar de las nifias corno 
nosotros nos ocupamos de los muchachos. 

»Es el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, unido a 
nuescra Congregaci6n, que cuenta con mas de cien religiosas. 
Estas, sumadas con nuestros hermanos, dan un total de cua
trocientas cincuenta personas que trabajan por la mayor glÒria 
de Dios -Y la salvaci6n de las almas, animados del m1smo 
espiritu y bajo la misma direcci6n y bandera ... » (5). 

(5) O::RJA, Memorie Biografiche dì San Giovanni Bosco, va l. Xli, c. S, p. 75. 
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Anunci6 que dentro de poco abririan una casa en Turin y 
otra en Alassio, y aun antes, dentro de una semana, esto es, 
el 10 del mismo mes, se abriria una en los Llanos de Vallecro
sia, entre Bordighera y Ventimiglia, para compiacer a Monse
fior Biale, Obispo de esta ultima, que le habia pedido mandase 
alli a sus hijos e hijas para salvar aqÙella poblacion de las 
insidias de los valdenses. 

En aquellos contornos amenisimos por la fertilidad del 
suelo, variedad del paisaje, daridad del cielo y magnificencia 
del mar, los ingleses habian construido muchas viviendas 
atraidos también por la dulzura del clima invernal. Es bien 
sabido que alli no solo no se ven las heladas, sino que las 
rosas, las violetas, los claveles, jacintos y otras flores ale
gran siempre a los afortunados habitantes de aquella risuefia 
playa. 

Los valdenses habian construido una iglesia en los Llanos 
de Vallecrosia, en el lugar llamado Torrione; habian abierto 
un colegio con clases para chicos y chicas y un asilo para los 
pobres que incautamente y por medio de padres ;gnorantes 
fueron hospedados alli. 

Su fin principal era hacerlos abjurar la religion de sus 
antepasados e inducirlos al error; la mayor parte eran de 
regiones lejanas, pero varios de lugares proximos se dejaron 
seducir también ... » (6). Para atraer a los nifios y nifias a la 
escuela 1es regalaban libros, alimentos y vestidos. 

Era muy grande el mal que causaban a la Religion Cat6lica 
y Monsefior Biale, en la amargura de su dolor, se dirigio a Don 
Bosco, quien, de vuelta de un viaje a Francia, se detuvo con el 
celoso Prelado para tratar sobre el asunto. Después comunico a 
Mornese que tenia que abrirse una casa cerca de Bordighera, 
con escuela gratuita para las hijas del pueblo, corno los 
Salesianos abririan otra para los nifios, y que pensaran en las 
Hermanas mas aptas para este necesidad. 

(6) Pa>toral y Cilcular de Monseiior Biale. dcl 8 <le ditiernbrt· dc 1875, en la que adv1ntc dcl 
pt'ligro al dtro y al pueblo: comunica qll<' Don Bosco acepta su p~:ticiòn dt mandar a los Llanos de 
\'alknosia a los Salesianos y a las Hijas dc Maria Auxiliadora y rccomier1da ayudarles a con,truir 
una igle!>ia, etc. 



CAPITULU Xl! 319 

El, que habia luchado tanto contra los valdenses en Turin, 
mandaba con sumo gusto a sus hijos e hijas para librar de 
aquellos errores a la juventud de los Llanos de Vallecrosia. 

5. Madre Mazzarello rez6 e hizo rezar antes de elegir a 
las Hermanas. ~A quién mandaria corno directora? En casa 
habia una novicia, Ursula Camisassa, que habia vestido el 
habito bacia cerca de dos meses, tenia treinta y cuatro afios y 
mostraba grande prudencia. 

La Madre, de acuerdo con el director, propuso a Don Bosco 
que le permitiera hacer los volos trienales para mandarla corno 
directora de la casa que iba a abrirse con otras dos Hermanas: 
Sor Rosalia Pestarino y Sor Agustina Calcagno. 

Su propuesta fue aprobada. 
La misi6n se presentaba dificil; mas aun, casi remible bajo 

todos los aspectos para las Hermanas, que debian abandonar 
la casa de Mornese e ira lugares habitados por herejes, seguras 
de tenerlos corno terribles adversarios. La misi6n era tanto 
mas dificil porque carecian de medios, tenian poca experien
cia de la vida y de la ensefianza e ignoraban la maJicia del 
munda. Pero Don Bosco habia hablado y cualquier deseo suyo 
era un mandato. 

La Madre comprendi6 toda la gravedad de la empresa y, de 
acuerdo con el director, hicieron la adoraci6n llamada de las 
Cuarenta H oras y se rezaron oraciones especiales para ob
tener copiosas bendiciones del cielo sobre las casas que iban 
a abrirse. 

Entre tanto no cesaba de dar avisos y recomendaciones a las 
elegidas, corno hizo con las primeras que fueron enviadas a 
Borgo San Martino: que fueran observantes de la Regla, que 
conservaran el espiritu del Instituto, que no descuidaran las 
practicas de piedad, que trataran bien a todos y a las nifias con 
mucha dulzura y que los valdenses vieran en ellas solo 
ejemplos de virtud. 

6. El 9 de febrero (1876), dia fijado para la partida, no 
pudiendo acompafiarlas hasta su destino corno hubiera desea-
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do su materna} coraz6n, hizo a pie un larguisimo trayecto con 
sus hijas, a pesar de que el camino estaba cubierto de nieve. 

«Al llcgar a un lugar desde donde se divisaba en el monte el 
santuario de la Virgen de la Guardia de Gavi -escribe Sor 
Ursula Camisassa-, nos lo seiial6 con el <ledo diciendo: 
"Puesto que tenemos que separarnos, hagamoslo aqui, bajo la 
mirada de la Santisima Virgen y pidamosle su asistencia y su 
maternal bendici6n'', y nos hizo rezar un Avemaria por el buen 
éxito del viaje y de la casa que se iba a abrir» (7). 

Les record6 brevemente los avisos ya dados y renov6 sus 
acostumbradas recomendaciones de observar siempre la Regla. 

Todas estabamos muy conmovidas y Sor Rosalia Pestarino 
sinti6 tanta pena al tener que separarse de tan buena y santa 
Madre, que cay6 desmayada sobre la nieve, pero pronto se 
repuso y march6 con la directora, las otras Hermanas y Don 
Costamagna. 

Este se habia propuesto acompaiiarlas hasta Sampierdarena 
para recomendarselas a Don Cibrario, director de la casa que 
debian abrir los salesianos en Vallecrosia, a la par que la de las 
Hermanas. 

La Madre se detuvo mirandolas hasta que desaparec1eron 
de su vista y, con las superioras que la acompafiaban, regres6 
con el coraz6n lleno de profonda tristeza y de filial gratitud a 

(7) Proc. Ord., p. 218. 
La carretera pasa mas abajo dcl santuario, que es una hermosa iglesia de cruz griega, de 30 ml'

tros de largo por 20 de ancho, kvantada sobre el mome T urchini en Gavi. con la ayuda de los 
pueblos de alrededor en 1861. 
. Una person~ particular habla hecho la promesa el 29 de agosto de 1746 de construir un 
santuario en honor de la Virgen de la Guardia, para q ut· ella preservara su casa del incendio que se 
produjo en su barriada por las bombas de los austro-sardo.>. Al ver cumplida su petici6n, hizo 
construir una capilla cn e! monte de la Mezina, pt•ro fue destruida en 1800 por la guerra entre los 
franceses y genoveses. No obstante, los habitames dc Gavi siguieron subiendo alli para rezar. 

En 1817 una sequia tremenda trajo la carestia y el hambre. Los gavieses invocaron a la 
Santisi ma Virgen y fueron cscuchados; pet o por varios mot ivns no se pudo ret'Clilicar la capilla y 
después de ,,ìcisitudes dolorosas se decidi6 edificarla sobre eJ mome «dei Turchin i» y, corno 
prodigio dc fe y de auividad, se Jevam6 d hcrrnoso samuario s6lo en cuatro meses. St· cckbraron 
espléndidas fiestas y el samuario es meta dt numerosas peregrinaciones. 

Madre Manarello panicip6 en la inauguracion con su amiga Petrnmla y las j6vcnes de 
Mornese. También acudieron personas de codas partes, corno lo hacm boy tambi~n en gran numero 
y con verdadna devociòn. 



CAP!TULO Xll 321 

Dios, que queria servirse de seres tan débiles para su gloria y 
que ciertamente bendeciria la nueva fundaci6n. 

7. Al llegar a casa recibe la dolorosa noticia qe que la 
buenisima Sor Antonia Casini, que apenas tenia diecisiete 
afios y escaba enferma hada poco tiempo, habia fallecido. 

A los dieciséis afios aun no cumplidos fue a Mornese 
acompafiada de su hermano Valentin, que fue mas tarde un 
celoso misionero en América del Sur y muri6 en 1922. Antonia 
habia hecho grandes progresos en la virtud y, afectada del mal 
que la !levo a la tumba, sopono sus dolores con heroica 
paciencia, ejercitandose en continuos actos de amor a Dios. 
Expir6 en un efluvio especial de amor, dejando en Ias Herma
nas la convicci6n de que en Ios ultimos momentos fuese 
favorecida con alguna visì6n celestial, Io que fue para todas, y 
especìalmente para la Madre, motivo de gran consuelo (8). 

Esta, corno era natural, recomendo a la comunidad que 
fueran generosas en ofrecer sufragios por su alma. Recomen
daba también que rezasen mucho por las Hermanas que 
habian marchado a Bordighera. Y debian ser muy frecuentes y 
animadas sus recomendaciones, ya que después de cincuenta y 
tantos afios Madre Eulalia Bosco, entonces pequefia educanda, 
las tenia aun vivas en la mente y declaraba: «Recuerdo aun lo 
que <leda la Sierva de Dios respecto a las Hermanas enviadas a 
abrir una casa religiosa en Bordighera, amenazada en la fe por 
la propaganda protestante. Deda con ardor que debiamos rezar 
mucho para que las Hermanas pudieran arrebatar las almas al 
diablo» (9). 

Encre tanto, llegadas a Ventimiglia las buenas religiosas 
fueron a saludar al Obispo de la Di6cesis, Monsefior Biale, 
que las acogi6 paternalmente, las invito a corner y las acom
pafi6 al Torrione, a una casa alquìlada por él mismo para la 
obra. 

(8) Véase Cenni biografici delle Figlie di Maria Au.<iliatrice defunte nel primo decennio 
dell'Istituto, p. 13. 

(9) Pro c. Ap.. p. 114. 

1.-21 
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En la misma casa, hacia Occidente, v1v1an también los 
Salesianos (10). Estos empezaron en seguida a cuidarse de los 
j6venes, abriendo la escuela gratuita y ensefiando el Catecismo. 
Lo mismo hicieron las Hermanas con las j6venes. Los unos y 
las otras guiados por el mismo espiritu aspiraban al unico fin 
de santificarse a si mismos y salvar la juventud. 

8. No faltaron las pruebas: tanto los Salesianos corno las 
Hijas de Maria Auxiliadora carecian con frecuencia de lo 
necesario e inclusive del pan. 

Los valdenses los atacaban de todas formas, especialmente 
con la prensa, y llegaron hasta el punto de insinuar que 
atraian a los j6venes y a las j6venes para pervertirlos ( 11 ). 

Pero tanto de Mornese como del Oratorio de Turin partian 
personas bien templadas en la mas solida virtud, que resistie
ron las mas duras pruebas y bien pronto cambiaron las cosas. 

Lo mismo que un dia habia abierto la Madre el oratorio 
sin locai, hicieron sus hijas en los Llanos de Vallecrosia. 

Reunian a las j6venes en su peqùefia_ casa y las llevaban de 
paseo al campo y a jugar a la playa, con gran satisfacci6n de 
las mismas j6venes y de sus padres al verlas tan bien asistidas; 
tanto que la Madre, el 15 de abril del ano siguiente, podia 
escribir a Don Cagliero: «Desde los primeros dias tuvieron 
numerosas alumnas; toda aquella buena gente esta satisfecha 
de Ias Hermanas y las quieren bien». 

Lo mismo que un dia en Mornese las Hemanas y sus 
jovencitas habian trabajado llevando piedras y ladrillos para la 
construcci6n del colegio, asi se hizo también en Torrione. 

Los valdenses, viendo a las j6venes llevar con fatigas las 
piedras, decian: «Mientras trabajéis solamente vosotras, la 
iglesia no se terminani» (12). Pero el ejemplo de las Hermanas 
y de las j6venes conmovi6 a la poblaci6n, que era cat6lica y no 
veia con buenos ojos a los valdenses, y corno un dia los de 

(IO) Esta en la calle de la ilquìerda conforme se viene de Ventimiglia, al laùo de la casa de los 
Salesianos. En 1933 era p1opiedad del sdior Enrique Gotta. 

(Il) Véase Bollelino Salesiano, nùmcro de julio de 1879, pp. 1-8 y siguirntcs. 
(12) Véase Bollelino Salesiano de abril de 1880. 
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Mornese, también ellos transportaron gratuitamente los mate
riales. Asi surgi6 la iglesia parroquial (13), las escuelas ele
mentales para chicos y chicas, y el bien que se hizo y sigue 
haciéndose es inmenso. 

9. El 11 de marzo (1876) Don Costamagna, en compafiia 
de las Hermanas y educandas, al presentar al Obispo de Acqui, 
Monsefior ]osé Maria Sciandra, la felicitaci6n por su onomas
tico, le renovaba su agradecimiento por haber aprobado las 
Reglas y <leda: «jCuanto bien ha hecho a este Instituto y 
también a la Iglesia con esta aprobaci6nl Las Hermanas se 
multiplican, la Congregacion se agiganta y de todas partes se 
oye esta petici6n: "Mandadnos pronto a las Hermanas". Se ve 
que la bendici6n y la aprobaci6n que nos ha concedido 
nuestro Obispo empieza a producir preciosos frutos. jQue el 
Sefior le bendiga! Benedictiones Patris Domini Nostri ]esu 
Christi in capite ]oseph Mariae» (14). 

IO. Las peticiones eran verdaderamente muchas, pero Don 
Bosco pensaba ante todo llevarlas a Turin. 

J unto al oratorio habia una casa de perdici6n que era un 
verdadero peligro para la incauta juventud. Muchas madres de 
familia, incluso las mismas j6venes, le habian pedido que Jas 
ayudara a salvarse, corno lo estaba haciendo con los j6venes. 

Don Bosco escuchaba conmovido y cuando se le presento la 
ocasi6n compro aquella casa infame y la adapt6 un poco. 
Obtuvo del Arzobispo el permiso para que la habitarari las 
Hermanas y pidi6 a Mornese que vinieran lo mas pronto 
posible seis o siete, porque la Providencia les confiaba un 
nuevo y vasto campo en Valdocco, precisamente junto al 
oratorio. 

Sor Elisa Roncallo, que mas tarde seria asistente del 

(13) En-la entrada <le la iglesia parroquial. una lapida de rnarmol tccuerda el paso de Pio VII 
por los Llanos dc Vallecrosia y su bendiri6n al pueblo e! li de febrcro de 1814, a las nueve de la 
rnai'iana, al regreso del cautiverio de Napok6n. 

(14) Las bendiciones del Padre de Nuestro Sei\or Jesucristo sobre la cabeza de José Marla. 
Palabras alusi"as a l capitulo que se lee en el ofi cio de la solernnidad de San jo~. 
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Consejo General, fue elegida directora, acompafiada de otras 
seis Hermanas, entre ellas Sor Catalina Daghero corno vicaria. 

Eran muy j6venes y timidas, pero la Madre animo a todas, 
les repiti6 los avisos que solia dar en tales ocasiones, diciéndo
les ademas qué corno iban a estar cerca de Don Bosco, podian 
acudir a él en cualquier dificultad. 

Asi animadas partieron el 29 de marzo de 1876 y en la 
estaci6n de Turin vieron venir a su encuentro a unas piado
sas personas con la madre de Don Rua, que las acogieron con 
toda amabilidad. 

La casa era pobrisima, no tenia ni siquira cocina y les 
llevaban de los salesianos la comida; pero corno venian de 
Mornese, se adaptaron facilmente a todo. 

Don Bosco las puso en seguida en relaci6n con buenas 
sefioras que les prestaron ayuda materiai· y moral. 

Se encargaron de la roperia de los superiores del oratorio y 
de los j6venes internos. Comenzaron a dar Catecismo diario y 
dominical a las niiias y también clases gratuitas. Con el 
oratorio femenino y el taller quitaron muchas chicas de la 
calle. Entre tanto, las Hermanas dedicadas a] estudio pudieron 
continuar para hacer sus examenes de Magisterio, porque Don 
Bosco, pensando en el futuro, queria que los Salesianos y las 
Hijas de Maria Auxiliadora adquiriesen titulos oficiales para 
la ensefianza. 

Don Bosco quiso que la casa se dedicara a Santa Angela 
Mérici, para honrar a la sefiora Angela de Blanco, que habia 
contribuirlo generosamente a la compra y en la capilla mando 
poner un hermoso cuadro de San · Carlos en honor de la 
Condesa Carlota Callori, su insigne bienhechora. 

Las Hermanas eran siete: Sor Elisa Roncallo, directora; Sor 
Catalina Daghero, vicaria; Sor Carlota Pestarino, Sor Adela 
Ayra, Sor Luisa Rubassa y Sor Enriqueta Sorbone y Sor 
Josefina Pacotto, corno estudiantes; esta ultima en espera de ir 
a Alassio corno directora. 

Don Cipriano les daba clase de Matematicas y la seiiorita 
Querubina Sala, hermana de Don Antonio Sala, economo 
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generai de los Salesianos, les ensefiaba las otras materias. Don 
Rua era el director espiritual. 

Poner en marcha el oratorio, las catequesis y el taller para 
las j6venes, recogiéndolas de la calle y atrayéndolas con buenos 
modos y pequefios regalos no fue tarea facil; pero corno la obra 
era de Dios triunf6 en breve de todos los obstaculos, y aquel 
lugar en el que antes solo se oian gritos desacompasados, blas
femias y canciones indecorosas, resono cl canto de mii voces 
argentinas que alababan a Dios y bendecian a la lnmaculada 
Auxiliadora de los Cristianos. 

11. La Madre estaba contentisima con que Don Bosco 
hubiera abierto una casa proxima a su primera obra y <leda a 
las Hermanas, especialmente a la directora y a la vicaria: 
«iDichosas vosotras, que estais cerca de Don Bosco! Tened 
presente cuanto os diga e inforrnadme de todo, a fin de que 
también yo pueda imitarlo». 

Entre otras cosas, Don Bosco recomendaba a Sor Elisa 
recordar a los bienhechores en las oraciones de la cornunidad y 
demoscrarles agradecimiento en ocasi6n del onomastico, man
dandoles algun pequefio obsequio, aunque solo fuera unas 
flores del jardin o unas frutas de la huerta, y que considerasen 
a los padres de las Hermanas corno a los primeros bienhe
chores. 

Ademas, para que estuviesen en grado de hacer cuanto les 
habia dicho y no lo olvidaran, daba a la directora la lista de los 
bienhechores de la casa y la vigilia de su Santo les recordaba la 
fecha. 

Sor Elisa referia a la Sierva de Dios cuanco habia aprendido 
de Don Bosco y ella experimentaba una gran alegria al saber 
corno debia conducirse con los bienhechores (15). 

Una Hermana declar6: «Era muy agradecida con los bien
hechores y queria que se rezara por ellos, aunque su coopera
ci6n fuese pequefia» (l 6). 

Y otra: «Agradeda siempre a los bienhechores y queria que 

(15) Pro('. Ap., p. 28!i. 
(16) Proc. Ap., p . 281. 
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este reconocimiento se demostrase, a ser posible, con visitas y 
pequefios regalos, pero sobre todo rezando siempre por ellos, 
cosa que inculcaba mucho» (17). 

12. Las relaciones entre las beneméritas Hermanas de 
Santa Ana y las Hijas de Don Bosco seguian siendo cordiales; 
aquéllas acogieron gratuitamente en su casa a algunas de éstas 
para darles comodidad de estudiar. 

Hablando de Madre Mazzarello dedan: «jTenéis una Madre 
muy santa! Nosotras la conocemos bien. iQué dichosas 
sois!» (18). 

(l 7) Proc. Ap .. p. 288. 
(18) Proc. Ord., p. 183. 
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Algunas defecciones y una muerte. 
N uevas vesticiones y nuevas profesiones. 

Asistencia a una colonia balnearia 

(1875-1876) 

1. Malhumor de algunas religiosas. Tristeza de la Madre. Pérdida de algunas 
vocadones retigiosas.-2. l Qué pensar de las defecciones religiosas?-3. Muene de Sor 
Maria Grosso (13 abril 1876) y notas biografic:as.-4. Curaci6n repentina de una 
Hermana.- 5. Nuevas postulantes y siempre nuevas vesticiones y profesiones. Asisten
cia a una colonia balnearia en Sestri Levante (6 junio 1876). Un jovencito que se hace 
salesiano. . 

1. Don Bosco er(l un Santo y Madre Mazzarello imitaba 
sus virtudes, pero, a pesar de ello, nos encontramos con 
algunas defecciones. 

Dos religiosas, de las cuales una habia salido ya de otro 
Instituto y la otra, viuda, habia sido encaminada por Don 
Bosco a Mornese para probar si le agradaba aquella vida, iban 
diciendo que el Instituto no marchaba bien y que deberia 
tener otra d.irecci6n. Para ellas ninguna decisi6n era buena, 
ninguna orden estaba bien dada, nada bien hecho, y se 
mostraban siempre descontentas de si mismas, de todo y de 
todos, sin reflexionar nunca que su tenor de vida no agradaba 
ni a Dios ni a los superiores, y atentas solo a cuanto sufrian, 
no pensaban en lo que hacian sufrir. 

La Madre, dotada de un agudo espiritu de observacion, se 
dio cuenta del descontento desde el principio, se aconsej6 con 
los superiores y con amables avisos y sabios consejos procura
ba curar el mal è> al menos, con toda cautela y suave energia, 
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impedir que aumentase. Y qué pena para su coraz6n cuando 
alguna novicia de conducta poco regular mostraba no com
prender la insigne gracia que Dios le habia hecho al llamarla 
al estado religioso. Pero jcuan mayor la sentia cuando alguna 
religiosa no se comporta ba bien y, avisada una y otra vez, no se 
corregia! No eran muchas, en verdad, unas tres o cuatro lo 
mas, pero ~quién duda de que en una familia basta que haya 
un solo miembro que no se porte bien para que se sientan mal 
todos y, en especial, sufra la cabeza? Ademas, Madre Mazzarello 
temia ser siempre ella la causa de estos males por su poca 
virtud e instrucci6n, por su incapacidad para ejercer el cargo 
de superiora. 

En agosto de 1875, con motivo del viaje de Don Bosco a 
Mornese para recibir los votos perpetuos de las primeras 
Hermanas, habia manifestado nuevamente todo su temor al 
buen Padre, el cual la habia tranquilizado. 

Antes de marchar habl6 con todas en particular yen comun 
les recomend6 la observancia de la Regia, la confianza con los 
superiores y les record6 que Dios les reservaria un gran premio 
en el cielo si perseveraban hasta la muerte. 

Sus palabras, corno rayos benéficos de viva luz, disiparon 
las pocas nubes, aumentaron el fervor, ya muy vivo en la 
mayoria; renovaron su espiritu de piedad las poquisimas que 
habian caido en la tibieza; pero transcurrido algun riempo de 
su marcha, renaci6 el sordo malestar y la Madre mientras 
procuraba buscar la manera de hacerlo desaparecer, o al menos 
impedir que aumentase, en su humildad se culpaba a si misma 
por su insuficiencia e indignidad. 

Pero el verdadero motivo era que en algunas faltaba el 
espiritu de sacrificio y de conespondencia a la gracia, que se 
dejaban dominar del espiritu de soberbia, de critica y mur
muracion, por lo que no obstante toda la paciente caridad 
de la superiora y de los superiores, dos profesas y una novicia 
en diciembre y otras dos profesas en marzo salieron del 
Instituto. Una de las profesas volvio a entrar para salir de 
nuevo definitivamente. 

jQué dolor para la Madre! 
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El 15 de abril de 1876, al escribir a Don Cagliero a América, 
le pedia que rezase para «que el Sefior dé a todas las virtudes 
necesarias para ser buenas religiosas, especialmente la humil
dad y la obediencia ... » 

No obstante, la comunidad con las pocas, si bien siempre 
doJorosas, defecciones se veia liberada de personas que no eran, 
o al menos habian dejado de ser, realmente religiosas, segun el 
espiritu de Don Bosco y de la Madre Mazzarello y que podian 
perjudicar mas que favorecer al Instituto. 

2. Las buenas religiosas estaban corno atemorizadas por 
estas salidas, pero nosotros no nos maravillamos. La vocaci6n 
religiosa es un don precioso que se puede perder si no se 
custodia con el espiritu de sacrificio y la observancia de la 
Regia. 

lQué vocaci6n mas cierta que la de Judas, llamado al 
apost.olado de Jesus? y a pesar de los cuidados mas afectuosos 
del Divino Maestro, Judas perdio su excelsa vocaci6n, porque 
el hombre bajo el impulso de la gracia no esta privado del don 
estupendo y terrible a la par de su libertad y puede, por tanto, 
oponerse, corno, por desgracia, lo hace muchas veces, a la voz 
de Dios. 

lNo habra permitido el Sefior el ejemplo terrible de .Judas 
corno aviso saludable a los que ha llamado a su divino servicio 
y para consuelo de los superiores ante la defecci6n de cual
quier miembro? Las Hijas de Marfa Auxiliadora, corno cual
quier otro lnstituto religioso, podian decir entonces con San 
.Juan lo mismo que podran pensar en adelante cada vez que 
suceda uno de estos casos desagradables. «Han salido de 
nosotros, pero no eran de los nuestros; porque si hubieran sido 
de los nuestros, ciertamente habrian permanecido con nos
otros; pero debe manifestarse que no eran de los nuestros» (1). 

Las comunidades religiosas en semejantes circunstancias, 
lejos de perderse, en cierto modo salen beneficiadas al ser 
liberadas de personas que pueden perjudicar masque favorecer 

(I) Pdmrra carta de San Juan, c. Il , 19. 
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y con disgusto si, pero a] mismo tiempo con toda verdad, 
pueden decir con Tertuliano: <<Vayanse, pues, segun su gusto, 
Jas pajas de fe débil, tanto mas pura se repondra en el granero 
del Sefior la masa del buen trigo» (2). 

3. El Jueves Santo de este ano (13 de abril de 1876) el Se
fior llam6 a Si a la maestra de las novicias, Sor Maria Grosso, 
que era muy inteligente y ·de extraordinaria virtud. Y corno 
fue educada de nifla por Sor Maria Mazzarello, creemos ser 
util y un obligado deber hacer una breve relaci6n de su vida, 
ya que por ]a virtud de ]a hija se conocera mejor la virtud 
de la Madre. 

Habia nacido en San Esteban, pequefio pueb]o limitrofe 
con Mornese, y sus padres se la habian llevado a Maria para 
que la educase aistianamente en los trabajos fem·eninos y la 
formara en la virtud. 

La jovencita correspondia y cuando la marna le pregunta-
ba: «Maria, cuando seas mayor, ,:qué haras?» 

Ella, con admirable sencillez, respondia: 
-Quiero ser toda de Dios, con Maria Mazzarello. 
Al principio, corno el padre queria tenerla en casa, los dias 

(estivos iba y venia. Esto agradaba poco a la joven, porque 
decia: «En el pueblo hay baile y temo dejarme vencer por la 
curiosidad de ir a verlo y de meterme en el peligro». 

«Don Pestarino -nos contaba Madre Petronìla-, sabiendo 
que Don Bosco iba a fundar el Instituto de las Hijas de Maria 
Auxi]iadora, dijo un dia al padre de la joven: "Debes dejarla 
aqui con nosotros para siempre y te alegraras, porque llegara 
a ser una buena maestra de novicias" .» 

Asi sucedi6. Recibi6 el habito de manos de Don Bosco entre 
las quince primeras Hijas de Maria Auxiliadora. Tenia una 
gran bondad y dulzura de coraz6n, era condescendiente, servi
cial y obediente a toda prueba. 

Cuando Sor Felicina, hermana de la superiora, fue de 
directora a Borgo San Martino, ella, por su virtud y su criterio, 
fue elegida maestra de novicias a los diecinueve afios, pues sabia 

(2) De prne.<cript, e 33. 
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formar en la vida religiosa con buen criterio y usaba toda clase 
de medios para hacerles amar y practicar la virtud. Con el 
ejemplo de la superiora no temia las fatigas ni los sacrificios 
para hacer el bien. 

En los primeros tiempos, siendo el alimento tan escaso 
corno ya se ha dicho, sabia privarse de él para darlo a las otras 
y estas mortificaciones, quiza inocentemente exageradas, le 
acortaron la vida, aunque parecia un coloso de salud. 

Era muy humilde, tenia una voz preciosa y, temiendo 
siempre cometer algiln acto de vanidad, vigilaba mucho sobre 
si misma. 

Cuando fue afectada del mal que le Bevo a la tumba, al 
principio no quiso darse por vencida y continuo su trabajo, 
hasta que la obediencia se lo permiti6. 

A las Hermanas y novicias que rezaban tanto por su 
curacion les <leda: «lPor qué me impedis que vaya al paraiso? 
~No es alli donde tienden todos nuestros deseos?» 

Si alguna le <leda que se habia acortado la vida por amor a 
ellas, se conmovia y exclamaba: «jOjala hubiera sido cierto! 
1Seria casi una martir! Pero yo lo hacia todo para que ninguna 
sufriera. j Sed fieles a nuestra vocaci6n!» 

Agradecia a Madre Mazzarello cuanto habia hecho por ella 
y no terminaba de pedir perdon de todas sus imperfecciones en 
la vida religiosa. 

Animo a sus padres que vinieron a visitarla. Les agradecio 
cuanto habian hecho por ella y les exhorto a conservarse 
buenos catolicos y a hacer el mayor bien posible. 

Conservo basta el ultimo momento su calma y serenidad y, 
sintiéndose morir, dijo a Madre Mazzarello que la asistia: 
«Madre, se pone ·oscuro, no veo nada, 1paciencia! jCumplase la 
voluntad de Dios!», y continuo con gran fervor: «Fiat volun
tas tua!» Y al repetir esta bellisima y divina jaculatoria, 
entreg6 su santa alma a Dios, dejando en las Hermanas la 
persuasion de que llevaba al tribuna! de Dios la inocencia 
bautismal, adornada con los mas preciosos méritos (3). 

(3) Véase Cmni biografici dr.Ile Figlie di Maria Ausiliatrice defunte nel primo decennio, p. 1·1. 
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4. La Madre estaba apenadisima por esta pérdida y nom
br6 maestra de las postulantes y novicias a su vicaria Madre 
Petronila, que ya se habia ocupado de ellas durante la enfer
medad de la llorada Sor Maria Grosso. 

Esta habia imitado en todo el espiritu de la superiora y 
atendido con gran celo y eficacia a la formacion religiosa de 
las unas y de las otras; las Hermanas ancianas conservaban 
verdadero agradecimiento por la ayuda y cuidados que tuvo 
con ellas y alguna le atribuia su perserverancia en la vocacion. 

En este tiempo acaeci6 un suceso que bien puede conside
rarse milagroso. 

Sor Teresa Laurentoni enfermo tan gravemente que el 
21 de diciembre (1875) recibi6 la Uncion de los enfermos y la 
Madre escribi6 a Don Cagliero diciéndole que ya no habia 
esperanza. No obstante, se repuso un poco; pero el 21 de enero, 
a las ocho, fue atacada por un mal extrafio que e1 médico 
diagnostico corno un golpe apoplético de paralisis a las 
piernas, quedando postrada en cama sin casi esperanza de 
volver a levantarse. 

El 21 de mayo, primer dia del triduo en honor de Maria 
Auxiliadora, la Madre, Ilena de fe, quiso que vistieran a la 
enferma corno pudieran y la llevaran en un carrito a la iglesia. 

El sacerdote terminaba de exponer al Santisimo Sacramen
to y la Madre le dice a Sor Laurentoni: «Arrodillate». Ella, 
mientras intentaba obedecer, sinti6 fluir la vida por sus 
piemas paralizadas y se encontr6 perfectamente curada (4). 

~Quién' podra imaginar el agradecimiento de la Hermana 
curada y de toda la comunidad al Sefior y a la Virgen 
Auxiliadora, y el fervor con que se celebro el triduo y la fiesta? 

5. Esta fue alegrada ademas con la vestici6n de cinco 
novicias y siete postulames. 

Llegaban también peticiones de otras j6venes deseosas de 
trabajar en la vifia del Sefior, bajo la benigna mirada de Maria 
Auxiliadora. Y entre tanto, Don Bosco comunicaba a las 

(4) Proc. Ord., p. 416; Prnc. Ap., p. ·10'>. 
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Hermanas que se preparasen, porque el cielo abria nuevos 
campos a su celo y actividad. En efecto, e"rl junio orden6 que 
fueran siete a una colonia de setenta u ochenta j6venes 
escrofulosas en Sestri Levante, las cuales habian sido manda
das alli de Lombardia para que tomasen los bafios. 

No eran j6venes d6ciles, sino muy indisciplinadas, pero las 
diligentes religiosas supieron atraérselas tan bien que en breve 
se dio en ellas una notable mejoria mora) y religiosa, hasta el 
punto que muchas tomaban parte en la oraci6n de las Herma
nas y frecuemaban los Sacramentos. 

Pr6ximo al albergue balneario femenino habia un hospicio 
balneario masculino y los jovencitos por la noche subian al 
pequefio muro de separaci6n para escuchar los consejos que 
las religiosas daban a las j6venes en las «buenas noches». Por 
eso el director del establecimiento pidi6 a las Hermanas que 
dieran también las «buenas noches» a los chicos, y ellas 
aceptaron gustosas. En el muro divisorio habia u.na puerta que 
comunicaba los dos patios. Por la noches, a hora conveniente, 
se abria la puerta y Sor Enriqueta Sorbone, de pie, sin entrar, 
corno ella misma nos conto, hablaba a los chicos alli reunidos, 
exhortandolos a obrar bien y dandoles buenos consejos. 

Las palabras cordiales y maternas de la 6ptima Hermana 
eran escuchadas y practicadas con gran atenci6n por aquellos 
pobres muchachos. Se hicieron mas buenos, mas piadosos, y 
uno de ellos, Carlos Bonini, por su buena conducta fue 
recibido en la casa de Don Bosco, estudi6, se hizo sacerdote y 
trabaj6 con ardor durante cincuenta y tres afios en las filas de 
los Salesianos, hasta q ue el Sefior lo llam6 a la vi da eterna. 



CAPfTULO XIV 

N uevas pruebas internas y externas y nuevas 
muertes. N uevas vesticiones y nuevas 

aperturas de casas 

(1876) 

I. Una extrai'ia postulante y prudencia de la Madre. Un consejo de Don Bosco y 

fortaleza de la Madre. La postulante, despedida.-2. Otras visionarias.-3 . Consejos de 
la Madie.-4. El Ayuntamiento contra el Instituto.-5. Los primeros Ejercicio~ sòlo 
para maestras y sefioras (agosto 1876).-6. Nuevas vesticiones y una maxima dc 
Don Rua. La primera velada en la distribuci6n dc premios.-7. Muerte de Sor 
Giordano (16 agos to). Nuevas profesiones.-8. Se abre la casa de Biella (7 onubre); de 
Ala5sio (12 octubre).-9. Relaci6n de la Madre a Don Cagliero.-1 0. lJn solo plato, 
pero dos alimemos.-11. S<> abre la ca~a de Lu Monferrato (8 noviembre).-12. Muerte 
de Sor Belletti (I I noviembre) y datos biograficos.-13. Una predicci6n a seis jòvencs 
realill!da. 

I. Antes de pasar adelante debemos hablar de un caso 
extrafio en el que brilla la caridad tle la Madre. 

A Don Bosco le recomendaron una postulante de Roma 
que decian era piadosisima y tenia verdadera vocaci6n reli
giosa. 

La aceptaron en Mornese y en seguida se atrajo Ja admira
ci6n de toda la casa. Mostraba un fervor extraordinario, estaba 
varios dias sin corner, a veces se la veia e1evada del suelo corno 
en éxtasis; prededa el futuro y anunciaba cosas tan lejanas que 
nadie podia saber humanamente. R evelaba secretos de concien
cia de Hermanas y de alumnas, las cuales afirmaban que deda 
Ja verdad; parecia, en una palabra, que tuviera comunicaciones 
con seres invisibles. 

Afirmaba que lo sabia todo por su nina, pero nunca quiso 
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decir qmen fuese esta su nina. Decia que veia a la Virgen: 
«Varias veces hizo a todas arrodillarse para recibir la bendicion, 
y de todas estas cosas -escribia la Madre a Don Cagliero {8 de 
julio)- daba pruebas tan ciertas que todas la creiamos y Don 
Bosco también». 

Después cambio la escena. Madre Petronila empez6 a decir: 
«No creo en su santidad porque es golosa». 

La economa, Sor Ferrettino, siempre vigilantisima en todo 
y por toda la càsa, empez6 a decir claramente que la postulante 
era una impostora. Madre Mazzarello, formada en la escuela de 
Don Pestarino, era enemiga, corno hemos dicho, de las exterio
ridades y mucho mas si eran exageradas. Al contrario, queria 
en todas virtudes s6lidas: espiritu de humildad, de mortifica
cion, de oraci6n, de obediencia. Por eso se dio cuenta muy 
pronto de que la postulante hacia demasiado alarde de sus 
virtudes y no era bastante humilde; que no tenia aquella 
mirada y aquel hacer sencillo, propio de las almas de Dios; 
que hablaba con cierto ai:re de autoridad, que dejaba traslucir 
su orgullo interior, y manifesto sus impresiones al director de 
la casa, que la tenia por santa. 

Cuando se trat6 de admitirla a la vestici6n, ella, contra el 
parecer de casi todas, se opuso, y corno el director se mostraba 
indeciso, escribi6 a Don Bosco, del que recibi6 esta respuesta: 
«Probadla en la humildad y en la obediencia; si sabe resistir en 
estas virtudes, se la podra creer>). 

La superiora no necesitaba mas. Bada alglin tiempo que 
la postulante habia alcanzado tal autoridad en la casa que 
parecia no poderse hacer nada sin consultarla. Por aquellos 
dias se trataba de aceptar la asistencia a una colonia balnearia 
en Sestri Levante, de la que ya hemos hablado, y fueron 
elegidas las Hermanas destinadas a ella sin que las superioras 
consultasen a dicha postulante. 

Este hecho, naturalisimo, le hiri6 vivamente, se encolerizo 
y dijo que su nina no queria fuera destinarla corno directora de 
esta obra la asistente Sor Enriqueta Sorbone. Pero la Madre 
corto por lo sano: «El Capitulo ha decidido que vaya ella e 
ira». Y se mantuvo firme. 
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Sor Laurentoni depuso: «Madre Mazzarello me prohibi6 
hablar con dicha postulante, diciéndome que si le hablaba 
tendria que arrepentìrme. Obedcd por algunos dias, pero 
atormentada por una pena interior de haber, quiza, exagerado 
mi mal durante la enfermedad, busqué a la postulante y le 
pregunté si estaba en gracia de Dios y si era real el mal q ue 
habia padecido. 

»Ella me respondi6, después de algunos dias, que debia ira 
la Virgen de la Guardia de Gavi de noche, porque de otra 
forma vendria un terremoto que destruiria la casa. Yo fui a la 
Madre y le referi lo que me habia dicho la postulante y que 
debia ir a la Guardia. 

»Ella me reprendi6 afectuosamente, porque habia desobe
decido su mandato y me prohibi6 terminantemente ir a la 
Guardia. Yo afiadi que también el director Don Costamagna 
queria que fuera, porque en caso contrario ocurriria el terre
moto. Ella me contesto: "Que venga el terremoto, pero tu no 
vas". Obeded y el terremoto no se produjo. 

»Otra vez aquella joven me dijo que yo amaba al Coraz6n 
de Jesus masque todas. Yo la hice ver que no la creia, porque 
sentia que no era verdad y le dije que era un demonio. Desde 
aquel dia empez6 a perseguirme. Después se supo que fue 
mandada por la masoneda para destruir el Instituto» (1). 

La Madre, entre tanto, empez6 a probarla en la obediencia 
y la encontr6 no solo reacia, sino rebelde. Entonces le dijo que 
no era apta para el Instituto. Y obr6 sabiamente porque, corno 
dice San Francisco de Sales, «aunque una persona haga 
milagros, si en el estado religioso no se somete a la obediencia 
debida a sus superiores, es peor que los mismos infieles» (2). 

La postulante, con aire de triunfo, andaba diciendo: «Antes 
que yo saldran otras muchas ... » y sembraba el malhumor, 
poniendo en peligro las vocaciones. 

La Madre con toda caridad, pero con firrrieza, procuraba 
impedir el mal y ponerla en condiciones de no poder hacerlo. 
Sucedieron también hechos extrafios: la postulante se arrojaba 

(1) P ror. O rd., p. 413. 
(2) l i Dirett. spirit. delle ulig., e 2. 
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al suelo con los cabellos sueltos y los ojos en blanco; meneaba 
la cabeza corno una endemoniada y quedaba corno muerta; 
des_pués, de repente, se levantaba con rapidez y pronunciaba 
palabrotas que a nosotros no nos es licito repetir. De noche 
sucedian fen6menos curiosos: campanillas que sonaban sin 
que se viera quién las tocaba; gatos que maul1aban de una 
manera extrafia y ruidos que no dejaban dormir y asustaban a 
las Hermanas y a las a lumnas, tanto que todas querian irse a 
sus casas. 

Llamaron al parroco que, con el director, bendijo la casa e 
hizo los exorcismos, pero sin resultado. 

La Madre la hizo acompafiar a Serravalle y ponerla en el 
tren directo a Sampierdarena, donde los salesianos la llevarian 
al barco con dìreccion a Roma. 

Salido el tren, las Hermanas volvieron rapidas a Mornese y 
encontraron a la postulante que habia llegado misteriosamente 
a casa antes que ellas (3). 

Poco después (junio 1876) la llevaron a Borgo San Martino, 
donde estaba Don Bosco, con quien habia dicho que tenia que 
hablar. Aqui, estando a la mesa, llcg6 al extremo de arrojar un 
cuchillo a una Hermana. Don Bosco dijo: «Es un demonio, es 
necesario alejarla». Y asi se hizo, no sin grandisima dificultad, 
pero una vez despedida la casa quedo tranquila. 

Las Hermanas comprendieron mas tarde la importancia de 
las decisiones tomadas y bendijeron la prudencia y la fortaleza 
de la Madre y la sabia orden del superior. 

2. Despedida esta extrafia postulante, entro otra que des
pués de algun tiempo empez6 a hablar de visiones y trat6 de 
atraer a postulantes y Hermanas diciéndoles que tenia la 
mision de fundar una Congregaci6n con el titulo de la 
Preciosisima Sangre. Al saberlo, la Madre, con toda prudencia 
y caridad, la mando a su casa. Lo mismo hizo con otra q ue 
deda haber recibido del Nino ]esus el encargo de explicar el 

(3) De las Memorias historiras que se consen·an en el a1chivo generai de las Hija• dt· Malia 
Auxiliadora. 

I.-22 
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Pater noster a ciertas Hermanas durante el recreo, y no queria 
dejar de contar las visiones que <leda tener durante la Misa. 

3. Por todo esto, la Madre Mazzarello comprendia siempre 
la importancia de estudiar bien las vocaciones y recomendaba 
a la que se ocupaba de las potulantes que estuviera muy 
atenta. Decia: «No creais que son sinceras las que hablan 
mucho de si y de las demas y, en resumen, no dicen nada de lo 
que deben decir. Hay otras que hablando poco dicen todo lo 
debido. Vigilad bien a las que en sus palabras y obras miran si 
las ven, es sefial de que no obran con recta intencion». 

4. También ella velaba, corno diremos mas adelante, 
porque aqui queremos recordar otra prueba promovida por el 
Ayuntamiento en este tiempo. 

El sefior Pastor, concejal y con pesar hemos de decir ex 
alumno del oratorio, acudi6 a Don Bosco para obtener un 
empleo. El buen Padre hizo cuanto pudo para conseguirlo, 
pero no pudo. 

Aquél, corno si Don Bosco fuese el culpable de su contra
tiempo, la tomo con él y con el Instituto de las Hermanas y 
propuso al Consejo Municipal despedir al maestro salesiano y 
a la Hermana que ensefiaba oficialmente en las escuelas del 
pueblo. 

En Mornese se apreciaba la labor que hadan tanto las 
Hermanas en el colegio corno el maestro y la maestra en las 
escuelas; pero no faltaban quienes conservaban aun un secreto 
descontento, porque en el colegio no se abrieron escuelas para 
los chicos y por eso la propuesta de Pastor encontro leve 
oposici6n. · 

Don Bosco, avisado muy pronto, mando a Don Bodratto, 
quien termino la discordia e hizo comprender a sus paisanos 
que no podian abusar de la bondad de Don Bosco, porque 
Mornese era un pueblo alejado de todo centro ferroviario y él 
facilmente podria encontrar lugar mas apropiado para su obra, 
por ejemplo, en Gavi, Serravalle, Novi Ligure, etc. 

Los mornesinos se atemorizaron con la amenaza y llegaron 
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a mejor acuerdo. Pero el notario Traverso, que queria mucho a 
Don Bosco, le escribia el 3 de julio de 1876: « ... Se dice que 
hace algunos dias le mandaron un escrito para que usted no 
les haga este dafio (de ceder el colegio al Obispo de Acqui y 
trasladar a las Hermanas a otro lugar); sepa, Don Bosco, q ue, 
salvo pocas excepciones, aquel escrito fue firmado por gente 
capaz de traicionarlo en la primera ocasi6n». 

Hemos preguntado a Don Miguel Fassio, clérigo en aquel 
tiempo y enviado por Don Bosco a dar clases en la escuela 
municipal de Mornese, pero él nos dice que las Hermanas y los 
Salesianos eran bien vistos, y no nos dijo nada de cuanto 
hemos referido (4). 

Por lo demas, es bien sabido que los Ayuntamientos no 
siempre han representado las ideas de su poblaci6n. 

5. Don Bosco al fundar las Hijas de Maria Auxiliadora, 
ademas de atender a la educaci6n de las nifias, pensaba en otra 
obra q ue considera ba utilisima: la de ofrecer a las maestras 
seglares y a las sefioras piadosas de mediana posici6n la 
oportunidad de retirarse cada afio durante ocho dias para 
pensar seriamente en la salvaci6n de su alma y también para 
ofrecer a no pocas la ocasi6n de pensar en su propia vocaci6n. 

Ya en los afios anteriores, corno hemos dicho en su lugar, 
habia admitido a alguna maestra y sefiora a los Ejercicios 
espirituales de las Hermanas; pero habiendo crecido el numero 
de las sefioras que podian tornar parte en ellos, Don Bosco 
juzg6 conveniente que se predicaran exclusivamente para las 
seglares. Invito a tornar parte a personas conocidas y acudieron 
muchas. Los primeros .Ejercicios espirituales para sefioras y 
maestras se tuvieron del 8 al 15 de agosto de 1876. 

La Madre lo habia preparado todo diligentemente y vigila
ba para que todas las ejercitantes estuvieran a gusto e hicieran 
bien los Ejercicios. Durante el recreo se entretenia con todas en 
santas conversaciones, mostrandose siempre de buen humor, 
aunque su coraz6n estuviera muy afligido porque una Herma
na joven estaba gravemente enferma de tifus. 

(4) Carta de Don M. Fassio a Don Maccono, del 12 de enero de 1932. 
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6. El dia 15, clausura de los Ejercicios, Don Rua, encar
gado por Don Bosco de suplìr a Don Cagliero durante su 
ausencìa, se habia prestarlo para atender las confesiones e 
impuso el habito en nombre del Santo Fundador a diecisiete 
postulante y · 1es hizo una fervorosa platica sobre la obligaci6n 
de tender a la perfecci6n, diciendo, entre otras cosas: «Decir: 
me hago religiosa para salvar mi alma, es demasiado poco; hay 
que decir: me hago Hermana para hacerme santa». 

El dia siguiente, por segunda vez, se tuvo con toda solem
nidad la distribuci6n de premios a las alumnas que se habian 
distinguido por su buena conducta, estudio y trabajo. El 
director habia prepararlo composiciones, dialogos, poes.ias, 
cantos y musica. Fueron también invitadas las sefioras que 
habian hecho los Ejercicios, las cuales quedaron cada vez mas 
admiradas del sistema educativo de Don Bosco y de la amabili
dad de las nuevas religiosas. 

7. Pero las alegrias estan mezcladas con las penas y el 
mismo dia moria de tifus Sor Luisa Giordano, a 1os veinticua
tro afios, la cual, piadosisima ya en el mundo, en los tres afios 
de vida religiosa se distinguio por su espiritu de mortificacion, 
por la practica de la Comunion espiritual y se durmi6 en el 
Sefior pronunciando las palabras: «Comunion espiritual» (5). 

El dia 21 se empezaba una nueva tanda de Ejercicios para 
las Hermanas, y el 29, ca torce· emitieron sus votos trienales. 

De este modo, la Providencia, que aflige y consuela, daba 
nuevo incremento al Instituto. 

8. Tenian gran necesidad de religiosas, porque estaban 
para abrirse nuevas casas. El 7 de octubre se abria una en 
Biella, donde el Obispo Monsefior Basilio Leto, gran admira
dor de Don Bosco, habia insistido en tener a las Hermanas 
para la cocina del Seminario. 

El mismo fue a recibirlas a la estaci6n y las acompafi6 a la 
casita preparada para ellas, bien provista de todo lo necesario y 
con su capillita, aunque la catedral estaba a pocos pasos. 

(5) Ver Germi Biografici delle Figlie di Maria Ausilialrice-def1'nte nel primo decrnnio, p. l .'i . 
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El 12 de octubre se abria otra casa en Alassio, cerca de la de 
los Salesianos, donde las Hermanas se encargarian de la cocina 
y ropt:ria ùe los Hermanos y j6venes. 

Es curioso el modo con q ue la Madre dio la obediencia a 
Sor Josefina Pacotto de ir corno direccora de la casa con seis 
Hermanas. Al dar cualquier oficio, inspirandose en los ejem
plos de Don Bosco, no mandaba nunca, mas bien pedia, 
diciendo, por ejemplo: «~Me harias un favor? Pues bien, haz 
esto; acepta esta ocupaciém». 

Y sabia escoger siempre el tiempo oportuno y disponer tan 
bien el animo de las Hermanas que éstas hadan gustosas los 
mas grandes sacrificios. Sabiendo cuanto iba a sufrir Sor 
Pacotto al alejarse de Mornese, un dia al anochecer la llam6 
junto a si y le dijo: 

-En este recreo se juega al escondite, tu vendras siempre 
conmigo. 

«Yo -dice la Hermana- me puse muy contenta por la 
invir.aci6n. Cuando la Madre me via entusiasmada en el juego, 
me llev6 a escondermc en una especie de armario y me dijo: 

-Sor Josefina, ~me quieres hacer un favor? 
-Con Lodo el coraz6n, queridisima Madre. 
-Es un poco dificil, pero el Sefior te ayudara. ~Sabes 

qué es? 
-No, Madre, digamelo. 
-He pensado mandane de directora a la casa de Alassio. 
»Sor Josefina se qued6 corno aturdida y sin palabras. Pero 

la Madre le dijo: 
-Animo; juguemos y estemos alegres. Sigue corriendo». 
Escogi6 otras seis Hermanas y Don Costamagna las acom

pafi6. 
No estaban aun preparadas las habitaciones y se alojaron 

en una casita inadecuada y desprovista de todo. Al principio 
tuvieron que sufrir un poco, pero venian de Mornese y 
supieron hacer de necesidad virtud. 

9. La Madre a finales de octubre mando a Don Cagliero 
una relaci6n sobre el espiritu de la comunidad y e) desarrollo 
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del Instituto, diciendo: « ... Hasta ahora hubo siempre en todas 
paz, alegria, buena voluntad de hacerse santas y doy gracias a 
Dios por todo. A decir verdad, me quedo maravillada y 
confundida a la vez al ver a todas estas hijas siempre alegres 
y tranquilas. Se ve que a pesar de mi indignidad nuestra 
querida Madre Maria Auxiliadora nos concede gracias admi
rables. 

»Tenga la bondad de pedir siempre que se mantenga este 
espiritu y crezca siempre mas, también para que las virtudes 
que se ven florecer sean mas internas que externas. 

»Ahora tenemos seis casas abiertas: Mornese, Borgo San 
Martino, Bordighera, Turin, Biella, Alassio y dentro de uno o 
dos meses se abrira una en Lanzo y otra en Mathi». 

Después afiade co.n gracia: «Me olvidaba de la casa que 
tenemos en el cielo, que esta siempre abierta; su Director no 
tiene miramientos con los superiores ni con el Capitulo; se 
lleva a quien quiere y ya tiene alli siete ... » 

Y le habla de una Hermana jovendsima, Sor Dominga 
Mina, que, habiendo ido a Turin para estudiar, volo al paraiso, 
y después afiade: «Aqui somos cerca de sesenta entre Hermanas 
y postulantes, no puedo decirle el numero de las educandas, 
porque la mayor parte no han venido aun de las vacaciones. El 
afio pasado eran veintinueve, esperamos que este afio aumente 
el numero; pero van despacio por la distancia del ferrocarril». 

Le da noticias de las ocupaciones de algunas Hermanas, le 
dice que Sor Enriqueta Sorbone forma parte del Capitulo 
corno segunda asistente y afiade: «Cuando tengamos personas 
aptas, arreglaremos todas las cosas». 

Le dice que en Borgo San Martino hay doce Hermanas; en 
Bordiguera, tres; en Turin, diecisiete; en Biella, siete; en 
Alassio, otras siete, y que a Lanzo iran probablemente seis ... 

«Sor Maria Belleti se esta preparando para ir al paraiso y 
quiza cuando usted reciba esta carta ya habra partido.» 

10. El 4 de noviembre Don Bosco fue a su primer colegio 
de Borgo San Martino, para la fiesta de San Carlos y, corno nos 
conto Monsefior Costamagna, hacia las once y media pas6 
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para visitar a las Hermanas en el momento de sentarse a la 
mesa. Todas corrieron a su encuentro y la directora, Sor 
Felicina Mazzarcllo, dcspués dc los primeros saludos, le dijo: 
«Padre, antes de partir de Mornese la Madre nos dijo que 
siguiéramos en todo las costumbres de alli, recomendandonos 
mucho el espiritu de pobreza y de mortificaci6n; poco después 
de nuestra llegada aqui; en una carta nos renovaba la misma 
recomendacì6n. En Mornese tomabamos un s6lo principio, 
cuando lo teniamos; aqui, por el contrario, el sefior director, 
Don Bonetti, quiere que tomemos dos, porque dice que 
tenemos mucho trabajo y debemos mantenernos para poder 
seguir trabajando. Tenga la bondad de decirnos c6mo debemos 
hacer». 

Don Bosco, sonriendo, respondi6: «jCosas graves, hijas 
mias! Si, se debe obedecer al director y a la Madre. Pero ~c6mo 
se puede hacer?» Las Hermanas lo miraban esperando saber 
corno terminaria. El repiti6: «jCosas graves, hijas mias! jCosas 
serias! Traedme los dos principios para que los vea». 

Ellas se los presentaron y el buen Padre, tornando los dos 
platos en sus manos, ech6 el contenido de los dos en uno solo 
y lo presento a la directora, diciendo: «jTodo resuelto! Asi 
tenéis un plato solo y dais gusto a la Madre y a la vez coméis 
dos principios para manteneros y obedecéis al director, Don 
Bonetti. ~Esta bien asi? 

»En vuestros trabajos sucedera lo que ocurre por todas 
partes, en el invierno sentis frio y en el verano mucho calor. 
Pues bien, no os quejéis nunca del uno ni del otro. No hacéis 
mal al decir: 10h, qué calor...! 10h, qué frio ... I Pero haced lo 
posible por no decirlo nunca en tono de queja. Este es el 
recuerdo que os deja Don Bosco». 

Y las buenas hijas quedaron admiradas de la bondad y 
delicadeza del Padre. 

II. El 8 de noviembre se abria otra casa en Lu Monferra
to. Los esposos José y Maria Rota, que tenian un solo hijo y se 
lo habian dado a Don Bosco, le pidieron que fundara en su 
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pueblo un jardin de infancia privado, con un oratorio festivo y 
una escuela femenina de labores. Don Bosco satisfizo su deseo. 

12. El 11 de noviembre de 1876 pasaba a la eternidad Sor 
Maria Belletti, de la que queremos hablar brevemente, ya que 
fue atraida a la piedad y a la vida religiosa por los afectuosos y 
prudentes cuidados de las superioras y, sobre todo, de Madre 
Mazzarello. 

Naci6 en Cremolino, en el distrito de Acqui. el 19 de maya 
de 1858, de familia modesta, quedando huérfana de madre aun 
muy JOven. 

Llegé a una posici6n muy acomodada por el beneficio de 
una herencia y pudo inmediatamente secundar su vanidad en 
vestir bien y en concurrir a las diversiones de que esta tan 
avida la juventud. 

Para alejarla de los peligros la llevaron a Mornese el 3 de 
noviembre de 1874, pero era tan vanidosa y altiva que se 
dudaba entre dejarla en el colegio o mandarla de nuevo con 
sus familiares. 

Don Costamagna dijo a la Madre: «San Francisco de Sales 
dice que cuando hay fuego en la casa se echan todas las cosas 
por la ventana (6). lQueremos probar? Encendamos el fuego 
del amor de Dios en su coraz6n; la joven arrojad. el fardo de 
los adornos que lleva encima». 

La Madre no necesit6 mas. Empez6 a complacer a la joven 
en todo ·10 que no era pecado, incluso en el vestir, para ganarse 
su confianza; comenz6 a hablarle del amor de Dios, sin darse 
por advertida de su vanidad, ni de su altivez, y si debia hacerle 
alguna observaci6n, imitando a Don Bosco, mandaba qué la 
hiciera la vicaria, que era Madre Petronila. 

La joven huia de las Hermanas y decia: «No voy con ellas 
porque puede venirme la vocaci6n y yo quiero y puedo hacer 
buena figura en el mundo. Ir a la iglesia y rezar, si; pero 
religiosa, no y no». 

(6) Ht· aquf las palabras prnpias dd Santo: «No ma1i·i• uno a uno los inseftos de una casa 
vieja; premkd fuego y veri'ìs su inmediata fu~a. Asi tam bil-n t'llcended tn 1111 alma el f11eg-o del 
amor ùe Dios y huiran todos los parasitos~. 
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La Madre, que la seguia de cerca, not6 bien pronto que no 
solo podia llegar a ser buena cristiana, sino también una 
religiosa cjcmplar, y dijo a Madre Petronila: «Ilagamos una 
novena a San ]osé; si Maria, corno lo espero, tiene verdadera 
vocaci6n, le obtendra la gracia de conocerla y de seguirla». 

La joven, corno mas tarde lo refiri6, comenz6 a sentirse 
contra su volunta atraida a la vida religiosa y hablo al 
confesor, manifestandole el temor que sentia de tener verdade
ra vocaci6n. 

El confesor le contesto que no pensara en ello y le dijo: 
«Eres tan orgullosa que, aunque pidieses que te admitieran 
corno Hermana, no te aceptarian». 

Ella se retiro satisfechisima de esta respuesta. Estaba mas 
que contenta, pero pasado algun tiempo la misteriosa voz 
vuelve a decirle interiormente que debe entregarse del todo a 
Dios. 

Venciéndose a si misma, habla por tercera vez con el 
confesor, que le aconseja hacer una novena a San J osé. La 
empieza y al tercer dia, no pudiendo mas, se presenta a la 
Madre y le pide que la acepte, por favor, entre las postulantes. 

Admitida después de repetidas pruebas e insistencias, fue 
siempre ejemplarisima en todo y ninguna pudo notar en ella la 
mas pequeiia falta a la Regia. 

Madre Enriqueta Sorbone nos contaba que las virtudes 
caracteristicas de Maria Belletti eran la humildad y la obedien
cia y que durante el dia hada muchos actos de estas virtudes. 
Su buen ejemplo atrajo al buen camino y a la Congregaci6n a 
otras educandas. 

Hizo su vesticion el 24 de maya de 1875 y profes6 el 27 de 
agosto del mismo afio. 

Su tutor se mostraba descontento de la resoluci6n tomada y 
ella le <leda: «~Qué importan las cosas de este munda? Lo 
esencial es alcanzar el paraiso». 

El buen hombre no cesaba de lamentarse y ella, firme en su 
idea, <leda con Madre Petronila: «jPobre tutori iNo entiende 
nada!» 
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Después de algunos meses fue afectada de una enfermedad 
que la llev6 a la tumba. 

Estaba casi agonizando y Don Costamagna tenia que ir a 
predicar a un pueblo pr6ximo; sintiendo no poder asistirla 
hasta el ultimo momento, elevo una breve oraci6n al Sefior y 
después dijo: «Sor Maria, tengo que marcharme, te pido que 
no te vayas al paraiso antes que yo vuelva>>. 

Ella, con un hilito de voz; prometi6 obedecer y él se march6. 
La religiosa entro en agonia y ésta duro hasta la vuelta del 

director, que le dio la ultima absolucion. Cuando termino 
todo, la piadosa y feliz religiosa dejaba esta vida para vivir con 
Dios eternamente (7). 

13. Terminamos este capitulo con una prediccion de la 
Madre. 

En el mes de octubre seis jovenes amigas, Adela Gemme 
con su hermana Rosina, Violante Carotto con su hermana 
Inés, Catalina Grosso y otra de la que no se sabe e1 nombre ni 
el apellido, fueron a visitar al economo de Tramontana, Don 
Luis Rivera, que habia sido capellan en la aldea de Alice, cerca 
de Gavi. 

El celoso sacerdote que habia ido corno economo en 
septiembre de 1875 y fue nombrado parroco de Tramontana en 
septiembre de 1877, al despedir a las piadosas jovenes, las 
exhorto a pasar por Mornese a visitar a .Madre Mazzarello. 

Las jovenes obedecieron y en su conversacion la Madre les 
pregunto: «c:Quién de vosotras tiene intencion de hacerse 
religiosa?>> Y fijando sus ojos en las hermanas Gemme y 

Carotto les dijo que serian religiosas y a las otras que se 
quedarian en el munda, y asi fue. 

Adela Gemme, que nos refiri6 el hecho, tomo el habito 
entre las Hijas de Maria Auxiliadora, su hermana Rosina entro 
en el Instituto de la Misericordia, en Savona; Violante, en el 
Sagrado Coraz6n, en Génova; Inés, en el de las Madres Pias, en 
Ovada; las otras amigas quedaron en el mundo, corno habia 
predicho la Santa. 

(7) Véa;e Cenni Biografici della Figlie d1 Maria Ausiliatrice defunte nel primo decennio, p. 16. 
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Formacion de Ias postulantes 

l. Observaciones.-2. Don Bosco recomienda no rechazar a ninguna joven por ser 
pobre.-3. Doctrina de San Francisco de Sales sobre las postulantes.-4. La Madre 
estudia los caracteres para corregirlos y formarlos segi'.in el espiritu de Don Bosco.-
5. En las correccioncs, firmeza y dulzura unidas. No pretendamos hijas sin ddectos.-
6. Portarnos siempre corno si la Virgen estuviera presente. No formarse un pequeiio 
mundo en la Congregaci6n. Obrar con rectitud de intenciém.-7. Como acoger a la 
que se acusa de faltas extcrnas.-8. Teme una sola cosa. Hablenos del paraiso.-9. Ca
ridad materna con las postulantes. Como las anima a perseverar.-10. Quiere que 
estudien e! Catecismo y que adquieran e! verdadero espiritu religioso. 

1. En este capitulo queremos referir la accion de la Santa 
Madre hacia las postulantes y por eso agrupamos aqui hechos 
acaecidos en distintos afios, algunos posterior al aiio de 
nuestra relacion (1876). 

2. En noviembre del aiio 1878, encontrandose Don Bosco 
en Borgo San Martino con Madre Petronila, le pregunt6 si 
llegaban postulantes a Mornese, y al oir esta respuesta: «Las 
postulante vienen, pero todas sin nada o casi nada ... ~Como 
hacer para mantenerlas?», le dijo alzando los ojos al cielo en 
actitud inspirada: «!Oh, si supiérais qué cosa tan grande es 
una vocaci6n! No rechacemos a ninguna por su pobreza. Si 
nosotros pensamos en las vocaciones, el Seiior pensara en 
nosotros. Alguna vez nos faltara quiza lo necesario, pero Dios 
no nos abandonara jamas. Comunica esto a Mornese, diselo a 
todas: "Las vocaciones, aunque sean pobres, hacen rico al 
Instituto"» (1 ). 

(I) Véase Archivo Generai dc las Hijas de Maria Auxiliadora (Cronist., p. 521 ). 
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Por esto el director y la Madre acogian siempre a todas las 
que venian con buena voluntad, confiando que la divina 
Providencia no les dejaria faltar nunca lo necesa1·io. 

Madre Daghero pudo decir: «La Madre, siguiendo el conse
jo de Don Bosco, que <leda que por falta de dinero no se debia 
rechazar ninguna vocaci6n, recibia y aceptaba sin mas a todas 
las j6venes que juzgaba de buen espiritu, aunque fueran muy 
pobres, y todas aquellas que Don Bosco le enviaba. 

»Se asombraban las Hermanas porque, no obstante la 
pobreza que tenian, se aceptaran postulantes tan pobres; pero 
ella, confiada en la palabra de Don Bosco de que la divina 
Providencia no les faltaria, continuaba practicando el consejo 
recibido. Y yo, que ingresé en el Instituto en 1874, sé por 
experiencia que la pobreza era en verdad extrema, faltando a 
menudo hasta lo mas necesario, pero la Superiora, Sor Maria 
Mazzarello, sabia mantener tan elevados los animos que nin
guna pensaba en aquellos sacrificios y ni siquiera advertia la 
falta de lo necesario» (2). 

Madre Sorbone dijo: «Aunque el Instituto era muy pobre, 
la Madre no miraba sacrificios por el bien del mismo Institmo 
y de las almas, aceptando a todas las poslUlantes que creia 
tenian verdadera vocaci6n» (3). 

3. Acogia a las que, teniendo buena salud, eran de familia 
honrada y demostraban buena voluntad (4); asi practicaba el 
espiritu de Don Bosco y de San Francisco de Sales, el cual dice 
que «las postuiantes, aunque sean débiles o irascibles, o sujetas 
a cualquier otra pasi6n, deben, no obstante, ser admitidas al 
noviciado, con tal que tengan buena voluntad de enmendarse y 
aceptar las medicinas y las curas adaptadas a su curaci6n. Que 
aunque sientan repugnancia o las tomen con difitultad, no 
importa, con tal que no dejen de usarlas ... y demuestren una 
firme voluntad de curarse a cualquier costa». 

Estas personas, después de un gran esfuerzo, obtienen 

(2) Proc. Ord .. p . 189. 
(3) Proc. Ord., p. 115. 
(4) Proc. Ap .. p . 183. 
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buenos frutos en la religi6n y llegan a ser verdaderas siervas de 
Dios, conquistando una virtud firme y s61ida, porque la gracia 
de Dios suple las deficiencias y ordinariamente quien es menos 
dotado siente mas la gracia. 

4. La Santa Madre Mazzarello veia en las j6venes que se 
presentaban corno enviadas del cielo que un dia serian sus 
colaboradoras en el trabajo de la salvaciém de las nifias y que 
continuarian su labor y la de Don Bosco. Por eso las acogia 
sonriendo y con toda amabilidad y muestras de agradecimiento 
al Sefior y a la Virgen. 

Aunque era muy rigurosa respecto al silencio, lo dispensa
ba facilmente en comunidad cuando llegaba una nueva postu
lante, suprimia la lectura en la mesa y queria que se hiciese 
fiesta, porque habia aumentado la pequefia familia. 

Se informaba de la condici6n de cada una, procuraba 
excitar el buen humor y, con actos de materna bondad, 
buscaba la forma de suavizar el desprendimiento de la familia. 

Tomaba parte en los recreos, queria que participaran todas 
y que estuvieran santamente alegres; intervenia en sus juegos 
para estudiar y conocer mejor su caracter, para poderlas guiar 
y formar segun el espiritu del Santo Fundador Don Bosco. 

«Su iniciativa -nos dedan algunas religiosas ancianas
era tanta, que ninguna podia igualarla.» 

A veces interrumpia el juego con una fervorosa jaculatoria 
que las Hermanas pr6ximas repetian y continuaban jugando. 
Algunas veces exclamaba: «jAnimo, que cada salto sea un acto 
de amor a Dios!» 

Se entretenia familiarmente, contaba cualquier anécdota 
ingeniosa para mantener alegres a todas; <leda algun chiste 
gracioso para hacerlas reir y todo iba encaminado a conquistar 
su confianza y a hacerlas buenas y temerosas de Dios. Ter
minaba casi siernpre el recreo inculcando alguna maxima cris
tiana o exhortando a frecuentar los Santos Sacramentos, es
pecialmente al acercarse alguna fiesta de la Virgen. 

Examinaba las tendencias y costumbres de cada postulante, 
animaba mucho, reavivaba la confianza y hada las correccio-
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nes con palabras amables; a ésta la reprendia con rostro severo 
y dulce a la par, a aquélla con una triste sonrisa, a la otra de 
otro modo, segun la indole de cada una y las circunstancias. 

5. Una Hermana que pas6 muchos afios con la Santa 
Madre declaré>: «Tenia un caracter fuerte, pero cuando debia 
hacer alguna observaci6n usaba siempre una uncié>n tal que la 
corregida entendia merecer la reprensi6n y que se le hada 
unicamente por el bien de su alma, por lo cual se retiraba 
contenta» (5 ). 

Yotra: <<Si bien hacia las correcciones con fuerza, intercala
ba siempre alguna palabra que lo suavizaba todo, tanto que si 
durante el dia habia necesidad de ir a ella, se iba con con
fianza {6) y sin disgusto. 

Transcribimos también lo escrito por otras tres Hermanas: 
«Sabia distinguir los defectos de la voluntad de los del 

caracter y corregir siempre con caridad y firmeza.» 
«Era para todas y cada una de nosotras una verdadera 

madre y no sabria decir si mas suave o mas fuerte al tPismo 
tiempo, segun las diversas circunstancias. 

»Estudiaba con criterio de amor el caracter de cada una; 
intuia las necesidades y las dotes, proveyendo aquéllas y 
desarrollando éstas por amor al bien, evitando siempre la 
sacudida del amor propio, a la vez que ensefiaba también a 
hacerle guerra atroz.» 

«Al mismo tiempo que era dulce, afable, facil a la bondad y 
compasiém, era franca y firme cuando se trataba de corregir 
una falta, una transgresi6n o cualquier otro mal. Repetia a 
menudo: "No pretendemos 'hijas' sin defecto, pero no quère
mos que hagari paz con ellos".» 

«Pronosticaba bien de las que sabian hacerse violencia y 
mortificar sus sentidos y recomendaba a todas la sencillez y 
sinceridad.» 

6. «Nos animaba a ser sencillas -escribe una religiosa-, 
a trabajar, a rezar, a portarnos en rodo corno si estuviésemos en 

(:,) Proc. Ap .. p . l~!I. 

16) Proc. 01 d .. p . 292. 
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la presencia de la Santisima Virgen; nos <leda que no hiciéra
mos nada por atraernos las miradas de las criaturas, sino que 
cumpliéramos con nuestro deber y fuéramos exactas en la 
observancia de la Santa Regia, porque asi lo quiere el Sefior. 
Muchas veces, entre otras cosas, solfa decir: "Habéis dejado el 
mundo, no querais haceros otro aqui dentro". 

»Esta recomendaci6n de no hacernos un pequefio mun
da en religi6n la repetia tan a menudo que casi todas las 
Hermanas que vi vieron con ella la recuerdan.» 

«Obraba con fe -declar6 una- y nos recomendaba siem
pre que obrasemos no por fines humanos, sino por agradar a 
Dios» (7). 

En 1930 nos contaba una Hermana: «Entré en el Instituco 
hace cincuenta y cinco afios, el dia 19 de octubre de 1875, y 
ahora tengo setenta y seis afios, pero recuerdo siempre que la 
Madre era exactisima en todo, y muchas veces la vi con las 
lagrimas en los ojos porque alguna no estaba bastante atenta 
al sonido de la campana, y la vi también disgustada por temor 
a la ofensa de Dios y porque el espiritu del mundo no entrara 
en casa.» 

7 . . Anteriormente hemos mencionado que se habia intro
ducido en el lnstituto la practica de que al cometer una 
religiosa una falta exterior, se acusara por humildad a la 
superiora. «:Advierto -dice una Hermana- que se trataba 
solo de cosas externas referentes a la observancia. No era cosa 
de Regla ni de Constituciones, ni orden de la superiora el ir 
cada dia a conversar con la Madre, pero ella era tan buena y las 
Hermanas deseaban tanto recibir de ella una palabra, que 
todas o casi todas pasaban con ella un momento» (8). 

El director estaba conforme con esta practica, mas aun, la 
inculca ba. 

La Madre escuchaba las humildes acusaciones de sus hijas, 
les daba algun consejo, decia una buena palabra, pero no 
mortificaba a ninguna, asi que las Hermanas «tenian en la 

(7) Proc. Ord., p. 170. 
(8) Proc. Ap., p. 49. 
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Madre plena confianza y no sentian dificultad en manifestarle 
sus penas. Le confiaban cualquier secreto, seguras de que seria 
guardado corno un secreto de confesioro> (9). 

«Tenia para todas una buena palabra y el oportuno consue
lo; la suya era una palabr.a persuasiva y tranquilizadora; era 
suficiente una palabra de la Madre para calmar las angustias 
de un alma .. . » (10). 

«Cuando una Hermana, novicia o postulante iba a confiar
Ie: "Madre, he hecho esto o lo otro, wuedo comulgar?" Si la 
cosa no tenia importancia, respondia: "Esto no es nada, esta 
tranquila y no lo pienses mas; a ti te parece una cosa grande, 
pero no es nada ". Si, por el contrario, la cosa era de alguna 
importancia, le deda: "No has hecho bien al obrar asi; no lo 
vuelvas a hacer. Ahora haz un acto de contriciém; Jesus te 
perdona y puedes ir tranquila a comulgar". 

»Pero si veia que no era conveniente recibir tales confiden
cias, cortaba en seguida diciendo: "De esto es mejor que hables 
con el confesor". Y a veces le sugeria las palabras que deberia 
usar para abrir su alma al confesor con toda claridad y, al 
mismo tiempo, humillar mas vivamente su amor propio» ( 11 ). 

Cuando se enteraba de que habian faltado al silencio sin 
necesidad, decia: «Debemos estar atentas a no quebrantarlo, 
asi estaremos unidas a Dios». Si veia a alguna desanirnada por
que caia siernpre en las rnismas irnperfecciones, le decia: «Ani
mate, que teniendo buena voluntad, con seguridad podras 
enmendarte», o también: «Animo, esta atenta a no hacer paz 
con tus defectos». 

A veces, para ejercitarse en la humildad y animar a la que 
venia desalentada, decia: «También yo tengo este defecto, pero 
nos corregiremos, ~verdad?» O bien: «Yo también he cometido 
una vez esta falta, pero el Seiior es bueno y nos perdonar:i». 

Ante algunos defectos involuntarios decia cualquier chiste 
que hacia recobrar el buen humor. 

(9) Proc. Ap., p . 270. 
(IO) Proc. Ap., p. 47. 
(I I) Prnc. Ap., p . 49. 



Sor PETRONILA MAzzARELLO, 
la intima amiga de la Santa 
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«En suma -decia Madre Petronila-, era una verdadera 
Madre para las postulantes, cuidaba de ella~ espiritual y 
corporalmente. Vigilaba para que fueran observantes, las ani
maba a servir al Seiior con generosidad y alegria, corregia 
amable y fuertemente sus defectos, pero no dejaba de procurar
les a su debido tiempo inocentes distracciones.» Y afiadia que 
en las dudas sobre admitir o no a alguna postulante a la 
vesticion o a alguna novicia a la profesion, recurrian a San 
José haciéndole una novena y antes de que terminara ésta 
conocian quién no tenia vocaciém, y ella por si misma se 
marchaba. 

8. El pecado era lo unico que temia. Monsefior Costa
magna escribe: «Tenia una especie de continuo ternar de que 
entrara en casa el demonio, por eso estaba siempre corno 
centinela, rezando y vigilando. Si habia algun peligro para las 
almas, ciertamente que aquella aguila, desde ]a altura del 
espiritu donde moraba, lo descubria pronto. Y si no podia 
llegar con su vigilancia, oraciones, palabras y constante buen 
ejemplo, terminaba presentando a aquellas almas desvalidas a 
Jesus Sacramentado y le decia: "iAqui las tienes! 1Son cosa 
vuestra, pensad en ellas! "» 

Sobre la vida de fe de la Santa declaro el Cardenal Cagliero: 
«Un solo temor la dominaba: el de la ofensa de Dios. 1EI 
pecadol Y temblaba ante e] pensamiento de que hubiese quien 
osara ofender y disgustar a Dios conculcando sus divinos 
preceptos y manchando su alma con el pecado monal y 
exponiéndose a la condenacion eterna. No solo pedia a_l Sefior 
que la librara del pecado, sino que delicadisima de conciencia 
y temerosa de Dios hasta el escrupulo, huia de las ocasiones de 
pecar, vigilaba sobre si misma, morùficaba sus sentidos para 
evitar el pecado mortai, tanto que podemos creer no solo que 
no lo cometiese nunca, sino ni siquiera el pecado venia! 
advertido. Era grande el horror que le inspiraba el pecado y 
a{:m la ocasion de pecaD> (12). 

(12) Proc. Orci., p. 173. 

1.-2~ 
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9. El Espiritu Santo nos dice que el que quiere servir al 
Sefior debe preparar su alma para la tentaci6n.(13), porque el 
demonio hara gran esfuerzo para ponerle impedimcntos. 

Asi muchas postulantes apenas llegaban a Mornese sentian 
fuertemente la separaci6n de sus padres y en especial de la 
marna, separaci6n que parecia mas dolorosa por la pobreza de 
la casa, y deseaban volver con su familia. 

~Qué hacia Sor Maria? Procuraba suplir a las mamas y las 
trataba con toda bondad, atenciones y delicadezas, tanto, que 
una madre verdadera no habria podido hacer mas. 

Las buenas jovenes eran ayudadas a vencer las tentaciones, 
se acostumbraban al sacrificio, se formaban en la vida religiosa 
y, mas tarde, muchas tuvieron que agradecer su industriosa y 
materna caridad que habia contribuido a hacerles perseverar 
en la vocaci6n. 

~Queréis hechos? Helos aqui: 
Una de las primeras postulantes que se hizo pronto Hija de 

Maria Auxiliadora decia: «Al principio, corno es facil imagi
nar, encontraba gran dificultad en acostumbrarme a la vida 
religiosa y con frecuencia me asaltaba el pensamiento de 
volverme a casa; pero cuando estaba turbada, unas pocas 
palabras de Madre Mazzarello bastaban para poner paz en mi 
coraz6n. Todas las que en aquel tiempo tuvimos la suerte de 
vìvir con ella deciamos: "Bastaba confiar nuestras penas a la 
Madre para que desaparecieran, porque una sola palabra suya 
era suficiente para dejar el animo tranquilo y en paz''.» 

Otra que entro corno educanda en el Instituto y pidi6 en 
seguida ser postulante, muriendo después de una larga vida de 
piedad y trabajo, escribe: «Puedo decir sinceramente que me 
quedé en Mornese por la gran caridad de Madre Mazzarello, 
que supo atraerme con su afecto materno y corrigi6 mi caracter 
impetuoso, altivo, colérico, con su dulzura y caridad». 

Lo mismo una Hermana que fue de las primeras educan
das y se hizo postulante en 1874, después de treinta y cuatro 
afios en la Misiones de América, dej6 escrito: «Se compenetra-

( 13) Ecle, II. I. 
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ba .tanto de las necesidades y penas de todas, maxime de las 
postulantes en los primeros tiempos de la prueba, que nos 
sorprendfa. Se desvivia por servirlas, ayudarlas, animarlas a 
permanecer firmes en la vocaci6n, haciéndoles conocer y 
considerar el bien que estaban llamadas a hacer; en suma, no 
perdonaba esfuerzo alguno para conseguir que resistieran los 
asaltos del enemigo y no sintieran tanto Ia ausencia de sus 
seres queridos». 

Y refiere de si misma que por el estudio y los trabajos a los 
que no estaba acostumbrada, no se sentia bien y no se atrevia a 
manifestarlo a nadie; por fin, acudi6 a la Madre, que la 
escuch6 con bondad y provey6 con solicitud a sus necesidades, 
de suerte «que -concluia- vivo después de treinta y seis afios 
y soy Hija de Maria Auxiliadora». 

Madre Petronila nos contaba: «A veces, entre la Madre y 

ésta o aquella postulante tenia lugar un curioso dialogo: 

»"Pero ~por qué quieres volver con tu familia? " " Porque 
el pan no tiene sal. Porque arriba no hay barandilla. Porque 
aqui no hay procesiones y a mi me gusta mucho ira ellas en 
mi pueblo ... " Y la Madre decia: "Pero si vuelves a casa, ~te 
atreveras a decir al parroco que has renunciado a tu vocaci6n 
por estas cosas?" Y después las hada reir y las consolaba. Las 
j6veries se quedaban a gusto en el Instituto». 

Una Hermana escribe: «La conoci en 1876, cuando ingresé 
para hacerme religiosa. Tenia una bondad verdaderamente 
materna! y si ahora soy Hija de Maria Auxiliadora lo debo a la 
caridad que tuvo conmigo, especialmente en los ptimeros dias 
de mi postulantado. 

»Poseia una caridad longanime y el secreto de disipar las 
mas penosas dificultades, su palabra persuadia y confortaba ... 
Una vez que yo queria irme a casa, me pregunt6: "~Por qué 
quieres irte? ~Qué dificultades tienes?" Cuando se las expuse 
me dijo: "Estas penas me parece que son Lentaciones del 
demonio. Piensa que estas aqui no para siempre, sino para 
pasar unos dias de campo; si después de un mes no estas mas 
contenta que ahora, te mandaré a tu casa sin que nadie tenga 
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que decir nada de Li. Entre tanto, reza y esta alegre; de esta 
forma estaras mas segura de hacer la voluntad de Dios".» 

En 1830, la Hermana de quien ya hemos referido el 
testimonio sobre la exacta observancia de la Regla que queria 
la Madre, contaba: «A los siete ~eses de ingresar en el 
Instituto las superioras decidieron mandarme a casa por 
motivos de salud. 

»La Madre me dijo: "Vete corno te han dicho, pero en 
cuanto estés mejor vuelve de nuevo". 

»El 28 de julio del mismo ano regresé y la Madre, muy 
satisfecha, rne dijo: "Cuida bien tu salud y cuando te sientas 
mal, no se lo digas a nadie, acude a mi". Yo hada asi y ella 
proveia. Ahora, después de cincuenta y cinco afios de vida 
religiosa y setenta y seis de edad, estoy todavia fuerte y 
conservo la mas viva gratitud hacia la Madre, que fue siempre 
para mi ayuda y consuelo». 

Lo mismo que ella confortaba y animaba a las que lo 
necesiraban, queria que lo hiciesen también las Hermanas. 
Solfa decir con frecuencia: «Debemos compadecer a todas, 
especialmente a las enfermas; quien no ha tenido enfermedades 
no sabe cuanto se sufre, yo si lo sé». 

Algunas veces confiaba ésta o aquella postulante a una u 
otra Hermana para que la animara. 

«En los primeros meses de mi postulantado -escribe otra 
religiosa Hija de Maria Auxiliadora-, la madre, viéndome un 
poco triste, me confi6 a una Hermana buena y alegre para que 
me animase y me ensefiara a hacer flores artificiales, cosa que 
ella ejecutaba con verdadera perfecci6n. 

»Encontrandome un dia, me dijo: "Temo que alguna vez 
pases hambre -entonces aun el pan estaba racionado- y que 
no te atrevas a decirlo, al ver la pobreza en que vivimos. Eres 
joven y tienes que crecer, por eso haré que re den merienda". 
iCuanta bondad en aquel coraz6n materno!» 

Otra dijo que durante su postulantado, no estando acos
tumbrada a un aire tan fuerte corno el de Mornese, ni al 
alimento un tanto escaso, no podia adaptarse a la vida comun 
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y que la Madre provey6 a todas sus necesidades lan bien que 
pudo perseverar en su vocacion. 

«Durante mi postulantado -escribe una tercera- quise 
una vez volverme a casa, aun a costa de hacerlo a pie; pero 
manifestando candidamente esta mi tentaci6ri a la Madre, ella, 
sonriendo y animandome, me dijo: "Escucha, es ya demasiado 
tarde para salir hoy y ademas no tengo a nadie que te 
acompafie. Ten paciencia, espérate algunos dias y después no 
solo te permitiré marchar, sino que te acompafiaré yo misma; 
~estas contenta?" Me tranquilicé y pasado algun tiempo me 
encontré bien e hice mi profesi6n, feliz de ser Hija de Maria 
Auxiliadora.» 

Todavia otro testimonio: «Hice mi postulantado en Morne
se con la Madre -escribe una Hermana- y vi en ella una gran 
caridad. No me encontraba bien, tenia que volver con mi 
familia; le pregunté un dia cuando debia partir. Ella me 
respondi6: "lQuieres que esperemos aun quince dias? Te 
pondré a ayudar en la cocina; si estas bien, continuaras, si no 
tomaremos otra determinaci6n ... " Han pasado treinta y tres 
afios y yo, Hija de Maria Auxiliadora, continuo trabajando 
(1933) contentisima de mi estado>>. 

La Madre, hablando a la que se ocupaba de las postulantes, 
le <leda: «Cuando veas a alguna reservada, melancolica o triste, 
preguntale: ~Como es el campanario de tu pueblo? ,::Cual es el 
Santo Patrono? lSe hacen procesiones? ~Hay Comuniones 
generales? Veras corno en seguida se pondra contenta y, al 
mismo tiempo, podras conocer si era de las que frecuentaban 
los Sacramentos. No va mal que hablen un poco de su pueblo 
estando tu presente; pero atenta a que se observe el silencio 
prescrito por la Regia». 

10. Inculcaba a las postulantes el estudio del Catecismo, 
tenia fijado el tiempo para ello y no les permi da vestir el 
habito si no lo sabian bien. Aun mas, puede decirse que una de 
las cosas que mas le preocupaban era la instrucci6n religiosa 
de las nifias y que todas las religiosas estudiaran bien la 
doctrina cristiana para ensefiarla a cuantos tuvieran ocasi6n de 
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educar. Por eso, Madre Enriqueta Sorbone pudo declarar con 
toda verdad: «Queria que las postulantes y Hermanas se 
formaran bien en el estudio del Catecismo para que pudieran 
a su tiempo ser buenas maestras de las nii'ias del pueblo. 

»En su lecho de muerte la oi recomendar a las superioras 
que se esmerasen en formar buenas catequistas y que no se 
conformaran con un Catecismo dado con ejemplos y anécdo
tas, sino de modo que transmitieran al pueblo las verdades de 
fe y los deberes de la moral cristiana» (14). 

Tenia una gran bondad, era materna con todas las Herma
nas, novicias y postulantes, materna en vigilar que la obser
vancia de la Regia fuera exacta, que cada una atendiera 
sinceramente a la propia perfecci6n y luchase contra los 
propios defectos, especialmente contra la vanidad y la sober
bia (15). 

Ensei'iaba a hacer la meditaci6n, insistia en que se hiciera 
bien y se tqmase un proposito panicular y practico. Dice una 
Hermana: «Para saber si nosotras, postulantes, habiamos esta
do atentas, alguna vez durante el dia nos preguntaba de 
improviso: "Dirne, cqué escuchaste esta mariana en la medita
ci6n? ~Recuerdas el proposito que hiciste? ... " Y asi nos man
tenia atentas y nos instruia santamente. 

»A medida que se acercaba el dia de la vestici6n procuraba 
que avanzasemos en el fervor, mortificaci6n y hurnildad, y 
renovaba las acostumbradas recomendaciones de no hacerse un 
pequefio mundo en la religi6n. "Estad atentas, sobre todo 
-decia-, a consegu:ir el espirim religioso que forma los 
verdaderos santos. Si no os sentis con fuerza para practicar la 
virtud, segun cl espiritu de nuestro Instituto, aun estais a 
tiempo de no vestir el habito" .» 

Asi form6 verdaderas Hijas de Maria Auxiliadora, que mas 
tarde hicieron honor al Instituto, realizando un bien inmenso 
al pueblo cristiano y en tierras de misi6n. 

(14) P roc. Ap., p. 150. 
(15) P roc. Ap., p. 500. 
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Acci6n unanime entre el director y la Madre. 
Espiritu de obediencia, de humildad 

y de mortificaci6n de la Madre 

(1876) 

I. Don Bosco quiere que sus hijos ayuden a las Hermanas.-2. La obra del director 
de Mornese y ayuda que recibi6 de Don Bosco.-3. La Madre le ayudaba. Sus virtudes 
corno Superiora. Algunas de sus maximas sobre la samidad.-4. Su obediencia, su hu
mildad y espiritu de mortificacion.-5. wmo ejercita a las Hennanas en estas virtu
des.-6. Su discreci6n en tales pruebas.-7. Tu eres demasiado delicada.-8. Haras tu 
profesi6n. 

I. Don Bosco con sus hijos se habia preocupado de la 
fundaci6n de todas las casas mencionadas en los capitulos 
anteriores. En efecto, corno el Instituto estaba agregado a la 
Congregaci6n Salesiana, no tenian masque una sola direcci6n 
bajo un solo Superior, Don Bosco, y éste queria que sus hijos 
se ocupasen de las Hermanas y las ayudasen cuanto pudieran. 
Estos secundaban los deseos del buen Padre y gran numero de 
las primeras religiosas fueron enviadas a Mornese por los 
salesianos; no pocos llevaron a sus hermanas o primas. 

Pero también entre los salesianos habia algunos que, 
interes<idos por los chicos, no se sentian inclinados a ocuparse 
de las Hermanas. Entre éstos estaba Don Cerruti, el cual mas 
tarde trabaj6 con tanto celo en favor del Instituto de las Hijas 
de Maria Auxiliadora, especialmente en el aspecto cultural. 

El mismo nos contaba en 1911 que Don Bosco, al recomen
darle que ayudara a las Hermanas, le decia: «~No tienen 
también ellas una preciosa alma que salvar? Somos de la 
misma familia, ayudémoslas para que puedan hacer el bien». 
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Y los hijos, obedientisimos siempre al Padre, hicieron toda 
suerte de sacrificios para conseguir el desarrollo del Instituto 
quc tenia con el suyo el mismo Fundador. Cuando se entera
ban de que en éste o aquel lugar deseaban tener a las 
Hermanas, lo comunicaban a Don Bosco o también él se servia 
de ellos para informar, etc. 

2. En aquellos tiempos el director espiritual procuraba 
con predicaciones, conferencias e instrucciones que se forma
ran todas en el verdadero espiritu de humildad, de obediencia, 
de mortificacion, de trabajo y oracion, segun los consejos de 
Don Bosco. El primer director fue Don Pestarino; después, por 
brevisimo tiempo, Don J osé Cagliero; durante bastantes afios, 
Don Santiago Costamagna y los otros salesianos que Don 
Bosco les mandaba. 

En este tiempo desempefiaba tal cargo en Mornese Don 
Costamagna, el cual escribe: «Yo era demasiado débil para 
sostener moralmente a tantas casas de reciente (undacion, y en 
especial la de Mornese. Pero mi débil brazo se apoyaba en el de 
Don Bosco, que estaba siempre dispuesto a venir en mi ayuda. 

»El nos mandaba muchas postulantes y alumnas; con fre
cuencia nos mandaba para ayudarnos buenos predicadores y 
confesores, por ejemplo: Monsefior Belasio, Monsefior Scotton, 
Monsefior Ceccarelli, Don Bonetti, etc., y no dejaba de venir él 
mismo a visitarnos una vez al ano. 

»Su visita era, corno puede imaginarse, cual sol de prima
vera que renueva todas las cosas. 

»Todas las Hermanas y nifias tenian la posibilidad de 
hablarle a su gusto, tanto en la confesion corno fuera de ella. 
Con aquella visita quedaba la casa reanimada en su espiritu y 
las "palomitas" del Sefior sentian reforzadas las alas para 
emprender nuevos y rapidos vuelos hacia las alturas de las mas 
dificiles y selectas virtudes. 

»No pudiendo visitarnos personalmente con frecuencia, lo 
hacia por cartas dirigidas a las Hermanas y a mi... "Diras a 
nuestras hijas que las bendigo y que me ayuden a salvar sus 
almas. Estad seguros de que no os olvido en la Santa Misa. 
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Vosotros sois realmente gaudium meum et corona mea. Os 
profeso un gran afecto y haré siempre cuanto pueda por 
vuestro bicn. 

"Caminaremos en medio de dificultades, pero estad seguros 
de que con la ayuda de Dios las superaremos. Da a las 
Hermanas la adjunta carta (Ilena corno todas de muy doctos 
consejos, ricos de espiritu y de santo temor) ( 1 ). 

"Os agradezco a ti y a las Hermanas las uvas que me habéis 
mandado. Eran excelentes e hice con ellas muchos pequefios 
regalos. 

"La gracia de Nuestro Sefior Jesucristo esté siempre con 
nosotros. Sirvamos al Sefior con alegria y ayudémonos con la 
pac1enc1a y con la oraci6n. Amén. Os soy siempre affmo. 
amigo en J. C. 

Sac. ]VAN BOSCO".» 

Don Costamagna tenia un gran deseo de practicar y hacer 
observar no solo las 6rdenes, sino los avisos y consejos de Don 
Bosco y la comunidad vivia y creda en el espiritu de la mas 
perfecta observancia. 

3. La Madre, que, corno hemos dicho, tenia por narurale
za. el espiritu de Don Bosco aun antes de conocerlo, era 
activisima en colaborar en la obra del director y la formaci6n 
-un poco acelerada si se quiere- de las Hermanas, dirigia 
todo su empefio a hacer practicar cuanto el Santo Fundador 
habia comunicado y el director recomendado. 

«Madre Mazzarello -escribe una de las primeras Hermanas 
de Mornese- sabia unir estupendamente en su gobierno la 
energia a la dulzura, la bondad a la firmeza; vigilaba conti
nuamente para mantener a sus hijas en la exacta observancia 
de la santa Regia y hacerlas progresar en .la perfecci6n reli
giosa. 

»Las queria pienamente despojadas de todo afecto terreno, 
pobres de espirilll, humildes, desprendidas de las comodidades 

( I) N"os desagrada vivamente no haber podido t·m·ontrarla para publicarla. 
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y bienestar materiai; pero si diligentes en hacer y sufrir todo 
para agradar a Jesus, prontas al trabajo y al sacrificio para 
hacer el mayor bien posible a las jovencitas. Por eso recomen
daba continuamente la observancia de la Regia; adquirir el 
espiritu del Instituto; morir a si mismas para vivir s6lo para 
Jesus; de aqui el estudio incansable para hacer apreciar la 
gracia de la vocaci6n y su dicho: "Ves que somos mas felices 
que una reina; tenemos en casa al Sefior que esci aqui con 
nosotras y para nosotras dia y noche ... y Maria Auxiliadora 
icuantas gracias nos hace a nosotras y a nuestros parientes! "» 

Y Madre Sorbone en 1930, ampliando una de sus declara
ciones en el Proceso Informativo, nos decia: «La Madre 
estudiaba mucho los caracteres, las inclinaciones, las aptitudes 
y habilidades de las Hermanas, y asi, corno un jardinero 
inteligente coloca las plantas en el lugar mas adaptado y 
después las cultiva, asi la Madre asignaba a cada Hermana el 
oficio adaptado a sus fuerzas fisicas, morales e intelectuales, a 
su capacidad e inclinaci6n, y después vigilaba continuamente 
a fin de que cada una cumpliera bien con su deber, desarrolla
ra y perfeccionase las dotes que Dios le habia dado; progresara 
en la virtud y se habilitase para hacerse cada vez mas util al 
Instituto y para procurar el bien al pr6jimo, especialmente a 
las nifias. 

»Estudiaba bien a las Hermanas que debia mandar a las 
diversas casas y, si era necesario, con suavidad, si, pero con 
valor y firmeza, las cambiaba de oficio y de casa sin dejarse 
llevar de miramientos humanos» (2). 

Secundaba cuanto podia las inclinaciones de las novicias y 
de las Hermanas y les ensefiaba a santificarlas y espiritualizar
las; recomendaba a las directoras que hicieran otro tanto con 
sus Hermanas. 

Segun su costumbre, insistia sobre el deber de tender a la 
santidad y daba -atestigua una Hermana- esta sugerencia: 
«Para hacernos santas, queridas Hermanas, es necesario que 

(2) Ptoc. Ord., p. 265. 
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seamos muy exigentes con nosotras mismas y muy buenas con 
los demas; de lo contrario, no llegaremos nunca». 

Deda también: «Considerémonos dichosas de ser religio
sas y procuremos cumplir los deberes que nos impone nuestra 
vocacion. Ningun cargo nos parezca gravoso y humillante; 
seria una gran descortesia que nos haria indignas del don de 
Dios». 

Asi, uniendo al dulce amor de madre la austera firmeza del 
padre, con su mirada vigilante, con su prudente palabra, con 
la amorosa asistencia y su ejemplo infatigable, educaba y 
formaba a las hijas que la amaban e imitaban. 

4. Las virtudes que el director, en nombre del Santo 
Fundador Don Bosco, inculcaba especialmente a las Hijas de 
Maria Auxiliadora eran la obediencia, la humildad, que es la 
base, y el espiritu de mortificaci6n, que es el medio para 
conseguirlas. 

No habia quien pudiera igualar a Santa Maria Mazzarello. 
«Respecto a la obediencia -escribe Monsefior Costamag

na- era perfecta. Una palabra, una sefial, un deseo, no digo 
de Don Bosco, sino también del director de la casa, era para 
ella una orden y la cumplia inmediatamente, apenas se daba 
cuenta, para que ella misma y todas, si era el caso, obedeciesen 
ciegamente, con alegria y prontitud.» 

Y Monsefior Cagliero afirma: «Su humildad y deferencia 
hacia los superiores era profonda y sin limites; su parecer 
desaparecia al momento ante el del director y se sometia a él 
en todo. 

Y>Amaba con verdadero y santo amor a las Hermanas que 
formaban su Consejo o Capitulo Superior; las consultaba y no 
decidia nunca sin tener su consentimiento.» 

«Y no solo consultaba al Consejo o al director -dice una 
Hermana-, sino que pedia consejos y permisos a sus subalter
nas, corno si fuera una simple Hermana.» 

Otra afirma: «Pedia a las Hermanas, novicias y postulantes 
su parecer sobre la forma mejor de realizar una cosa y de 
conservar la mas estricta dependencia del director. Y cuando 
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éste, mas por el buen ejemplo que podia dar a las Hermanas 
que para ejercitar a la Madre en la humildad, le daba alguna 
respuesta que heria vivamente el amor propio, ella aprobaba 
sin el mas minimo disgusto>>. 

«A veces en el recreo, donde estaban Hermanas y educan
das, la Madre hacia alguna pregunta al director; si éste 
respondia mortificandola, ella pedia dispensa y agradecia. Esto 
sucedia dos o tres veces en el mismo recreo» (3), y tamo las 
Hermanas corno las nifias quedaban admiradas y edificadas. 

El mismo Monsefior Costamagna, director entonces, escri
be: «Su humildad era profunda y continua, y la ejercitaba 
especialmente cuando recibia reproches; a veces la ponia en 
graves aprietos, obligandola a llamar dos o tres veces a la 
puerta de la direcci6n, sin recibirla nunca. Ella callaba y no se 
quejaba ante nadìe, sino que sufria alegremente, considerando 
la cosa mas natural del mundo ser tratada asi. Demosrr6 
también profonda humildad al ocuparse siempre en los traba
jos mas duros y fatigosos, podando ella casi sola todas las 
pequefias vifias contiguas a la fundaciém, con el fin de tener 
mayor ocasi6n de decir que era hija de campesinos (4). 

La Madre una vez dispenso el silencio a la comunidad. El 
director, ignorando la causa, le dio una pequefia reprensi6n. 
Las Hermanas la consideraron injusta y le manifestaron su 
desaprobaci6n. La Madre en seguida se arrodi116 ante él y, 
alzando humìldemente las manos, exclamo: «Mis buenas Her
manas, por favor, no murmuremos». Y corto todo comentario. 

Madre Daghero declaro: «Los primeros afios de director 
del Instituto era un sacerdote bueno, pero joven , de poca 
experiencia, lleno de fervor, el cual la humillaba a menudo; y 
una vez, solo porque se toc6 la campana un poco antes, por 
equivocacién de la campanera, vino inmediatamente a repren
der con furia a la Superiora en presencia de la comunidad. Ella, 
corno si fuese la culpable, se arrodillé y pidio perd6n, cosa que 
hizo en otras muchas circunstancias» (5 ). 

(3) Proc. Ord., p. 390; Proc Ap .. p. fi9. 
(4) Proc. Ord .. p. '!00. 
(5) Proc. Ord., p. 386. 



CAPITULO XVI 365 

Y Madre Sorbone: «Recuerdo que en una ocas1on un 
director, aun joven, quiza por haber recibido de ella alguna 
observacién, se mostro disgustado y e1la, por la pena que le 
produjo, se desmay6. Recuperado el conocimiento, mostro en 
seguida serenidad y nunca mas le oi mencionar este caso» (6). 

Sabido es que la intenci6n de Don Bosco era que el director 
limitara su labor, corno habia dicho a Don Pestarino, a la 
direcci6n espiritual y dejase hacer a las Hermanas por su 
cuenta en todo lo demas. 

5. Asi corno ella amaba la humildad, queria que la 
amaran y practicasen las Hermanas y que fueran fuertes en 
dominarse, en aceptar bien las correcciones y humillaciones, y 
sabiendo por experiencia que las virtudes solo se consiguen 
con la repetici6n de actos, encontraba asi modo de ejercitarlas 
continuamente, para que adquirieran santas costumbres. 

«Era ejemplarisima en la obediencia -escribe una Herma
na-, al primer sonido de la campana interrumpia al momen
to ci.ialquier acto e insistia y queria que también nosotras 
hiciéramos lo mismo. Era severisima con las faltas de este 
género.» 

6. ·Pero en semejantes casos era prudente y delicada; 
vigilaba siempre el caracter y virtud de aquéllas con quienes 
hahlaba para no humillarlas demasiado o provocar la ira, 
corno dice San Pablo, o dejarla desalentada, y decia Madre 
Daghero que, habiendo dado una orden o hecho alguna 
correcci6n, si advertia haberse equivocado, a la primera oca
si6n confesaba su errar y, si era necesario, pedia perdém. Por 
esto, mientras aborrecia la soberbia y la hipocresia, cuando 
debia corregir tales defectos, animaba a las mas débiles dicien
do: «También yo estoy Ilena de miserias y tengo estos mismos 
defectos» (7 ). 

Asi que las religiosas se sentian amadas y sabian que la 
Madre hablaba siempre por su bien, tomaban todo de buena 

(6) Prnc. Ord., p. 294; Proc. Ap., p. 379. Pero léast la nota que figura al final de este capitulo. 
(7) Proc. Ord., p. 386. 
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parte, incluso las mortificaciones, progresaban en la virtud y se 
preservaban de Jos vicios contrarios. 

7. «Yo era muy joven -nos decia una Hermana- y la 
Madre me mostraba, corno a todas las demas, gran afecto. 

»Viendo que a menudo imponia mortificaciones a mi 
hermana (Sor Enriqueta Sorbone), que ejercia un cargo en la 
casa, una vez, aprovechando la confianza que tenia con la 
Madre, le dije: 

-Madre, wor qué trata asi a mi hermana, mientras conmi
go usa tanta consideraci6n? 

» Y ella respondi6: 
»"Porque, corno ves, tu hermana es fuerte, sabe tornar 

las cosas por buena parte, ganarse méritos y hacerse cada vez 
mas virtuosa. Entre nosotras nos entendemos bien. Tu, en 
cambio, eres demasiado delicada y no sabrias tolerar ni siquie
ra la mitad. Contigo hay que tener mucho cuidado. Falta 
mucho para que tu puedas llegar al grado de perfecci6n de tu 
hermana, no obstante, con buena voluntad llegaras."» 

Pero si advertia que la correcci6n habia producido impre
siones mas fuertes de lo que ella deseaba, procuraba en seguida 
mitigarlas con alguna buena palabra que mostrara estima y 
afecto, y asi dejaba tranquilo el animo de la corregida y mucho 
mas persuadido de que la Madre le habia hablado solo por su 
bien (8) . 

8. «Un dia -decia una Hermana-, después de haberme 
dado una buena reprensi6n, me dijo: "Te he corregido, pero 
no es nada, esti tranquìla que a su tiempo haras tu profesi6n 
corno las demas", y asi fue.» 

Otro dia corrigi6 a una Hermana no sé por qué cosa. Esta 
se puso a llorar. La Madre tuvo pena y, pensando que habia 
estado demasiado fuerte en sus palabras, le pidi6 perd6n. 

«Y algunas veces -nos dijo Monsefior Costamagna
pedia perd6n de rodillas a sus subditas.» 

(8) Proc. Ord., p. 261. 
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El comportamiento de Don Costamagna con la Madre puede 
producir mala impresi6n al lector; pero es necesario tener presentes 
muchas cosas: 

I.0 Don Costamagna tenia un caracter impulsivo, ardiente e 
inclinado a promover la gloria de Dios, el bien de las almas y a 
impedir el pecado. 

2.0 En aquel tiempo, corno nos dijo él mismo, era muy joven 
(tenia veintiocho afios), no habia leido mas que la vida de Santa 
Teresa y pensaba que todas las religiosas debian vivir corno el «gran 
Serafin del Carmelo». 

3.0 Puede ser que él se atuviera con demasiado rigor a ciertas 
maximas de los directores de espiritu y a ciertos ejemplos, sin 
considerar bien las circunstancias. 

En efecto, Scaramelli, en su Direttorio Ascetico, art. 6.ll, cap. V, 
dice: «Ante todo, el director contrarie con frecuencia la voluntad del 
penitente en las cosas en que le vea apegado, aunque sean espiritua
les y santas, ya que no hay cosa mas santa que negar el propio 
parecer y contradecìr los propios deseos». Maxima verdadera, pero 
que si se torna demasìado literalmente se puede caer en la exage
racion. 

4.Q Es necesario afiadir que muchas veces somete el Sefior a las 
almas que mas quiere a ciertas pruebas de fuego, rodeandolas de 
personas que, aun arnandolas sincera y sobrenaturalmente, sienten 
corno una prepotente necesidad de humillarlas y de someter a duras 
pruebas su paciencia, docilìdad y obediencia. Esto se lee con frecuen
cia en la vida de los Santos. 

En la Vida de Santa Teresa se lee que el Venerable Padre Baltasar 
Alvarez estaba atento a mortificarla en todo y especialmente en las 
cosas en las que ella mostrase cualquier leve inicio de fervor sensible. 
Y asi bada morir en aquella alma heroica todos los movimientos de 
la naturaleza, a fin de que viviera solo la vida de la gracia. Una vez 
habiéndose alejado Teresa de Avila con una gran pena de espiritu, le 
escribio pidiéndole una pronta respuesca. Le contesto en seguirla, 
pero dentro del sobre habia otro cerrado con estas palabras: «Para 
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abrirse después de transcurrido un mes». Teresa obedeci6 puntual
mente, pero le costo una gran monificaci6n (l ). 

Refiere la Santa que el segundo afio de ser priora de un 
monasterio, San Juan de la Cruz, al administrarle la Comuni6n, le 
dio solo la mitad de la sagrada Forma y dice que lo hizo no por falta 
de sagradas especies, sino por monificarla, porque una vez le dijo 
que disfrutaba mucho cuando las paniculas eran grandes (2). 

• • • 
El Padre Lucas, en la Vida de San Pablo de la Cruz., cuenta que el 

Santo cuando tenia cerca de nueve afios se confesaba con su parroco, 
el cual encontraba en todo motivo para mortificarlo, tanto en 
privado corno en publico. Si éste iba a la sacristia para confesarse, lo 
mandaba bruscamente a la iglesia, donde esperaban muchas personas 
de ambos sexos. Alli no lo atendia hasta que se habian confesado 
todos los demas y, cuando por ultimo le tocaba el turno, con gesto 
resuelto le decia: «1Hablal», y en pocos minutos lo mandaba fuera. 

Cuando Pablo se acercaba a la sagrada mesa, no era dificil que 
alli recibiera de él grandes humillaciones, ya que a veces, cuando 
habia gran concurso de gente e iban muchos a comulgar, el parroco 
(que administraba la sagrada Comuni6n) cuando llegaba Pablo, 
arrodillado corno los demas, pasaba sin darle la Comuni6n, corno si 
fuera un pecador publico que mereciera ser rechazado de la sagrada 
mesa. El humildisimo joven sufria esto con gran tranquilidad de 
espiritu, y si alguna vez le venia a la mente cambiar de confesor, se 
deda a si mismo: «Esto, esto me va bien, porque humilla la 
soberbia» (3 ). 

• • • 
Baunard refiere en la Vida de Santa Maria Magdalena Barai 

cuanto ella misma conto a una religiosa: «Durante las largas visitas 
de Sor Teresa al Santisimo Sacramento, entraba yo en la capilla sin 
que Sor Teresa me sintiera y la llamaba diciendo: 

-Hay que ir al jardin. 
La novicia, corno si despertara de un suefio, me miraba y repetia: 
-Si. 

( I ) M1:u • .\, Vìda de Santa Teresa escrìta por ella misma, c-ap. XXVI. 

(2) MH.L~. ecc. Adìcilme.<, p. 66. 

(31 Tomo I, cap. 3. 



San Juan Bosco entrega ei manuscrito definitivo de las Reglas 
a las Hijas de Maria Auxiliadora, sefialandoles a la Celestial 

Patrona, a quien deben venerar e imitar 
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Yo le decia: 
-Es necesario ir al jardin a segar la hierba para las vacas. 
Ella salia en seguida, crabajaba con ardor y volvia a mi encuentro. 
-Madre, ya he hecho una buena provision, wuedo volver a la ca-

pilla? 
-No, siga una cantidad doble. 
-Voy -respondia. 
A esca ocupaci6n sucedia otra, Sor Teresa se vela privada de 

su querida visita, pero habia ofrecido a su Esposo la mejor de las 
oraciones, que es el sacrificio» (4). 

De Gemma Galgani, su tia <leda con dulcisimo acento: «iCuanto 
amaba yo a Gema ... ! Y no obstante, me sentia inclinada a mortificar
la de todas las formas y en todos los momentoS>>. 

• • • 
Podrian multiplicarse las citas. Yen nuestra heroina enconcramos 

que <leda profesaba gran estima y afecto, tanto a Sor Maria Grosso, 
alumna suya en el taller y después, jovencisima aun, maestra de 
novicias, corno a Sor Asunta Gaino, a las que frecuememente por 
humildad de espiritu y por mortificaci6n besaba los pies y decia: 
«No sé por qué ni corno sucede que casi todas las veces que las veo 
siento necesidad de humillarme». 

Aiiadimos que Don Costamagna fue siempre humildisimo y que 
cada vez que se da ba cuenta o se le advenia que se habia equivocado, 
se complada en pedir dispensa a quien fuera, incluso en publico. 

Quien trataba mucho ciempo con él terminaba, no obstante su 
impetuosidad, estimandolo y amandolo, porque lo reconoda humil
de y dominado solo por el deseo de hacer el bien. 

Mas adelante veremos que también la Madre lo escimaba y cuanto 
sufrio cuando Don Bosco se lo quit6 para mandarlo a América. 

(4) BAL-:ARO. Vid1t d~ la M. B. M. Barai, Fu11dadora del lnstituto del Sagrado Corai6n de 
]nus, voi. I. libro 3, rap. 2. 

1-~·1 



CAPfTULO XVII 

Cuidados maternos 

I. Una Hermana a quien le gusta mucho el bordado.-2. Qué Hermanas son 
dignas de admiracion.-3. Actividad en el trabajo. Nosotras ixabajamos por un buen 
Amo. No compararse con las que trabajan menos o en trabajos menos importan
tes.-4. Algunas maximas para obrar rectamente.-5. ,:Tenemos a Jesus en nuestro cora
z6n?-6. La Madre ama la humildad y besa los pies a las Hermanas y postulantes.-
7. Toda para todas, sin distincion.-8. Cuidados maternos con las enfermas.-9: C6mo 
la Santa Madre ali via a las hijas en sus penas morales.-10. Recemos. Maximas de Santa 
Teresa. Serenidad en e] cumplimiento de la voluntad de Dios. 

I. Madre Mazzarello recomendaba a Ias Hermanas que no 
~ablaran de si mismas, ni mucho menos se alabaran por algun 
mérito. 

Un dia se entero de que una Hermana se complacia 
demasiado en los bonitos bordados que hacia y le mando a 
decir que cogiera la aguja y el dedal y se fuera al taller a coser 
ropa rota. La Hermana obedecio. La Madre la dejo alli dos 
meses; después, viéndola ya bastante humilde, la llam6 y le 
pregunto si estaba arrepentida de lo que habia hecho antes y, 
sin dejarla casi responder, la mando de nuevo al bordado. 

2. No amaba en sus hijas ni el carino, ni la decision, ni 
las lagrimas, sino la humildad y el espiritu de sacrificio. 

Decia con frecuencia: «A veces, alguna lanza suspiros y 
derrama lagrimas en la iglesia ante el Sefior y casi la tenemos 
envidia; pero si después esta Hermana no sabe hacer un 
pequefio sacrificio o adaptarse a un oficio sencillo, yo no la 
admiro; al contrario, admiro a las que son humildes y se 
adaptan a cualquier oficio, aunque parezca insignificante y 
despreciable». 
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3. Declaro una Hermana: «Cosia con nosotras en el taller, 
se sentaba un poquito aparte para quc las Hermanas que 
quisieran pudiesen hacerle alguna confìdencia o recibir 6rde
nes para la casa; pero ella no dejaba nunca su trabajo, dando a 
cada una la respuesta oportuna. Dejaba el trabajo solo cuando 
iba alguna a que le ensefiara corno debia hacer el suyo. 
Cuando llegaba la media hora en que se dispensaba el silencio 
se acercaba a nosotras y, continuando la labor, con sus pala
bras y anécdotas nos mantenia alegres, ·pero sus expresiones 
nos elevaban siempre al Sefio:r>> (1 ). 

Deda a menudo: «Acostumbraos a la actividad en el 
trabajo, pero no seais precipitadas; una Hermana activa en el 
trabajo lo es también en el espiritu». 

Declar6 una Hermana: «Nos hablaba con frecuencia del 
cielo, exhortandonos a soportar las tribulaciones de la vida, en 
la seguridad de que el Sefior lleva cuenta de todo, aun de las 
cosas mas pequei'iaS>> (2). 

Y repetia muchas veces: «Animo, Hermanas, que trabaja
mos por un Amo riquisimo que nos ha prometido el ciento 
por uno». 

«Habia recomendado a la maestra del taller que todos los 
dias sefialara a cada una la labor que debia hacer y ella misma 
-escribe una Hermana-, pudiendo, trabajaba con nosotras, 
La vien un dia empezar y terminar de coser a mano -ya que 
entonces no se hablaba de maquinas- un habito completo.» 

Otra atestigua: «Era tanta su actividad que se prefijaba por 
la mafiana el trabajo que debia hacer antes del mediodia y lo 
conseguia. Alguna vez decia: "A Ja hora del examen tengo que 
terminar es te vestido de nifia", y mientras las Hermanas se le 
acercaban para pedir permisos, ella escuchaba y respondia a 
todas, moviendo la aguja con rapidez». 

Recomendaba que ninguna se comparase con otra que 
trabajara menos o hiciera labores menos delicadas, sino que 
deseaba que cada una trabajase cuanto pudiera, buscando 

(I ) Proc. l\p., p. 50. 
(2) Proc. Ap., p. 178; cfr. Proc. Ord., pp. 195 y 196. 
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hacerlo lo mejor que supiera y pudiese, porque decia: «Dios no 
pide cuenta si se ha hecho mas o menos trabajo que otra, sino 
si se han empleado todos los talentos que El nos ha dado». 

Si oia que alguna alababa su actividad, deda en seguirla: 
«iAy, hija mial, se requiere algo mas que esto para presentarse 
ante el tribuna! de Dios y merecer el paraiso». Y tomaba 
ocasi6n para recomendar la rectitud de intenci6n, recordando 
que Dios penetra todos nuestros pensamientos, oye nuestras 
palabras, examina nuestras obras y nos pedira un dia rigurosa 
cuenta de todo. 

Recordaba que no era la enseiianza, el bordado u otro 
trabajo impuesto por la obediencia lo que nos haria merece
doras de premio ante Dios, sino lo que hiciéramos con mayor 
rectitud de intenci6n, aunque fuera en si ordinario, segun el 
parecer de los demas. 

Cuando tenia que salir del taller pedia permiso a la mas 
pr6xima, fuera Hermana, novicia o postulante. 

4. Una Hermana declar6: «Reconod que Madre Mazza
rello era una persona de mucha fe y de mucha actividad. Se 
veia que obraba en la presencia de Dios y nos inculcaba que fué
ramos laboriosas y activas, y que santificisemos nuestras accio
nes con jaculatorias, viviendo en la presencia de Dios» (3). 

Cuando tenia que hablar con alguna Hermana, antes de 
despedirla, le daba un recuerdo en forma de maxima para que 
pudiera recordarla mas facilmente. A una le dijo: «Obra de 
forma que Jesus pueda decirte cada noche: Hija mia, estoy 
contento de ti». A otra: «Recuerda siempre el momento de la 
muerte y preguntate a menudo a ti misma: ~Qué querria haber 
hecho entonces?»; a una tercera: «En tus obras piensa: ~me 
servira esto para la eternidad?» 

5. Una Hermana declar6: «Recuerdo que en las conversa
ciones solfa sacar de las cosas materiales motivos para elevarse 
a si rnisma y a los demas a Dios» (4). 

(3) Proc. Ord .. p. 167. 
(4l Ptoc. Ap .. p. 201. 
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A veces tomaba ocasi6n del saludo para hacer una pregunta 
que obligaba a reflexionar: «Nosotras decimos: jViva Jesus! 
jViva Maria! Pero llos tenemos de verdad en nuestro coraz6n?» 

6. En todo y en el mismo juego encontraba siempre 
motivo de humillarse, ya que aunque era desenvuelta y habil, 
sin hacerlo notar perdia expresamente y asi recibia el castigo 
que solia darse a la que se equivocaba. 

M uchas veces se la vio arrojarse a los pies de las Hermanas 
y postulantes y besarselos respetuosamente. 

Sor Pacotto, que la veia con frecuencia besar los pies a dos 
Hermanas exteriormente poco agradables y muy ordinarias en 
su trato, un dia le pareci6 bien preguntarle: 

-Madre, lpor qué besa con frecuencia los pies a aquellas 
dos Hermanas? 

-Porque son verdaderamente humildes y estan muy uni
das a Dios, estoy segura de que sus virtudes atraen las ben
diciones del Sefior sobre la casa ... yo no soy digna de tener 
tales hijas ... 

Una de estas dos Hermanas no tenia estudios y &e cuidaba 
de la vaca, pero exteriormente aparecia su uni6n con Dios y 
m~ri6 en olor de santidad. La Madre le besaba los pies y le 
pedia que le manifestara libremente los defectos que viera en 
ella (5). 

Pero advertimos que Madre Mazzarello, ajena a toda ex
terioridad, hacia tales actos porque se los recomendaba el 
director y para dar a las Hermanas ejemplo de docilidad y de 
humildad; pero al cambiar la direcci6n los dej6, al menos 
publicamente. 

7. Consideraba siempre el cargo de superiora a la luz de la 
fe, esto es, que quien ocupa el primer lugar debe hacerse siervo 
de todos (6); por eso se creia en el riguroso deber de hacerse 
toda para todos. «Austera consigo misma -escribe una Her-

(5) Ver cap. VIII, num. 4 de esta misma pane; ver también parie IV, cap. IV, num. 8. 
(6) MATEO, XX, 27; MARCOS. X, 41. 
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mana- tenia gran bondad y atenciones con las Hermanas, 
novicias y postulantes.» 

Y Monseiior Costamagna: «Olvidada de su posicion, se 
convertia a veces en lavaplatos, lavandera, enfermera y vifia
dora» (7). 

Sor Angela Vallese nos <leda: «En invierno, cuando esraba
mos todas en la cama, la Madre pasaba muchas veces a ver si 
estabamos bien abrigadas, para que ninguna pasara frio. Era 
una verdadera madre». 

Y otra misionera: «Su materno corazém, formado segun la 
caridad divina, descubria nuestras penas; su voz suave disipaba 
las tristezas, su delicada mano curaba las heridas del coraz6n, a 
fin de que, elevando siempre nuestro pensamiento al Sefior y a 
la santidad que requiere nuestra vocaciém, combatiéramos el 
amor propio y conservasemos inalterable la virtud de la hu
mildad y la mutua caridad fraterna, alma y vida de la casa 
re ligi osa». 

8. No existia parcialidad alguna o si la habia era hacia las 
mas necesitadas. V na Hermana declara: «Mostraba particular 
atencion, cuidado y solicitud con las enfermas y se la veia 
sufrir al no poder aliviar sus penas». 

Hay dos maneras de consolar al que sufre, una consiste en 
alejar la causa del sufrimiento, calmar el dolor, tornar parte en 
la pena del que sufre, compadecerlo; también en demostrar 
que a menudo lo que tanto nos hace sufrir es una exageraci6n 
de la imaginaciém; pero para probar esto se requiere mucho 
tacto y caridad, de lo contrario se aumenta el dolor del que 
sufre. 

Otra manera es la de infundir en el afligido el valor de 
soportar los males con mérito, por amor de Dios. 

La Santa se sirvi6, segun las circunstancias de una u otra 
forma, o de las dos a la par. 

Sor Pacotto escribe que encontrandose poco bien de salud 
sentia necesidad de tornar bastante alimento, incluso merenda-

(7) Proc. Ord., p. 267. 
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ba, pero aun asi a las once o las doce de la noche se despertaba 
y por la debilidad no era capaz de d01mirse. Se lo dijo a la 
Madre y ésta, después de escucharla con toda paciencia y 
bondad, le dijo: 

-Esta noche, cuando te despiertes, bajas a la cocina y alli 
encontraras lo que necesites. · 

-Pero si rompo el ayuno, ~corno podré comulgar? 
-Bien, me ocuparé yo. . 
«Y he aqui que poco después de las once viene la enfermera 

a mi cama con la !interna en una mano yen la otra pan y una 
taza, diciéndome: "La Madre te recomienda que tomes esta taza 
de leche", y yo la tomé y me senti restablecida. La Madre 
continuo mandandome la leche hasta que me paso la mo
lestia.» 

«Asi -dice la misma Hermana-, siendo entonces tan 
escasos los medios, no es de extraiiar que tal vez sufriera 
alguna; pero apenas se daba cuenta la Madre, la Barnaba y le 
decia: "1Pobrecita! Tu necesitas mas alirnentacion, ve a la 
cocina y di que te den algo, y después vas a dar una vuelta a la 
viiia para tornar un poco de aire". 

»No hacia distinci6n entre enferma y enferma, porque eran 
igualmente sus hijas y veia en cada una un miembro de Jesus 
doliente, al que se debe prestar alivio; pero si hacia alguna 
excepcion era para las mas jovenes y tirnidas, y frecuentemen
te iba ella misma a recomendarlas a la enfermera. 

»Las visitaba a menudo, las consolaba y, si era necesario, 
les prescaba los servicios mas humildes con la maxima caridad 
y humildac:i» (8). Pareda un angel y encontraba mil pequeiias 
industrias para aliviarlas. 

Recomendaba también muchas veces a las Hermanas que 
prestasen a las enfermas una asistencia asidua y amable. 

Una Hermana que entonces se ocupaba de la cocina en 
Mornese nos contaba: «La Madre era toda caridad y delicadeza 
con las enfermas. Venia a la cocina y me <leda: "En la ~opa de 
tal y tal otra pon .un poco de carne picada; para ésta y aquélla 

(8) Proc. Ord., p . 391 . 
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pon un trozo de queso mas grande, etc.", y me decia que 
hiciese asi para que nadie se diera cuenta y las enfermas no 
tuvieran que sufriD>. 

«Si tenia algun ternar era que las enfermas perdieran la 
paciencia y el mérito de sus sufrimientos (9), y por esto 
-escribe Sor Lorenzina Natale, una de las primeras misione
ras de América- la Madre, Ilena de amor de Dios y de la cruz 
de Jesus, tenia siempre preparados millares de motivos sobre
naturales para inculcar en nuestras almas paciencia y resigna
ci6n a la divina voluntad, bien con el recuerdo de los dolores 
de Maria Santisima, bien con un pensamiento del cielo, y se 
expresaba con tanta suavidad que penetraban dulcemente en 
el coraz6n de las queridas Hermanas, derramando el balsamo 
de celestiales consolaciones.» 

Si después veia a alguna un tanto reacia a resignarse, le 
<leda: «Comprendo que sufres, pero este mal tuyo no es ni si
quiera corno un clavo de nuestro Seiior, ni corno la corona de 
espinas, ni siquiera corno una espina de las que ie penetraron 
las sienes», y con caridad las exhortaba a tener animo, a unir 
sus dolores a los de Jesus y a ganar méritos (10). 

También en esto servia de ejemplo a todas: a menudo su
fria dolor de muelas, de oidos, sordera y otros achaques; a ve
ces se la veia con la cara vendada, pero nunca se la oia una 
queja ( 11 ); se la veia trabajar igualmente con agilidad o dando 
vueltas por la casa con el rostro sereno, saludando sonriente y 
dando un buen consejo o diciendo una buena palabra a quien 
encontraba. 

Mientras tenia unos cuidados verdaderamente maternos con 
la salud de las Hermanas, vigilaba atentamente para que no se 
tuviera demasiada delicadeza con el cuerpo, y procuraba tam
bién algunas veces ocultar sus atenciones, no sé si por no 
atraerse demasiado el agradecimiento o por temor de que la 
que era objeto de ellas se envaneciese o. pensara tener un mal 
mas grave de lo que era. 

(9) Proc. Ap., art. 105. 
(10) Proc. Ord., p . 163. 
(li) Proc. Ap., p. 310. 
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«Por esto, estando una vez indispuesta madre asistente 
-refiere una Hermana-, la Madre crey6 conveniente hacerle 
tornar un huevo y me mando que se lo llevase y le hiciera 
creer, pero sin mentir, que la idea habia sido mas mia que de 
la Superiora.» 

9. Si usaba tantos cuidados para aliviar los dolores cor
porales de sus hijas, no los tenia menos para aliviar las penas 
morales. Si veia a alguna triste o llorosa, le preguntaba en 
seguida: «~Qué tienes? ~Qué te ha pasado?», y con su manera 
de hacer tan materna! y af ectuosa se atraia la confianza y era el 
consuelo de todas. 

Escuchaba con paciencia y, segun los casos, hada entrar en 
raz6n a quien habia fai tado, consolaba a la que estaba triste y 
concluia: «Ahora no pienses mas, me lo has dicho y basta; toda 
tu pena la asumo yo y tu no debes pensar mas en ello; de 
verdad, ~eh?» Y sonriendo hacia sonreir. 

Con estas y otras palabras semejantes, recordando particu
larmente el premio eterno prometido a los que sufren por 
amor de Dios (12), con afables maneras las despedia conso
ladas. 

Todas las ancianas recuerdan que solia decir: «El trabajo, 
los ·sufrimientos, los sacrificios, la vida y la muerte son nada 
comparados con el premio y el gozo eterno del paraiso que nos 
espera. Aqui la fatiga, alla el descanso; aqui el sufrir, alla el 
gozar» (13). 

Nunca mostraba fastidio, disgusto o cansancio cuando 
tenia c;ue decir y repetir las cosas; se hacia cargo del sufrimien
to de quien le hablaba y se mantenia siempre paciente y 
caritativa. 

Un dia le pregunt6 alguna corno podia tener tanta pacien· 
eia para escuchar a una persona que le contaba siempre las 
mismas cosas, y ella contesto: «Porque las cosas que a ti te 
parecen pequeiias, ella las considera graves y le hacen sufrir 
mucho». 

(12) Proc. Ord., p. 291. 
(13) Proc. Ap., p. 181. 
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Frecuentemente intuia las necesidades espirituales de sus 
hijas y procuraba remediarlas prontamente a fin de que pu
dieran servir al Sefior con santa alegria. Una Hermana escru
pulosa se retir6 un dia a un angulo oscuro de la iglesia para 
prepararse meior a la confesi6n. 

La Madre, al no verla ni saber donde estaba, la hizo buscar 
por toda la casa, y al encontrarla le pregunt6: «Pero ~donde esta
bas? He pasado una hora intranquila por ti y te he hecho buscar 
por tierra y por mar y hasta en el pozo. Ves, los escrupulos son 
un mal terrible y yo los he probado; pero cuida que el 
demonio no te quite el remedio mas eficaz que es la confianza 
y obediencia al confeso:r>>. 

Y le confiaba corno en algun tiempo también ella habia 
padecido escrù pulos y c6mo se via libre de ellos obedeciendo al 
director, corno ya dijimos en la primera parte. 

La buena religiosa qued6 edificada de la caridad y confian
za de la Madre, sigui6 su consejo y se vio libre de las penas que 
la atormentaban. 

Nos contaba Madre Petronila que habia una postulante a 
la que le parecia siempre demasiado breve el riempo que se le 
concedia para hacer el examen de conciencia, ya que habria 
empleado no solo un dia, sino toda la semana. La Madre 
trataba de convencerla de que estaba dominarla por los escru
pulos, pero ella decia que no y entre tanto continuaba con su 
turbaci6n. 

Un dia la llam6 la Madre y le dijo: «Emplea todo el tiempo 
que quieras y vete a la habitad6n a escribir en un folio tus 
pecados, pero verdaderos, no fantasticos, y luego me los 
ensefias desde lejos, sin que pueda leerlos; pero solo para 
convencerme que tienes tantos pecados corno dices tu y por lo 
cual necesitas tanto tiempo para el examen». La postulante 
obedeci6, estuvo largo tiempo en la habitaci6n y después 
volvi6 con el folio en bianco, elidendo: 

-No he encontrado verdaderos pecados; solo tantas cosas ... 
-Cosas que hacen dar vuelta a la cabeza a ti y a los demas. 

Por tanto, tengo raz6n en decirte que no debes perder el 
tiempo en estos pensamientos, sino que debes hablar con el 
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confesor y obedecerle ciegamente, porque éste es el unico 
remedio para cur.arte y estar alegre (14). 

Sor Angela Vallese, que ingres6 en el Instituto en 1875, 
declar6: «Cuando yo entré en religi6n estaba muy atormentada 
por los escrupulos; me confesaba, pero no podia comulgar, 
llegando a estar alejada de la Sagrada Eucaristia desde Pascua 
hasta los Santos. La Madre rez6 con la maestra de las novi
cias y me dio tan buenos consejos que me vi libre de ellos, 
pareciéndome que se me habia quitado un gran peso de 
encima» ( 15 ). 

10. Procuraba reavivar en todas la esperanza, «especial
mente en las que tuvieran penas de espiritu, incertidumbres o 
escrupulos, exhortando a soportar la prueba confiando en la 
recompensa del Seiio:r>> (16) y de recurrir a El con la oraci6n, 
dando ejemplo ella misma. 

«Un dia -declar6 Madre Sorbone- la Sierva de Dios me 
invito a acompafiarla al llamado bosquecillo contiguo a la 
casa de Mornese. Me pareci6 que se encontraba muy afligida. 
Yo le pregunté: 

-Madre, ~qué le sucede? ~Puedo aliviarle en algo? 
-Sor Enriqueta, tengo tantas penas ... 

>~Habiendo yo insistido si podia hacer algo por ella, 
aiiadi6: 

-iRecemos! -y noté que recobr6 en seguida la sereni
dad» (17). 

«En fin -depuso Madre Petronila-, recordaba con fre
cuencia las maximas de Santa Teresa: "Nada te turbe, todo se 
pasa. Dios no se cambia; quien a Dios tiene, nada le 
falla"» ( 18 ). 

Y las practicaba a toda costa, fijo el pensamiento en Dios 

(14) Proc. Ord., p. 412. 
(15) Proc. Ord., p. 421. 
(16) Proc. Ap., p. 184. 
(17) Proc. Ap., p. 184. 
( 18) Proc. Ord., p. 304. 
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que lo sabe todo y todo lo puede, permanecia tranquila y 
serena diciendo: «El Sefior, que lo ha permitido, nos ayudara; 
~para qué atormentarnos?» ( 19). 

Asi la casa de Mornese, dirigida con sabiduria y santidad, 
progresaba fervientemente en la virtud: una era la mente, uno 
el coraz6n de todas las religiosas, uno el fin: hacerse santas 
para poder santificar al pr6jimo. 

(19) Cfr. Prnc. Ord., p. 217. 
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De algunas virtudes y recomendaciones 
de la Santa 

l. Predilecci6n .de la Santa por la pureza.-2. Su devoci6n a Jesus Sacramentado. 
Testimonio de Monsefior Costamagna.-3. Su espiritu de piedad.-4. Sus conferen· 
cias.-5. Su esperama.-6. Su caridad.-7. Pensamiemos de una conferencia sobre e! 
fervor y la observancia de la Regla.-8. Cada religiosa, una copia viviente de la santa 
Regia. 

1. La Santa Madre amaba y practicaba todas las virtudes 
cristianas y religiosas; pero si tenia predilecci6n por alguna, 
era por la pureza. 

«Era un lirio de pureza -atestiguaba una religiosa ancia
na- y cuando hablaba de esta virtud pareda que se transfi
guraba» ( l ). 

Hablaba con mucha delicadeza, con ardor de sentimientos e 
inflamaba a todas en amor a la bella vinud. Su acento revestia 
la forma de la inspiraci6n y parecia que un angel le sugiriese 
las palabras. 

Con frases sencillas, pero elevadas, explicaba conceptos 
nunca oidos; hacia comprender la grandeza de la virginidad y 
del estado religioso por el cual el alma consagrada deja todo 
para darse plenamente a Dios y Dios la asocia a Si en la 
salvaci6n de las almas, por lo que la joven renuncia a la 
familia y Dios la hace madre de gran numero de almas 
escogidas para el cielo, o sea, de las almas que tiene que salvar 
con la oraci6n, el trabajo y el sacrificio. 

Explicaba c6mo las Hermanas, habiéndose consagrado 

( l) Proc. Ap., pp. 321 y 322. 
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totalmente a Dios, debian ser angeles de pureza y evitar 
cualquier cosa que pudiera desagradar a su divino y purisimo 
Esposo. Y pasando revista a todos los sentidos del cuerpo, con 
palabras sencillas, pero apropiadas y prudentisimas, ensefiaba 
corno se debian tener mortificaciones y corno santificarlos. 

Hablando mas tarde de los peligros para la bella virtud, 
<leda que aun en casa se debian tener recogidos y mortificados 
los ojos. Ninguna debia dispensarse nunca d.e la mas severa 
reserva, ni siquiera en caso de enfermedad. -

Amaba tanto esta virtud que no queria que se le acercasen 
demasiado las niiias ni las Hermanas, ni que la cogieran de la 
mano. 

2. Tenia una gran devocion a Jesus Sacramentado yen la 
iglesia estaba de rodillas con una actitud tan modesta, una 
humildad tan profunda y un recogimiento tan devoto, que nos 
edificaba a todas (2). 

Rezaba con todo fervor y bien se veia que su alma inmersa 
en Dios olvidaba las cosas de la tierra y pensaba solo en las del 
cielo. 

«iQué fe -exclama Monseiior Costamagna- tenia en la 
presencia de nuestro Seiior Jesucristo ... ! Se entretenia a menu
do y largamente ante Jesus Sacramentado, fija su vista en el 
Sagrario, se desahogaba en santos coloquios, le reprochaba 
dulcemente y algunas veces parecia incluso quererle mandar y 
reprender dulcemente cuando no obtenia en seguida cualquier 
gracia para alguna de sus hijas.» 

Y el mismo declaro: «Uno de tantos hechos que demuestran 
su amor al Santisimo es el siguiente: La postulante Maria 
Favero habia manifestado a la Sierva de Dios su intencion de 
abandonar el Instituto; ella me propuso que fuera con dicha 
postulante ante Jesus Sacramentado para pedirle luz sobre 
corno hacer en este caso. 

»Fuimos. Después de una breve oracion la postulante se 
echo a llorar diciendo que queria quedarse en el Instituto, y en 

(2) Proc. Ord., pp. 163 y ss. 
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efecto, se quedo y murio después dé una vida consagrada a 
Dios. Ahora yo invito a esta alma escogida a que me ayude a 
dar gracias a Dios después de la Sagrada Comunion» (3). · 

También en el recreo demostraba su amor con ardientes 
jaculatorias. A veces deda con una sencillez que encantaba: 
«jCuanto me gusta estar en la iglesia sola! jEntonces me parece 
estar mas cerca de Jesus y ser toda de Jesus! Muchas veces digo: 
"jJesus, ahora estoy sola contigo, estoy sola yen la iglesia no 
hay nadie; haz que te vea, aunque solo sea un momento, para 
que pueda contemplar tu adorable rostro!" jQué hermoso seria 
esto! ~Verdad, Hermanas? jCuan hermoso seria ver a Jesus! 
~Quién sabe lo que experimentaremos cuando lo veamos?» 

Una Hermana, al oirla hablar un dia con tanta fe y amor a 
Jesus Sacramentado, se atrevio a preguntarle: 

-Pero usted, Madre, ~no ha visto nunca a Jesus? 
Y ella con toda humildad dijo: 
-No, no lo he visto nunca. ~y quién soy yo para que Jesus 

se me haga presente? Estoy bien lejos de tener la virtud y 
santidad que se requieren para obtener esta gracia; pero 
sabemos que Jesus esta realmente presente en el Santisimo 
Sacramento. Vivamos santamente y le veremos un dia (4). 

Otro dia hablaba la Madre de las criticas circunstancias 
financieras por las que pasaba la casa de Mornese, por lo que 
estaba muy preocupada al no poder satisfacer las necesidades 
mas apremiantes de la misma. Una de las Hermanas presentes 
le pregunto: 

-~Como hace usted, Madre, en estos casos cuando esta 
rezando en la iglesia? 

L'l Santa, con su ingenuidad, respondio tranquilamente: 
-jAh, no, por gracia de Dios, estas cosas no me vienen a 

la mente en la iglesia! 

3. Se notaba en ella un espiritu de piedad tal que se 
descubria que estaba siempre en la presencia de Dios, no solo 

(3) Proc. Ord., p. 174. 
(4) Proc. Ap., p. 140. 
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en la orac10n vocal y en la meditaci6n, sino también en los 
trabajos materiales. A pesar de tener una educaci6n sencilla y 
una mediana instrucci6n, hablaba de temas espirituales con 
tal conocimiento y claridad, especialmente en las conferencias 
dominicales, que pareda mas un sacerdote que una sencilla 
religiosa. 

«j Cuanto nos recomendaba vivir en la presencia de Dios! 
-escribe µtra- y jc6mo nos ensefiaba la manera de vivirla 
convenientemente! jC6mo inculcaba la uni6n con Jesus Sa
cramentado y todas las practicas de piedad que ella cumplia 
con admirable perfecci6n ... !» 

4. «En sus conferencias -escribe una tercera- era muy 
familiar. Se sentaba en una banqueta en el taller, abria la 
santa Regia, entonces manuscrita, que tenia en gran respeto, 
y nos la explicaba con sencillez, pero muy practicamente. Se 
entendia que Dios la iluminaba porque tenia una palabra 
franca y segura, fuerte y dulce a la par, de modo que jamas 
ofendia. 

»Combatia la falta de sinceridad, el amor propio, los rodeos, 
las excusas, las ligerezas y, con frecuencia, nos deda que 
pidiéramos al Sefior nos hiciera pasar el purgatorio en esta 
vida. Recomendaba la fuga del pecado, aun de los mas 
pequefios, y el interés por nuestra perfecci6n.» 

«Recomendaba -depuso el Cardenal Cagliero- que fue
ran siempre perseverantes en la obediencia a los superiores 
y a la Regia, dada por el Santo Fundador Don Bosco, ase
gurandoles que no habia otro camino para estar seguras de 
hacer la voluntad de Dios; que Jesucristo, siendo Dios, obe
deda a su Santisima Madre y a San José, porque represen
taban al Padre CelestiaL y que fue obediente hasta la muerte 
de cruz. 

»Por tanto, que obedecieran, y obedecieran siempre tanto 
en las cosas faciles corno en las dificiles, en las agradables 
corno en las desagradables, porque ninguna virtud es mas 
querida al Sefior y mas segura para ir al cielo. 

»Sus palabras iban acompafiadas del ejemplo, porque 
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nunca la vimos ni las compaiieras ni yo obedecer con desagra
do, con observaciones, de mala gana o bien poniendo dificul
tades; por el contrario, en seguida, al momento aceptaba el 
parecer, el deseo, las indicaciones del superioD> (5 ). 

He aqui corno describe una Hermana a la Madre: 
«Su modo de hablar era sencillo, sin ninguna afectaci6n, 

pero lo que <leda, lo <leda con gran fervor y celo; sin ningun 
deseo de hacer buen papel, sino solo con el fin de procurar el 
bien de las almas. 

»Sentia tan profondamente lo que <leda y estaba tan 
penetrada de ello, que obligaba no solamente a escucharla, 
sino a realizar cuanto <leda. Sabia presentar la virtud tan 
amable y atrayente, que movia e invitaba a practicarla. A veces 
pania semejanzas tan apropiadas que se grababan en la 
imaginacion y se imprimian en el alma. 

»Un· dia, ha blando de la necesidad de ser fieles y exactas en 
las cosas pequeiias, explico que si se queria crecer en la virtud 
no se debian descuidar corno cosas sin valor; y aiiadio: "~Qué 
diriais de un barquero que viendo un pequeiio agujero en 
su barca no se preocupase para nada y continuara avanzando 
en alta mar? Diriais: Este hombre camina a muerte segura, 
porque el agua penetrando poco a poco en la barca no tardara 
mucho en sumergirla y cuando quiera poner remedio sera ya 
tarde". 

»Del mismo modo: "Si en un edificio no se presta atencion 
a los pequeiios desperfectos, todo él se destrozara y acabara por 
derruirse. iCuantas veces se ha oido decir que un edificio se ha 
derribado! ~Cual ha sido la causa? Una pequeiia inadvertencia, 
un poco de humedad u otra cosa pequeiia". 

» Y volvia al alma, explicaba minuciosamente el grave mal 
que produce la relajacion en las cosas pequeiias, recomendan
do fuertemente no tener miedo a ser consideradas corno 
personas de poco talento, sino que procurasemos ser exacta.s en 
todo y para todo.» 

(5) Proc. Ord., p. 373. 

L-25 
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«En ciertas conferencias -afirmaba Madre Petronila
deda casi siempre que si alguna sabia que algo no iba bien o 
se podia hacer mejor, lo dijera con toda libertad, que muy 
gustosa procuraria remediarlo del mejor modo posible, y 
ademas terminaba con un acto de humildad: "Yo -<leda- os 
hago muchas recomendaciones, pero sabed que soy la peor de 
todas, por eso rezad por mi".» 

O bien, corno depuso otra: <<Sabéis que soy una pobre 
ignorante y no sé hablar; por tanto, debéis compadecerme» (6). 

Algunas veces usaba estas mismas expresiones con las 
educandas. 

5. Su esperanza era muy viva y activa. «Me parece -atesti
gu6 una Hermana- que esta virtud la animaba en todo y que 
procuraba infundirla en las demas. Nos exhortaba allevar bien 
las pequefias cruces diarias y a hacer todo con gran pureza de 
intenci6n, diciéndonos: "Nosotras somos unas pobres ignoran
tes y no podemos hacer grandes cosas, pero el Sefi.or tendra 
muy en cuenta todos nuestros pequefios actos de virtud y 
nuestros sufrimientos' '. 

»Decia también que se debia desear sufrir cualquier cosa, 
porque después en el cielo el Sefior nos daria un gran premio, 
y si bien no nos exhortara a pedir cruces, nos <leda que 
procurasemos aceptar todo corno venido de Dios y santificar 
todas nuestras obras y sufrimientoS>> (7). Y ella nos daba 
ejemplo. 

Madre Sorbone testifica: «Se veia a menudo que estaba 
afligida por molestias o dolores, corno grave mal de dientes, 
oidos, fuertes jaquecas, pero no se dejaba abatir. Sabia disimu
larlos y soportarlos hasta con buen humor, de modo que nos 
servia de verdadera edificaci6n» (8). 

6. Hablando de la caridad que debia reinar en casa, <leda 
que habia que formarse un coraz6n grande y bueno, combatir 

(6) Proc. Ap., p. 381. 
(7) Proc. Ord., p. 192. 
(8) Proc. Ap. , p. 184. 
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las envidiuchas, pasar por alto los pequefios desaires y procu
rar siempre devolver bien por mal. Deda: «Vea cada una en su 
Hermana una esposa de Jesùs y, corno tal, tratela con el 
respeto, la cortesia, la afabilidad que se merece por tan gran 
honoD>. 

Repeda con frecuencia las palabras de San J uan: «Amaos 
unos a otros mutuamente», y explicaba corno éste es el gran 
medio para conservar la union y el fervor en la Congregacion, 
porque solo la caridad es vinculo tan fuerte corno para tener 
unidos todos los corazones. 

Recomendaba también de modo especial tratar con caridad 
y atencion a las Hermanas que venian a hacer Ejercicios 
Espirituales. «Ved -deda- que nuestras Hermanas han tra
bajado durante el afio y merecen todo nuestro amor y nuestra 
estima; sed con ellas cordiales, afables, complacientes.» 

«Y en estas ocasiones -declaran algunas Hermanas-, 
aunque cansada por las diarias y triplicadas fatigas, cedia su 
cama a la que creia tener mas necesidad que ella, y tomaba el 
indispensable descanso en un camastro que ella misma se 
preparaba con hojas de habas.» 

7. Una religiosa nos ha conservado los siguientes pensa
mientos de una conferencia sobre la observancia de la Regia y 
la manera de mantener el fervor: «Si lo que dice Don Bosco ha 
de realizarse, nuestra Congregacion esta destinada a extenderse 
por todo el mundo, llegara hasta América; pero si queremos 
que se conserve siempre en ella el mismo espiritu y se haga 
siempre mucho bien, es necesario que nosotras, las primeras 
de la Congregacion, seamos no solo virtuosas, sino el espejo 
en el cual las que vengan después de nosotras puedan ver res
plandeciente el verdadero espiritu del Instituto. 

»Debemos vivir, obrar, hablar de manera que ellas puedan 
y deban decir: "jQué fervor habia en nuestras primeras Her-
manas! 1Qué observancia ... ! jQué espiritu de humildad y de 
pobreza ... ! 1Qué obediencia ... !" Asi, siguiendo nuestro ejemplo, 
podran continuar haciendo vivir entre ellas el verdadero espi
ritu del Instituto. Porque tenéis que saber que cuando las 
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Hermanas sean después tantas, dificilmente podran conservar 
el fervor que podemos tener nosotras ahora que somos pocas; 
multiplicandose las Hermanas y engrandeciéndose la Congre
gaciém, el espiritu forzosamente tendra que sufrir y el celo y el 
fervor poco a poco iran disminuyendo. 

»Asi dice Don Bosco que ha sucedido en tantas Congrega
ciones. Pero si nosotras, que somos hs primeras, comenzamos 
a relajarnos, si no amamos, si no practicamos la humildad y la 
pobreza, si no observamos el silencio, si no vivimos unidas al 
Sefior, ~qué haran después las otras? 

»E indicando la Regia decia: "Ved, en esta Regia que nos 
ha dado Don Bosco tenemos un tesoro; en ella estan conteni
dos todos los medios para hacernos santas, y si las practicamos 
bien estamos seguras de ir al cielo. 

Mas tarde se imprimira, pero Nué nos importa a nosotras 
que esté solo manuscrita? Con tal que esté impresa en nuestro 
corazon, con tal que la conozcamos y la entendamos bien, y 
sobre todo la amemos y la practiquemos ... E sto es lo impor
tante, y debemos hacer lo posible para penetrar bien todo su 
espiritu. 

~Veis? Aqui dice que debemos observar bien el silencio. 
Y wor qué debe observar el silencio una religiosa? Para unirse 
rilas facilmente a Dios y hablarle, para darle a conocer sus 
necesidades, para escuchar su voz, sus consejos y sus ense
fianzas. 

Si una Hermana no habla, pero _piensa en las cosas del 
munda y se pierde en pensamientos vanos, inutiles, y va 
investigando qué se hara o dira de ella, si piensa en el buen 
resultado de un trabajo o en la palabra oida aqui o alla ... 
Decidme: esta religiosa, ~habra observado el silencio? No, 
porque habra callado materialmente, pero su corazon y su 
mente habran hablado siempre y no habran estado unidos con 
Dios."» 

8. Las palabras de la Santa eran escuchadas con profondo 
respeto y practicadas con la mayor perfeccion. La obediencia 
era tal que se volaba, no solo a sus ordenes y a las de las demas 
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superioras, sino a cualquier persona que de algun modo 
representara la minima autoridad. El silencio se observaba tan 
bien que se puede decir que no se rompia nunca y todas 
practicaban de verdad las maximas que el celoso Director 
habia mandado poner en un lugar de paso bien a la vista: 
Cada religiosa debe ser una copia viviente de la santa Regia. 
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Los paseos y onomasticos 

(1877) 

I. No mencionamos ya las aceptaciones en el Instituto.-2. Muerte de dos 
buenisimas religiosas: Sor Sucetti (el 24 de marzo) y Sor Guala (el 9 de abril).-3. Los 
paseos.-4. Una novicia en un precipicio. Una mortificaci6n de la Madre.-
5. Un vestido para una nifia.-6. El Jubileo episcopal de Pio IX.-7. Fiesta de la 
Madre y del director y felicitaciones al Obispo de Acqui y al Santo Fundador Don 
Bosco. 

1. La observancia de la Regla y el fervor atraen ciertamen
te las bendiciones de Dios sobre el Instituto religioso y quien 
desea entrar en religi6n se informa primero si hay observancia 
en el Instituto; nadie aconsejaria entrar en uno relajado, 
porque quien entrara no estaria satisfecho y quiza en lugar de 
su salvaci6n encontraria la perdìci6n. 

Entonces la observancia y el fervor en Mornese eran tales 
que no se podia desear mas, y por eso no obstante la pobreza y 
las consecuencias que la acompafiaban, las peticiones de las 
postulantes continuaban siendo numerosas y eran muchas las 
vesticiones; pero las pasaremos por alto sin mencionarlas, 
corno haremos también con los triduos, novenas y fiestas 
celebradas con solemnidad externa y fervor siempre crecientes, 
en especial las fiestas de la Inmaculada, de Navidad y de Maria 
Auxiliadora, coronadas siempre con las profesiones religiosas. 

Silenciaremos también las vesticiones y profesiones hechas 
en otras ocasiones, los Ejercicios Espirituales de las Hermanas 
y de las sefioras, las veladas y recitaciones: todo esto podra dar 
abundante materia a las memorias hist6ricas del Instituto. 
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2. Por el contrario, diremos que en este tiempo el Sefior 
visito de nuevo la casa privandola de dos optimas Hermanas. 
El 24 de marzo moria Sor Ana Lucetti, ejemplarisima, la cual 
temia hasta la sombra del pecado. 

De ella se ha dicho que hablaba poco, rezaba mucho y 
trabajaba incesantemente. En el lecho de muerte se quejo de 
una gran pena que le atormentaba, y era que una vez en el 
ardor de la fiebre habia tornado un poco de leche fuera de la 
comida y sin permiso; su humildad y confesion publica edifico 
mas aun a las Hermanas (1). 

Poco después, el 9 de abril, volaba al cielo Sor Paulina 
Guala, una de las Hermanas mas fuertes y trabajadoras. No 
habia trabajo rudo y pesado que ella no hiciese. 

Las Hermanas la llamaban la obediencia en persona, 
porque parecia que tuviera alas en los pies para cumplir 
cualquier orden que se le diera. 

A la actividad unia el espiritu de recogimiento y a menudo, 
durante el recreo, se la veia junto a la puerta de la iglesia en 
devota actitud. Intertogada sobre lo que hacia, contestaba: «Me 
da pena que Jesus Sacramentado esté solo». 

Durante su enfermedad se abstenia de beber muchas veces 
por mortificacion. Expir6 placidamente, sin pena alguna, 
contenta de ir con Dios que la Barnaba y dejando a todas 
apenadas por su ausencia y con un buen recuerdo de sus 
muchas virtudes (2). 

Estas muertes, si por una parte contristaban momenta
neamente a la comunidad, por otra la estimulaban a trabajar 
con celo siempre mas vivo mientras se tenia tiempo, con el 
fin de conseguir mayores méritos para el cielo. 

3. La Santa Madre, a pesar de los multiples trabajos que 
las ocupaban, concedia a las Hermanas algunos descansos y 

(I) DON LUIGI GUANELLA, fundador de los Siervos de la Caridad y de las Hijas de Santa Maria 
de la Providencia, public6 en 1885 en Milan una biografia de nuestra Sor Sucetti en un opusculo 
de 62 paginas titulado: Cenni intorno alla vita di Anna Sucetti della Congregazione di Maria 
Auxiliatrice. 

(2) Véase Cenni Biografici delle Gig!ie di Maria Auxiliatrice defunte .nel primo decennio, p. 20. 
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distracciones, pero siempre de modo que la piedad saliera 
ganando. 

De vez en cuando iban a pie al Santuario de la Asunciém, 
cerca de Lerma, o al de La Guardia, cerca de Gavi, sobre la 
colina que domina la ciudad. En estos casos, el paseo duraba 
todo el dia. 

En estas piadosas peregrinaciones tomaban parte casi siem
pre las educandas. 

En el santuario se juntaban a veces con el parroco y el 
director para las funciones religiosas y las confesiones. 

Tanto al ir corno al venir, ademas de las alegres conversa
ciones, risas y bromas, se rezaban oraciones, el santo Rosario o 
desfilando por aquellos tortuosos senderos se cantaban algu
nas alabanzas a la Virgen, especialmente las que siguen: 

Load a Maria, 
oh, almas fieles, 
resuene en el cielo 
vuestra armonia. 

Load, load, 
load a Maria. 

Mi bella esperanza, 
mi dulce amor, Maria, 
tu eres mi vida, 
mi paz eres tu. 

Cuando te llamo o pienso 
en ti , Maria, siento 
tal gozo y contento 
que me roba el coraz6n. 

El Serafin, oh Nazarena, 
«A ve>> te dice «de gracia piena». 
Ave, por siempre, oh buena, oh pia; 
1Ave, Maria! 1Ave, Maria! 

Tu que te alegras de nuestro amor, 
que los votos acoges del corazon, 
defiéndenos de quien nos heria, 
jAve, Maria! jAve, Maria! 
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Llamando a Maria 
siento en mi pecho 
despertar la alegria, 
reanimar el afecto. 

Llamandola a ella sola 
el coraz6n se consuela, 
y el dolor se aleja. 
Quien ama a Maria 
contento estara, etc. 

«Maria» resuena 
en el valle y en el monte. 
Maria repite el rio y la fuente, 

el aura que murmura 
dentro de la fronda 
«Maria» res ponde 
el eco siempre fiel. 

Quiero amar a Maria, 
quiero darle el coraz6n, 
quiero arder de amor 
por ti, Madre querida. 

Amé hasta ahora al mundo, 
de él esperé la paz, 
pero lo encontré falaz, 
falaz y traidor. 

Quiero amar a Maria, etc. 

393 

Algunas veces estas alabanzas iban intercaladas por otras 
del Sagrado Coraz6n: 

Coraz6n amable 
del buen Jesus, 
celestial origen 
de toda virtud. 

Vida dulcisima 
de nuestros miseros 
corazones eres Tu, 
oh, coraz6n amable 
del buen J esus. 
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También cantaban al Angel Custodio, a San Luis Gonzaga 
y, especialmente, a San José. 

«Fueron estos poéticos paseos -escribe Monsefior Costa
magna- los que me movieron a comenzar el libro de Mes de 
Maria, con musica que después terminé en América, a la 
sombra del primer santuario de Maria Auxiliadora erigido en 
Almagro (Buenos Aires).» 

«En nuestros paseos -declar6 una Hermana que tomo 
parte en ellos- la Madre hacia de las iglesias el lugar 
predilecto de sus visitas, y si veia la lampara del Sagrario 
apagada o pr6xima a extinguirse, se cuidaba de encenderla o 
de reavivarla, asi corno de colocar los manteles de los altares. 

»Divisando alguna torre solia decir: "~Veis aquella torre? 
Alli hay una iglesia y dentro esta Jesus'', y nos hacia hacer una 
Comuni6n espiritual» (3). 

4. En una de estas jiras la Madre hizo ver cuan espontaneo 
era el amor que profesaba a sus hijas. El 25 de julio de 1877 
salieron de casa antes de amanecer, estando aun oscuro, para 
subir al monte Tobio (4). 

En cierto momento una novicia puso un pie en falso, 
resbal6 y cay6 en un barranco entre las zarzas. Fue un grito 
generai de terror. 

Como la dueca al ver al pollito en peligro, se arroja 
también ella, olvidandose de si misma para liberarlo, asi 
cuando la pobre novicia no habia llegado al fondo, y mientras 
las otras gritaban, la Madre habia saltado ya abajo y, sin 
preocuparse de los pinchazos, la libraba de las zarzas y de las 
espinas y la ayudaba a salir y a ponerse a salvo (5 ). 

Otra vez en un paseo al Tobio, no sé si en el mencionado 

(3) Proc. Ap., p. 155. 
(4) El Tobia es un monte que se alza a la espalda de los Apeninos Ligures, a 1.092 metros 

sobre e! nivei del mar, y desde su cima, si el tiempo es favorable, se disfruta la vista de un panorama 
vastisimo, variado y encantador. En 1899 se abri6 al culto una pequeiìa capilla con capacidad para 
cincuenta personas, dedicada a la V irgen de Caravaggio; pero muy pronto result6 insuficiente por 
la afluencia de personas devotas, por lo que fue agrandada, pudiendo acoger a mas' de trescientas 
personas y completada con la sacristia y un hermoso campanario. 

· (5) Proc. Ap., p. 216. 
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anteriormente o en otro, pero ciertamente fue en julio del 
mismo afio, nos aseguro una Hermana que estaba en el grupo 
que todas sentian una sed ardiente debida un poco al calar y 
otro por la larga subida. 

La Madre busco agua, la encontro y dio de beber a todas las 
Hermanas, pero ella no tomo ni una sola gota con el pretexto 
de que no tenia necesidad. Cuando se la ofredan desviaba la 
atencion con un chiste y volvio a casa sin haber bebido; con 
esto quedaron todas edificadas de su mortificacion. 

5. En otro paseo que hicieron en maya al santuario de la 
Rocchetta, en Lerma, dio un buen ejemplo de caridad hacia 
una nifia de cinco o seis afios. 

Habiéndola visto toda andrajosa, mal cubierta y triste, en 
seguida le dio parte de sus provisiones y, no sabiendo corno 
cubrirla mejor, dijo a las Hermanas: «Aquella que tenga entre 
vosotras la falda mejor, que me la db>. 

En cuanto la tuvo en sus manos, se sento en la hierba del 
prado, cogio las tijeras y corto un vestido; distribuyo a 
continuacion las varias partes entre las Hermanas para que la 
cosieran, cosio ella también con la actividad que la caracteri
zaba y, entre tanto, pregunto a la nifia sobre el Catecismo y le 
ensefio a rezar las oraciones (6). 

Una vez terminado el vestidito, se lo puso, recogio la tela 
sobrante, hizo con ella un paquetito y se lo dio, diciendo: 
«Lleva esto a casa y dalo a la marna, pues le servira para 
arreglar el vestido cuando se rompa». 

Después, sabiendo que la nifia tenia otros hermanitos, le 
dio doso tres panecillos y queso, diciéndole: «Ahora vas a casa 
y lo comes con elloS>>. Y la mando muy contenta con su 
familia. 

Al volver por la tarde a casa y dar relacion del paseo a toda 
la comunidad, dijo: «Hoy hemos encontrado en el camino una 
nifia toda sucia, andrajosa, que movia a verdadera compasion. 

(6) Proc. Ap., pp. 256 y 263. 
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Y he disfrutado mucho al ver que las Hermanas corrieron a 
acari ciarla con af ecto y caridad .. >> 

Naturalmente, callo lo que ella habia hecho, pero inculco 
el amor sobrenatural que se debe a las nifias; que encontrando
las por la calle se acercasen a ellas con carifio, especiàlmente a 
las mas pobres; que no mirasen su exterior, sino su alma, para 
ayudarlas y salvarlas, y que si no podian hacer otra cosa, les 
dejasen al menos un buen recuerdo (7). 

6. Toda sabemos la gran veneracion que San Juan Bosco 
profesaba al Papa, corno trabajaba por infundirla en los fieles, 
cuanto deseaba que sus hijos fueran valientes propagadores de 
ella y no dejaran pasar ocasion propicia sin demostrar su 
respeto a la Santa Sede. El l 7 de junio de 1877 se celebraba el 
50 aniversario del episcopado del Santo Padre Pio IX y la casa 
de Mornese no podia dejar de corresponder a los deseos del 
Fundador. 

«Madre Mazzarello -depuso Madre Daghero- tenia gran 
respeto a los sacerdotes y especialmente al Papa; hablaba de él 
a menudo, queria que se rezara por él y cuando ocurria 
cualquier fiesta que se relacionara con él, queria que se 
celebrase también en casa» (8) . 

. Por eso todas las religiosas con las alumnas se prepararon 
con verdadero trans porte de alegria al J ubileo episcopal de 
Pio IX. 

La noche anterior el director con un discurso de ocasion 
explico a todas la importancia y el significado de la fiesta, y al 
dia siguiente se hicieron en la parroquia funciones solemni
simas: Comunion genera}, cantos y oraciones especiales por el 
Santo Padre. 

Por la noche, gran iluminacion, fuegos artificiales y la 
ascension de globos aerostaticos con alegres gritos de: j Viva el 
Papa! jViva Pio IX! jViva el Vicario de Cristo! Y con cantos de 
alabanza terminaba la fiesta que algunas de las Hermanas 

(7) Proc. Ap., p. 240. 
(8) Proc. Ord., p. 289. 
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primeras nos decian, y alguna declar6 en el Proceso, ser la mas 
grande y mas hermosa que se habia celebrado en Mornese (9). 

Como recuerdo se regalo a cada Hermana una fotografia de 
Pio IX, que fue recibida por todas con agradecimiento y 
conservada corno objeto precioso, tanto que alguna Hermana 
pudo en 1912 ensefiarnos dicha fotografia un poco desgastada 
por los afios, pero cuidadosamente conservada. 

Este fue el primer obsequio que las Hijas de Maria Auxi
liadora recibieron en comun en la pobre casa de Mornese; lo 
hacemos constar y nos alegramos de que el primer don que se 
les diera fuese la fotografia del Papa, y nos compiace también 
decir que ahora la fiesta del Papa se celebra en todas las casas 
de San Juan Bosco con entusiasmo, tanto por parte de los 
nifios corno de las nifias. 

7. Queremos también hacer constar que tanto en Mornese 
corno mas tarde en Nizza Monferrato se celebraba la fiesta de 
la gratitud, esto es, el onomastico de la Madre y del director. 

Como el segundo nom bre de la Madre era Dominga, las 
Hermanas y alumnas celebraban su onomastico el 6 de julio, 
dedicado a Santa Dominga, virgen y martir, primero arrojada 
a las fieras y después decapitada en la persecuci6n de Diocle
ciano; su cuerpo se conserva con gran veneraci6n en Tropea de 
Calabria (10). 

El onomastico del director se celebraba el dia de Santiago, 
hermano de San Juan, el 25 de julio. 

En ambos onomasticos, al fin del afio escolar, si caian 
dentro de la semana, se hacia un paseo largo por todo el dia o 
bien se trasladaba al domingo, para no perder las clases o el 
trabajo del taller. 

«Las Hermanas -segun escribe Monsefior Costamagna- se 
dirigian al escribano del pueblo, sefior Traverso, poeta facil e 
inagotable, pidiéndole una poesia para la fiesta de la Ma-

(9) Proc. Ap., p. 141. 
(10) Véase mi libro Giavani Eroi del mes de julio, pp. 167 y ss. 
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dre ( 11) y después venian a mi para que les pusiera la musica, 
se la ensefiara a las Hermanas y educandas, y en la solemne 
velada acompafiase el canto sentado al minusculo armonium 
que habia en la casa. 

»Pero dos semanas mas tarde llegaba la fiesta del directory 
ellas volvian al sefior Traverso para que compusiera otra 
poesia de la misma métrica que la de la Madre, aprendian a 
cantarla y en la velada, después de los "jViva!" y de la 
bellisima composici6n, salian con este acostumbrado estribi
llo: "Entonariamos un canto, pero nos falta el musico; si usted 
se dignara ... " 

»"Entendido -respondia yo-, estoy pronto a serviros". Y 
ellas traian en seguida el armonium junto a mi y alli coram 
populo, circundado de todo el clero mornesino, yo mismo me 
tocaba el himno que ellas cantaban.» 

Y ya que hablamos de los onomasticos que dan ocasi6n a 
los subditos y beneficiados de manifestar su agradecimiento y 
de ofrecer sus felicitaciones, permitasenos recordar que el 
director y las Hermanas, con motivo del onomastico o de 
Navidad, enviaban sus felicitaciones acompaiiadas de oracio
nes al Obispo de Acqui y al Santo Fundador Don Bosco (12). 

(I I) Transcribimos en el anexo al presente capitulo una que hemos podido encontrar. No es 
una obra maestra, pero sera grata a la posteridad. 

(12) Còpiamos también una carta de la Madre a Don Bosco para su onomastico de junio 
de 1874. 

Otra de felicitaci6n por Navidad, de 1877, y una colectiva del Capitulo, también de felicitaciòn 
a Don Bosco, de junio 1878. 



ANEXO AL CAPITULO XIX, NUM. 7 

Las Hijas de Maria Auxiliadora a la Superiora Generai 
Sor Maria Dominga Mazzarello en su onomastico 

(6 julio 1875) 

Entonan con alegria un canto 
a la buena Madre, 
y el eco repite 
un coro de angeles. 
Entre los dias que nacieran 
éste fue el mas feliz. 

Oh Madre, dulce Madre, 
alegria del corazon, 
tu eres de las nifias, 
Hermanas y postulantes, 
la guia fidelisima 
que al cielo las conduce. 

Tu eres la primogénita 
Hija de Maria, 
para nosotras un angel 
que el buen Jesus envia 
a secarnos las lagrimas 
y consolarnos siempre. 

Eres para nos la llama 
que Ilena de vida resplandece 
en la oscuridad de la noche 
mas tenebrosa y horrenda; 
que salve del peligro 
a nuestro frio corazon. 

Te llamamos Dominga, 
o sea, toda del Sefior 
y los hechos demuestran 
que tu unico amor 
es aquél que forma a los santos: 
el amor hacia el Sefior. 
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Continua, queridisima, 
continua amando a Dios, 
veras un dia luminoso 
en que un angel santo 
bella e inmortal corona 
en tu cabeza pondra. 

Y con sonrisa amable: 
Ven, dira; arriba, ven, 
de los males mas terribles, 
a los gozos mas serenos; 
deja la misera tierra; 
ven con nosotros al cielo. 

Arriba con las angélicas 
Hijas de Maria 
falta la Superiora, 
la dulce Madre pia: 
sube pronto al solio 
que Dios te preparo. 

Carta de felicitacion de la Madre a Don Bosco 

Casa de Maria Auxiliadora, 22 de junio de 1874. 

Rvdmo. Superior Mayor: 

Permita que a las muchas suplicas que de todas partes se elevan al 
cielo por la conservacion de su vida y prosperidad, una también yo 
las mias que, aunque pobremente expresadas, no por eso son menos 
fervientes y sinceras. 

Quisiera poderle demostrar de alguna manera el agradecimiento 
que siento hacia usted por todo el bien que hace continuamente no 
solo a mi, sino a toda la Comunidad. 

No siendo capaz de decirle todo lo que siente mi alma, rezaré con 
el mayor fervor posible a su gran protector para que supla mi 
incapacidad y le obtenga del Sefior las gracias que mas desea. 

Pediré también para que obtenga especiales bendiciones sobre 
todas las obras, y pueda gozar, ya desde esta vida, el premio de sus 
muchas virtudes viendo coronadoi; sus trabajos con la abundancia de 
frutos, por los que usted tanto trabaja. 
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Permita, Rvdmo. Superior Mayor, que me encomiende a sus 
eficaces oraciones para poder cumplir con exactitud los deberes que 
mi cargo me impone y pueda corresponder a tantos beneficios que 
me ha hecho el Sefior y a las esperanzas de usted; diga una de esas 
eficaces palabras suyas a Maria Santisima para que me ayude a prac
ticar lo que debo ensefiar a las otras y puedan recibir de mi los ejem
plos que mi cargo me obliga a darles. El dia de su onomastico diré 
a LOdas que ofrezcan la Sagrada Comuniém por usted y, por su parte, 
acuérdese de mi y de toda la Comunidad. 

Perdone mi incapacidad, que no sabe expresarse, e interprete en 
estas pocas y mal enlazadas palabras todo lo que mi coraz6n quisiera 
decirle y, concediéndome una particular bendici6n, créame corno me 
profeso con el debido respeto de V. S. Rvdma. 

Afectisima Hija en J esucristo, 
SOR MARIA MAZZARELLO 

N. B.-Solo la firma es de Madre Mazzarello. 

Carta de felicitacion navideiia de la Madre a Don Bosco 

iViva Jesus Nino! 
Mornese, 24 de diciembre 1877 

Mi Rvdo. y buen Padre: 

Permita que a las muchas felicitaciones que reciba en estos 
hermosos dias una yo las mias, mal expresadas, pero sinceras y de 
todo coraz6n. Deseo que, con la ayuda del Sefior, haga de todas las 
Hijas de Maria Auxiliadora, presentes y futuras, otras tantas santas y 
después de haber santificado muchos miles las vaya a dirigir al 
paraiso. Desde luego, tendra que trabajar mucho, pero el buen Jesus 
le consolarci y le darci fuerzas. Cada dia le pido esta gracia y esta 
noche y mafiana se la pediré tanto que me escuchara y le bendecira y 
concederci todo lo que necesita. 

Por mi parte le prometo, con la ayuda del buen J esus, hacer todo 
lo posible por ayudarle y aligerarle la carga. U sted, Rvdmo. P.a
dre, no me ahorre nada; haga de mi lo que le parezca, corrijame sin 
ningun miramiento; en fin, trateme corno un padre trata a su hija 

L-26 
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primogénita. Lo que mas le recomiendo es que rece por mi, ime hace 
tanta falta!. .. Si doy siempre buen ejemplo a mis Hermanas, las cosas 
iran bien; si yo amo a Jesus de todo coraz6n, sabré también hacerlo 
amar de las demas. Pida, pues, a Jesus Nifio por mi, especialmente 
en esta bienaventurada noche; digale una de esas palabritas que todo 
lo obtienen. 

Quisiera decirle aun mas cosas, pero ~qué quiere que le diga? El 
coraz6n esci lleno, pero las manos no saben escribirlas. U sted, que es 
tan bueno, interprételas y acepte mis felicitaciones. Deme su paterna! 
bendici6n y, mientras le beso la mano con respeto, me profeso de 
usted, Rvdo. Padre, humildisima Hija en Jesucristo, 

la pobre SOR MARfA MAZZARELLO. 

N. B.-Esta carta esta escrita toda por Madre Mazzarello. Son dignas de especial 
mencion las palabras: «Si doy siempre buen ejemplo a mis Hermanas, las cosas iran 
bien; si yo amo a Jesus de todo corazon, sabré también hacerlo amar de las demas». Dos 
de los puntos mas hermosos de su programa de Superiora. 

Carta colectiva del Capitulo felicitando a Don Bosco 
en su onomastico 

Reverendo y buen Padre: 

Mornese, 17 de junio de 1878 
1Viva San Juan! 

En este hermoso dia cada Hermana quisiera, si fuese posible, 
manifestarle sus propios sentimientos, dar rienda suelta al coraz6n. 

Nosotras, que somos del Capitulo, le tratamos mas y por eso 
conocemos mas que las otras el bien que hace a nuestra casa y los 
sacrificios y penas que le costamos; quisiéramos demostrarle de 
algun modo nuestra gratitud y nuestro filial afecto. 1Si pudiera leer 
en nuestro coraz6n! Veria que no se puede decir con palabras lo que 
hay en él y que, aunque cuando le digamos que le queremos corno a 
un padre y que quisiéramos de algiln modo corresponder a los 
sacrificios que hace por nosotras, estas expresiones son sinceras y 
salen del coraz6n; no son cumplimientos, sino solo una minima 
parte de lo que el coraz6n quisiera decirle. 

Nuestro mayor deseo seria que usted viviera feliz en esta casa; que 
no hubiera nada que le pudiera afligir y, en cambio, a veces somos 
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nosotras las primeras que le ocasionamos disgustos; jperdonenos!, y 
piense que eso sucede por ignorancia, pero que nuestra voluntad 
desea corresponder pienamente a sus amorosos y paternales cuidados. 

Que el Sefior nos lo conserve por muchos afios y ledé el consuelo 
de vernos a todas santas y un dia, todas unidas, haciéndole corona en 
el cielo. Este es el augurio que le hacemos de todo corazém, y en estos 
dias ofrecemos nuestras Comuniones para obtenerle esta gracia y las 
que usted desea, asi corno las mas selectas bendiciones del cielo. 

Acepte con su paterna! bondad nuestras felicitaciones sinceras y 
fervientes, aunque mal expresadas. 

Permita que le pidamos un favor, es que rece por nosotras para 
que podamos ser de buen ejemplo a toda la casa; asi es que corrijanos 
sin miramientos siempre que haga falta. 

Bendiganos corno un padre bendice a sus hijas, pues eso somos 
nosotras, y permita que, al besarle con respeto la mano consagrada, 
nos profesemos de usted, buen Padre, humildisimas hijas en Jesus. 

SOR MARIA MAZZARELLO 

SOR PETRONILA MAZZARELLO 

SOR ]VANA FERRETTINO 

SOR ENRIQUETA SORBONE 

SOR EMILIA MOSCA 

N. B.-Solamente la firma es de la Madre. 
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Amor santo de la Madre bacia las educandas 

I. Interés de la Madre por imitar a San Juan Bosco en e! trato con las niiias 
internas.-2. Su amor por las niiias.-3. Una niiia en la cama con los zapatos.-4. La 
Madre en el recreo. Celo para inculcar la santidad. Infunde en las niiias el espiritu de 
fe.-5. La devociém a la Virgen.-6. Inspira horror al pecado. La devoci6n al Angel de 
la Guarda. Habla contra la vanidad y propone a la Virgen corno modelo, especial
mente en la pureza.-7. Procura encender en las niiias el amor a Dios y el deseo del 
cielo.-8. La imagen de Santa Inés y la Comuni6n bien hecha.-9. Recomendaciones y 
correcciones.-10. La consagraci6n al Nino Jesus.-11. Otras recomendaciones.-
12. Una niiia dice que ha perdido la inocencia.-13. No debes decir nunca lo que te 
ha dicho el confesor.-14. No debes hablar de lo que has comido. 

1. A lo largo de nuestro trabajo hemos hablado muchas 
veces de la acci6n de Santa Maria Mazzarello en favor de las 
j6venes. Ahora queremos decir aqui, de modo especial, cuanto 
hacia por las educandas y referiremos casi siempre sus mismos 
tes timonios. 

Como Don Bosco acogia con preferencia en sus casas a los 
chicos pobres y abandonados, asi la Madre daba preferencia a 
las niiias pobres y en peligro; pero conformandose en todo al 
espiritu del Santo Fundador, no aceptaba gratuitamente cuan
do podian pagar la pensi6n (1), porque no es justo que quien 
tiene lo suficiente viva de la caridad de los demas. 

La visi6n del edificio en el que le pareci6 estar dirigiendo a 
numerosas niiias a las que instruia en la religiém y formaba en 
la virtud le venia a menudo a la mente; habl6 de ella algunas 
veces a sus inmediatas colaboradoras y, animada de ardiente 
celo, acogia el mayor numero posible de jovencitas para 

(I ) Proc. Ap., p. 284. 
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hacerlas buenas y preservarlas de los peligros a que estaban 
expuestas. 

2. «Del amor a Dios -depuso una Hermana- nacia en 
ella un gran amor hacia el projimo, en especial a las niiias 
pobres, a las que amaba cordialmente, procurando ayudarlas 
no solo materialmente, a costa de cualquier sacrificio costoso, 
sino de modo especial, con arte admirable y eficaz para 
conducirlas a la piedad y al amor de Dios, cosa que yo misma 
constataba. 

»Estaba siempre dispuesta a privarse de parte de su alimen
to en favor de las mas jovenes y, en aquel tiempo de tanta 
escasez, procuraba dar parte de su pan a las mas necesitadas 
por ser jovenes y con buen apetito» (2). 

Y las Hermanas, generosas, mas aun, heroicas, imitaban su 
ejemplo. 

He aqui una preciosa y conmovedora declaracion: «En 
Mornese faltaba algunas veces incluso el pan, aunque las 
Hermanas se esforzasen con privaciones personales en hacer
nos a las internas menos sensible esta falta. En estos casos, Sor 
Enriqueta Sorbone, entonces nuestra asistente, salia del come
dor, iba al de las Hermanas y nos traia algunas rebanaditas de 
pan de las que se habian privado ellas para saciar en lo 
posible nuestro apetito» (3). 

Como hacia Don Bosco con los jovenes, asi la Madre acogia 
a las educandas con toda afabilidad, les hacia hablar mucho, 
les dejaba decir cuanto querian, las escuchaba con paciencia, 
buscaba todos los medios para endulzar el doloroso desprendi
miento de sus padres y se mostraba verdaderamente madre. Las 
confiaba a las compafieras mas buenas, a fin de que las 
informaran sobre el reglamento de la casa y las mantuvieran 
alegres. 

Sor Teresa Laurentoni, que estuvo interna en Mornese, 
depuso: «Tenia un gran amor a las jovenes, se sacrificaba por 

(2) Proc. Ap., p. 247. 
(3) Proc. Ap., p. 181. 
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ellas y queria (cuando ya era religiosa) que nos sacrificasemos 
también nosotras por la buena educaci6n de ellaS>> (4). 

Todas estas Hermanas y testigos que estuvieron en Morne
se corno también las mujeres del pueblo estan plenamente de 
acuerdo con todo esto. 

3. Una Hermana en los ultimos aiios de su vida nos 
contaba: «Me llevaron a Mornese corno educanda a los ocho o 
nueve aiios y recuerdo siempre con agradecimiento el acto de 
caridad que me hizo la Madre. 

»Era invierno, hacia mucho frio, tuve sabafiones en los 
pies, se me abrieron y por la noche no podia ni siquiera 
quitarme las medias porque estaban adheridas a la carne, pero 
no dije nada. Ademas me dolian al quitarme los zapatos y una 
noche me acosté sin quitarmelos. 

»Pasando la Madre una mafiana por el dormitorio antes de 
levantarnos, no viendo mis zapatitos en el suelo, intuy6 lo que 
pasaba; me pregunt6 y después, con todo carino, se puso a 
lavarme los pies con agua tibia y a vendarlos con delicadeza 
verdaderamente materna. 

»Cuando termino me llev6 a la capilla, me coloc6 en una 
sillita junto a la balaustrada y me dijo: "Estate aqui sentada y 
no te levantes ni para· la consagraci6n, pues Jesus estara 
igualmente contento"». 

4. Durante el recreo la Santa bajaba a menudo y con 
mucho gusto al patio, especialmente en el recreo de la merien
da. Todas corrian alegremente a su encuentro con el saludo: 
«iViva Jesus, Madre!», o bien gritando: «iViva la Madre!», ella 
se detenia sonriente, con los ojos centelleantes, y decia: «Recor
dad que nuestra Madre es la Virgen», y les exhortaba a ser 
devotas de Ella. 

Se entretenia familiarmente con todas, se interesaba por sus 
estudios, por sus pequeiios disgustos, por sus familias. Toma
ba parte en sus juegos y estudiaba el caracter de cada una para 
poder corregirlas mejor y formarlas en la virtud. 

(4) Proc. Ord., p. 254. 
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Procuraba que estuvieran contentas, amaran al Sefior y 
cumplieran sus deberes con alegria. Recomendaba agradeci
miento al Sefior, que les proporcionaba una buena educaciém, 
y corresponder a los cuidados y sacrificios que las maestras 
hadan por ellas. 

La sefiora Alfonsina Fracchia, respetable madre de familia 
en Alessandria, nos contaba en 1926: «Entré corno educanda en 
Mornese en 1876 y fui también al colegio de Nizza Monferrato. 
Recuerdo que la Madre era todo premura con las que lloraban 
o querian volver a su casa y les daba caramelos y estampas. 

»Algunas veces no queria las castafias al desayuno y la 
Madre me llevaba a la cocina y mandaba que me dieran café 
con leche. iY pensar que la casa era tan pobre y pagabamos tan 
poco!. .. 

» Volver a verla al regreso de algun viaje era para nosotras 
una fiesta. Nos preguntaba: "~Quién ha sido la mas buena?" La 
asistente <leda: "Fulanita", y ella le daba una estampa. Luego, 
a fin de que no tuviésemos envidia, nos daba un caramelo a 
cada una. 

»Muchas veces nos <leda: "Debéis haceros santas; si el 
Sefior os ha traido aqui es para que os santifiquéis. En el 
mundo hay muchos peligros que incitan a obrar mal, aquino; 
al contrario, hay muchos medios para hacer el bien". 

»Cuando la asistente le contaba que habiamos sido muy 
buenas, nos mandaba de paseo al santuario de la "Rocchetta". 
Un hombre en el carrillo llevaba lo necesario para la comida y 
para nosotras era, corno puede suponerse, un dia de gran 
fiesta. 

»A veces ven~ a al recreo y pareda una nifia mas con 
nosotras, haciéndonos saltar y cantar: 

»En el cielo, almas bellas, 
alli sobre las estrellas 
nosotras cantaremos 
alabanzas al Sefior. 

Y o quiero hacerme santa 
y santa siempre mas 
amando a mi .T esus.» 
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Madre Eulalia Bosco, sabrina de San Juan Bosco, <leda que 
la Madre, en el cumplimiento de su deber, estaba inspirada 
unicamente por motivos de fe y que inculcaba a las nifias estos 
mismos motivos, y afiadia: 

«Cuando venia entre nosotras, educandas, y nos hacia sus 
exhortaciones, especialmente en las visperas de las fiestas, 
sentiamos reavivarse en nosotras la fe, aumentar la devoci6n, 
crecer el deseo de la pureza del alma y la disposici6n a los 
sacrificios propios de nuestra edad» (5 ). 

5. Se esmeraba en infundir en el coraz6n de las nifias la 
devoci6n a la Santisima Virgen y a San ]osé, a San Luis 
Gonzaga y al Angel de la Guarda. 

Recomendaba honrar a la Virgen especialmente bajo los 
titulos de Inmaculada, Auxiliadora de los Cristianos y de los 
Dolores. 

Madre Eulalia Bosco depuso también: «Los viernes la 
Sierva de Dios solia decir alguna buena palabra respecto a la 
Virgen Dolorosa; el sabado aconsejaba a Ias educandas hacer 
algm:ia mortificaci6n o algun pequefio sacrificio y ofrecerlo 
todo en honor de la Virgen. 

»La vigilia de las fiestas de Maria Santisima ordinariamen
te reunia a las Hermanas y educandas para darles las llamadas 
"buenas noches" y les hablaba de la Virgen de tal modo, que 
nosotras, educandas, quedabamos enfervorizadas y persuadidas 
de que el dia siguiente debia ser un dia de cielo. 

» Todos Ios afios la noche del viernes santo la pasaban las 
Hermanas, en parte o completa, segun el fervor de cada una, 
acompafiando en santa vela a la 'Virgen de los Dolores. Las 
educandas haciamos la vela algun tiempo mas o menos largo, 
segun la edad y el fervor de cada una» (6). 

Y Madre Sorbone dijo: «Aproximandose alguna fiesta 
particular, y en especial la de la Inmaculada Concepci6n, 
recomendaba a las Hermanas y a las j6venes rezar y prepararse 

(5) Proc. Ap., p. 143. 
(6) Proc. Ap., p. 147. Véase también e! cap. X de esta misma parte, num. 9. 
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a celebrarla dignamente, ofreciendo flores naturales cuando las 
tenian y siempre flores espirituales. Proponia la imitaci6n de 
las virtudes mas gratas a la Virgen: la humildad, la caridad y la 
pureza, e inculcaba la fuga del pecado, porque disgustando a 
la Virgen ofendiamos a JesuS>> (7). · 

6. Vigilaba continuamente a fin de que el pecado, al que 
tenia sumo horror, no entrara en casa y recomendaba vivamen
te a las educandas la devoci6n al Angel de la Guarda, que esci 
siempre con nosotras; exhortaba a vivir bajo su mirada y a no 
disgustarlo con el pecado ... y en varias circunstancias del dia 
nos recordaba su presencia (8). 

Madre Enriqueta Sorbone nos dijo ademas: «La Madre nos 
inculcaba tanto el pensamiento del Angel Custodio y con 
palabras tan eficaces, que a todas, doquiera se encontrasen, les 
parecia ver junto a si a su Angel y por eso se preservaban de 
toda apariencia de mal. Y yo misma, por las palabras de la 
Madre, después de tantos afios, me parece ver siempre a mi 
lado al Angel de la Guarda». 

Corregia con grave dulzura las faltas y los defectos que mas 
a menudo combatia eran la vanidad, la codicia y los engafios. 
Madre Eulalia Bosco declar6: «Nos inculcaba mucho que 
procurasémos comparecer limpias ante Dios e imitar a la 
Virgen>> (9). 

Y continua un poco prolijamente ( éste era su punto débil), 
pero siempre con exactitud: «N os exhortaba frecuentemente a 
mantenernos puras en los pensamientos, palabras y obras para 
conservarnos gratas a Dios; mortificar los ojos, porque son las 
ventanas por las que entra el enemigo. Para conservarnos mas 
facilmente puras y castas aconsejaba la devoci6n a Maria 
Inmaculada, al Angel de la Guarda y a San Luis Gonzaga, y 
nos exhortaba a comulgar con frecuencia, diciendo que donde 
esta el Sefior no entra el demonio. 

»Al hablar de la bella virtud usaba estas frases: "Virtud 

(7) Proc. Ap., p. 152. 
(8) Proc. Ap., pp. 147 y 141. 
(9) Proc. Ap., art. 31. 
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celestial, virtud angélica, virtud divina", y tenia una actitud y 
un acento tan devotos que nosotras, educandas, recibiamos la 
impresiém de que la pureza era una cosa extraordinariamente 
bella. 

»Queria también que las educandas fuesen de modos des
envueltos, pero al mismo tiempo reservados, aun en el trato de 
unas con otras. 

»Prohibia besarse y abrazarse y hasta cogerse de la mano, a 
menos que lo requiriese el juego o alguna necesidad. De esta 
reserva nos daba ejemplo ella misma, porque si bien tratase a 
las educandas con gran familiaridad y benevolencia, sabia 
también con toda naturalidad ingeniarse para impedir que las 
jovencitas se le acercaran demasiado» (10). 

7. «Deseaba también que las educandas amaramos mucho 
al Sefior y en sus breves palabras inculcaba el amor a Dios y el 
horror al pecado. Hablaba a menudo de Dios, de su bondad y 
de su providencia, y lo hada con tal fervor, con tanta unci6n, 
que su conversaci6n no solo hacia bien a quien la escuchaba, 
sino que daba la impresi6n de escuchar a una santa. 

»Puedo asegurar que de todas las cosas, aun las mas 
sencillas y naturales, sacaba motivos para hablar de Dios, del 
deber que tenemos de amarlo, de es tarle agradecidas, etc. (11 ). 

»La Madre decia con frecuencia la siguiente jaculatoria: 
"Sea todo por Vos, mi buen Jesus, mi bien inmenso, cuanto 
hago, digo, sufro y pienso". 

»Estas palabras eran pronunciadas con tal acento que 
hacian en nosotras, educandas, una gran impresi6n y nos 
dejaban el pensamiento de que debiamos hacerlo todo por el 
Sefior. Su jaculatoria se hizo entre nosotras tan familiar, que la 
rezabamos en el taller y fuera, y todavia hoy es muy frecuente 
entre las Hermanas, especialmente entre las mayores. 

»Nos recomendaba también que pidiésemos a Dios un gran 
amor hacia El y un gran odio al pecado, y nos exhortaba a 

(IO) Proc. Ap., p. 323. 
(Il) Proc. Ap., pp. 203 y 204. 
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rezar la siguiente jaculatoria cuando pasabamos por alguna 
iglesia o entrabamos en ella: 

»Os saludo, Jesus Sacramentado; 
dadme un gran amor a V os 
y un gran odio al pecado» (12). 

Madre Enriqueta Sorbone recuerda todavia la siguiente 
jaculatoria que la Santa inculcaba a las Hermanas y edu
candas: 

«Venid a. mi coraz6n, querido Jesus, 
para quedaros siempre y no alejaros jamas». 

«Bendita sea la hora 
en que nacieron Jesus y Maria 
para salvar el alma mia». 

Recuerda también que la Madre recomendaba enviar mu
chos telegramas a Jesus y a Maria, queriendo decir que 
debiamos hacer gran uso de las jaculatorias. 

Ademas, corno su pensamiento estaba siempre fijo en el 
cielo, procuraba enamorar a todas, Hermanas y educandas, 
de él. 

«A las internas de Mornese nos hablaba frecuentemente del 
paraiso, y lo hacia con tal unci6n que parecia corno si lo 
viese. Cuando durante el recreo nos oia cantar: "A la ciudad 
de los Santos un dia iremos", corno invadida por el espiritu 
de Dios, se unia a nosotras en el canto» (13). 

8. En suma, de todo tomaba ocasi6n para inculcar la 
piedad a ias nifias y formarlas en una vida verdaderamente 
cristiana: triduos, novenas, tribuladones, enfermedades, la 
muerte de alguna Hermana, todo servia a su intento. 

En el taller habia colocado una imagen de Santa Inés, a la 
que tenia gran devoci6n, con el fin de que al verla, Hermanas 
y educandas, les recordara el amor a Jesucristo de la virgencita 

(12) Proc. Ap., p. 283. 
(13) Proc. Ap., arts. 80-90. 
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romana, su fortaleza en conservarse pura y su heroismo al dar 
por él la vida antes que faltar a su fe y a su candor virginal. 

Habia puesto también dos cuadros que representaban uno 
la Comuni6n bien hecha y otro la Comuni6n sacrilega. En el 
primero se veia un gracioso nifio sonriente, en torno al que 
volaba una alegre y bianca paloma; en el otro habia también 
un bonito nifio, pero triste, sobre el cual se envolvia una 
terrible serpiente en actitud de morderlo. 

La Madre de vez en cuando nos recordaba el significado y 
terminaba siempre recomendando la vigilancia para no ofen
der a Dios, evitando la mas minima falta e inculcandoles la 
guarda de los sentidos, la sinceridad en la confesi6n y la 
devoci6n a Jesus Sacramentado y a la Santisima Virgen. 

9. Aconsejaba hablar de Dios con familiaridad, corno se 
habla a las personas, de hablarle también en dialecto y afiadia: 
«Conservad Ja piedad en el coraz6n, pero venced la tentaci6n 
de aparecer devotas; temed la vanidad, inclusive al frecuentar 
los Sacramentos, y estad prontas a combatirla>>. 

Recomendaba rezar por los padres y queria que agradecie
ran a Dios que éstos se mostraran austeros con ellas, como lo 
habian hecho los suyos (14). 
. Insistia sobre el deber de recibir de buen grado las correc

ciones de las maestras y asistentes, y ella misma, si las nifias 
merecian alguna reprensi6n, no se la perdonaba; pero «sabia 
darla con tanta dulzura y bondad -dice una religiosa- que se 
hacia aun mas querida de las jovencitas, corno le sucedia con 
las Hermanas y corno yo misma lo experimentb> (15). 

Queria que las Hermanas dieran en las correcciones el 
primer lugar a los motivos sobrenaturales. 

Recomendaba también que en sus ensefianzas, bien fueran 
cientificas, literarias o profesionales, tuvieran siempre presente 
la condici6n de las alumnas y el porvenir que les esperaba. 

Habiendo observado que una de las asistentes, para que las 

(14) Proc. Ap., p. 63. 
(15) Proc. Ord. , p. 278. 
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nifias fueran mas educadas, les ensefiaba a limpiar el cuchillo 
con una miga de pan que dejaban después en el plato y a de
jar un poco de vino en el vaso, le dijo: «No, éste no es modo 
de ensefiar a las j6venes; nosotras no tenemos educandas de 
condici6n elevada, sino hijas que tienen necesidad de ser 
formadas con mas sencillez y economia». 

Cuando lleg6 a Mornese una buena maestra de labor se 
la quiso poner en el puesto de Sor Enriqueta Sorbone, pero 
la Madre no quiso, aduciendo que nuestras j6venes tienen 
necesidad de aprender a hacerse un vestido, una camisa y 
que lo demas: encajes, bordados, etc., estaba fuera de su 
condici6n. 

10. Entonces las practicas de piedad eran poco mas o 
menos corno son ahora en el Instituto, pero en Mornese tenian 
esta particularidad: 

El dia de N avidad consagraban su propio coraz6n al N ifio 
Jesus de esta forma: Después de las funciones, ya muy tarde, 
una por una entraban en la capilla, hacia la consagraci6n de 
su coraz6n y leia sus promesas; después salia. Al final entraban 
todas y cantaban una alabanza. 

El primer afio, Don Costamagna les dijo unas palabras de 
oéasi6n. Pero después se vio que esto no era lo mas adecuado y 
entonces se ide6 otra ceremonia en el dia de la Epifania. 

Antes de entrar en la sala, el director o la Madre, ponian un 
sobre en la mano del Nifio Jesus con el «aguinald0>> del nuevo 
afio dentro, y cuando todas estaban en su sitio, el director 
tomaba el sobre, sacaba el «aguinald0>> que daba Jesus Nifio y 
se hacian las promesas y la consagraci6n. 

11. Recordamos también que la Santa Madre, devotisima 
de las almas del purgatorio, sufragaba y aconsejaba sufragar a 
los difuntos, especialmente con la muerte de alguna Hermana 
o de algun familiar de las educandas. 

Recomendaba que se oyesen Misas y se hicieran Comunio
nes mas fervorosas, que procurasen ganar y aplicar indulgen-



414 PARTE SEGUNDA 

cias, rezar oraciones y que se ofrecieran los pequefios sacrifi
cios de la jornada (16). 

«Siete veces al dia, después de rezar cada uno de los dolores 
de la Virgen en siete momentos distintos, Madre Mazzarello 
rezaba con la comunidad la oraci6n "Eterno Padre, etc." (17). 
Con esta oraci6n en los labios entraba la Madre muchas veces 
en el taller de Mornese cuando iba a visitarlo, y esta oraci6n la 
repetiamos las educandas al dar la hora durante el trabajo y 
también mas veces en el curso de una hora» (18). 

12. La sefiora Piana, de Casaleggio -pequefia aldea a dos 
kil6metros de Mornese-, habia confiado a la Santa a su nifia 
de cinco o seis afios y le habia dicho que la llevara a menudo 
con todas las educandas, a ser posible cada semana, a su casa y 
que prepararia para todas una buena merienda; asi que casi 
todos los sabados iban las internas de paseo a Casaleggio. La 
sefiora era muy generosa y ademas de la merienda les regalaba 
siempre caramelos, confites y fruta. 

Pero la Madre habia acostumbrado a las nifias a hacer el 
sabado y en las novenas de la Virgen alguna pequefia mortifi
cac10n, y las nifias al volver de Casaleggio llevaban a la 
capilla, a los pies del Nifio Jesus, alga de los obsequios 
recibidos. 

Cuando estaban todas en el estudio, una Hermana iba a 
recoger el fruto de las pequefias mortificaciones y, a su tiempo, 
los repartia en el comedor entre todas las nifias. 

«Un dia -nos cuenta Madre Enriqueta Sorbone- una de 
mis hermanitas de cinco afios hizo no sé qué capricho. 

»La Madre la llam6 y le dijo: "La asistente me ha dicho 
que hoy has hecho caprichos y por esto hoy no llevaras dulces 

(16) Proc. Ap., p. 245. 
(17) He aqui la oracion: «Eterno Padre, te ofrecemos la Sangre Preciosisima de Jesucristo y los 

Dolores de Maria Santisima, en satisfaccion de nuestros pecados, por las necesidades de la Santa 
Iglesia, en sufragio de las almas del purgatorio, por la conversion de los pecadores, la 
perseverancia de los justos y en agradecimiento de los beneficios recibidos de tu infinita 
misericordia>>. 

(18) Proc. Ap., p. 242. 
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al Niiio Jesus, porque El no agradece los regalos de las niiias 
caprichosas''. 

»La niiia se echo a llorar, por la noche pidio perdon, 
prometiendo que seria buena, y la Madre le dijo que también 
ella podia llevar su obsequio a J esus. 

»Muy contenta se fue corriendo a llevarlo; salio de la 
capilla y dio una vuelta, volvio a entrar y se arrodillo en un 
banco hacia el final. Era el momento en que la Hermana iba a 
retirar las ofertas de las educandas. 

»La niiia observo desde el banco atentamente y con sorpre
sa cuanto hacia la Hermana, y al salir de la capilla se puso a 
llorar fuertemente, sin poder decir qué le pasaba y sin escuchar 
las palabras de consuelo. La condujeron a la Madre y entonces 
dijo: "1Ay de mi! jAy de mi!, 1he perdido la inocencia!" 

»La Madre le pregunto qué le habia pasado y la niiia le 
conto que habia visto a la Hermana recoger los dulces deposi
tados a los pies de Jesus, y que ya no creia que Jesus Niiio 
aceptase con gusto los dulces que le llevaban, porque no los 
tenia ni los comia él, sino la Hermana que iba a cogerlos. 

»La Madre la consolo diciéndole que el Niiio Jesus estaba 
de verdad muy contento con las pequeiias mortificaciones que 
ellas hacian, que desde el cielo las bendecia a todas las que le 
llevaban algun obsequio y después le explico que la imagen 
de la iglesia era solo una figura de Jesus y la despidio 
consolada». 

13. Terminamos con otras dos anécdotas ingenuas y gra
ciosas. 

Sor Angélica Sorbone, mis tarde inspectora en América, 
refirio varias veces: «Tenia ciuco o seis aiios cuando la 
reverenda Madre Mazzarello me preparo para la confesion y me 
Bevo a la capilla con Don Pestarino, que era el confesor de la 
comunidad; pero no recuerdo bien si era la primera vez que me 
confesaba. Al salir de la iglesia me encontré con la Madre, que 
me pregunto: 

--Angélica, ~te has confesado bien? 
-Si, Madre. 
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-~Y estas contenta? 
-jOh, si, mucho, mucho! 
-~Qué te ha dicho el confesor? 
-Me ha dicho ... 
-jCalla, calla! No se debe decir lo que el confesor nos dice 

en la conf esi6n. 
-Pero usted me lo ha preguntado. 
-Telo he preguntado, pero no te lo he dejado decir y lo he 

hecho asi para darte este consejo: No digas nunca lo que te 
dicen en la confesi6n. ~Lo recordaras? 

-Si, Madre. 
» Y de verdad aquel recuerdo se grab6 tan fuertemente en mi 

mente, aun siendo nifia, que todas las veces que salgo del 
confesonario no solo lo recuerdo, sino que me parece seguir 
o yen do a la Madre». 

14. «Un dia de fiesta en el comedor nos dieron algo mas 
que de costumbre y, por tanto, también nosotras, las nifias, 
estabamos mas alborotadas que de ordinario. 

»Durante el dia me encontré con la Madre y me pregunt6: 
-Angélica, ~os han hecho fiesta hoy en el comedor? 
-jSi, Madre, mucha! 
-~Qué habéis comido? 
-Hemos comido ... 
-jCalla, calla, Angélica! No se debe hablar de lo que se ha 

comido, ni siquiera pensarlo, porque no estamos en el mundo 
para corner, sino que comemos para estar bien y servir al 
Sefior. Ahora vete donde debes ir, pero recuerda el consejo que 
te he dado.» 

Terminamos este capitulo diciendo que las educandas de 
Mornese dieron todas 6ptimos resultados: la mayor parte 
ingresaron en el Instituto, desempefiaron dignamente cargos 
delicados e importantes y las que quedaron en el mundo 
hicieron honor a la educaci6n recibida. 

FIN DE LA SEGUNDA PARTE 
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NB.-EI numero romano indica la parte; el numero arabigo en negrilla, el 
capitulo; el numero arabigo redondo, el numero que le corresponde 
en dicho capitulo. 

A 

Actividad de Maria cuando trabaja en los campos, 1-4-2 y ss.; 1-5-3; al co
ser, 1-10-7; de religiosa, 11-8-1; en el taller, 11-17-3; no quiere elogios 
por su-, 11-17-3; la Madre recomienda la - a las Hermanas, 11-17-3; 
111-16-9; recomienda que no se hagan comparaciones sobre quien tra
baja menos o hace trabajos menos bonitos, 11-17-3; motivos para em
plear la -, 11-17-3; 111-16-9; - de la Santa en los trabajos rnrrien
tes, 111-16-7. 

Adulaci6n: la Santa dice a las Hermanas que se preserven de la - de las 
nifias, IIl-11-17; V-2-2. 

Afabilidad de la Santa Madre, 1-5-7; 1-6-10; 11-8-7; 11-17-7; 11-15-9; IIl-16-13; 
IV-1-4. 

Agradecimiento: el - caracteristico de Don Bosco y de sus hijos, 1-11-8; 
Maria inculca el - a Dios por haberlas hecho nacer en la religi6n ver
dadera, 1-12-9; 1-15-3; la ~adre quiere evitar el - de sus hijas, 11-17-8; la 
Santa recomienda a las Hermanas el - a Don Bosco, 111-14-2; a los 
Salesianos, 111-14-2; - de la Santa a quien la sirve, IV-1-2; - de la Santa 
a Don Bosco, V-9-8 (ved Bienhechores). 

Aguinaldo: En Mornese se da el - para el Afio Nuevo, 11-20-10; - de Jesus 
Nifio para el 1881, V-3-10. 

Alabanzas sagradas: "Soy pequefia ... ", 1-12-9; "Ave Maria ... ", 1-12-II; "El 
cielo formado esta de estrellas ... ", 1-12-14; "A la ciudad de los santos ... ", 
1-14-8; "Pequefias somos ... ", 1-14-8; "Compafieras, amémonos ... ", 1-16-2; 
"jOh, hermoso cielo! ... ", 1-19-15; "Load a Maria ... ", 11-9,3; "jOh, Cora-
z6n amable ... !", 11-19-3; "Al cielo, almas bellas ... ", 11-20-4; "Ven, ven, oh 
dulce Amor ... ", 11-10-2; "Nifiito Jesus, Esposo amante ... ", 11-11-1 l; "jOh, 
mi bella esperanza ... !", 11-19-3; "El Serafin, oh Nazarena ... ", 11-19-3; 
"Maria resuena ... ", 11-19-3; "Llamando a Maria ... ", 11-19-3; "Yo quiero 
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amar a Maria ... ", 11-19-3; "Emonemos un canto de alegria ... " , 11-19-7; 
"Yo quiero hacerme santa ... ", III-4-7; la Santa, en su ultima enferme
dad, canta: "A Maria quiero amar. .. ", V-8-16; "Quien ama a Maria, 
dichoso sera ... ", V-8-16; V-9-16; la Santa, pocas horas antes de la muerte, 
canta con la portera: "Load a Maria ... ", V-9-14; otro canto, V-9-15. 

Alacoque (Santa Margarita Maria) quiza leeria con gusto su vida Santa Ma
ria Mazzarello, prologo, p. VI, 3. 

Alassio: fundacion de la casa de - ( 12 de octubre de 1876); la Madre quiere 
que se modifique cl horario, V-2-3; recuerdos dejados por la Santa a la 
vuelta de Saint-Cyr, V-7-9. 

Alegria en medio de la pobreza de la casa de la Inmaculada, I-17-4; en el 
colegio, al principio, I-19-8; I-19-11 ; - en medio de las tribulaciones, 
I-19-14; IV-1-3; - de la Santa en la enfermedad, IV-1-2. 

Alfombra: la Santa ayuda a hacer una bella - para la iglesia de Nizza, 
IV-4-2. 

Alimento: - ordinario y escaso en Mornese, Il-3-3; Il-9-1; II-9-3; las 
Hermanas no quieren que se lo mejoren, 11-9-3; la Santa acepta que 
sea mejor, II-9-3; Don Bosco dice: "Un plato solo, pero dos alimentos", 
Il-14-10; sopa sin sai, 11-12-2; escasez de - en Nizza (anécdota edifican
te), III-9-1. 

Almagro: fundacion de la casa de - (26 de enero de 1879), III-5-6. 

Almas: hacer todo para la salvacion de las -, llI-7-3; la Santa dice con 
frecuencia que si se salva e! alma, todo esta salvarlo, llI-7-5; su celo 
por la salvacion de las -, IV-3-12; deseo de salvar -, V-2-14; quien 
salva un alma se salva a si mismo, V-6-3. 

Alumnas o educandas: las maestras deben ser verdaderas madres con las -, 
II-6-13; las - imitan a las Hermanas en deshacerse de objetos no necesa
riòs, Il-9-2; recomienda rezar para tener muchas, II-9-7; las Hermanas y 
ella se prihtn del pan para darselo a las -, II-20-2; acepta en sus cole
gios a las - pobres yen peligro, II-20-1; las forma en la piedad, II-20-2; 
caridad para con una niiia qut> tiene los pies helados, Il-20-3; la Madre 
durante el recreo con las - en Mornese, II-20-4; !es dice que nuestra 
madre es la Virgen, II-20-4; que deben hacerse sanlas, II-20-4; las !leva al 
santuario de la Rochetta, II-20-4; infunde en las - la devocion a la 
Virgen, a San José, a San Luis y al Angel de la Guarda, II-20-5; 11-20-6; 
III-11-4; a Jesus Sacramentado, II-20-8; a las almas del purgatorio, II-20-11; 
recomienda a las - que imiten a la Virgen, II-20-6; !es recomienda 
la pureza, II-20-6; las reserva, Il-20-6; la frecuente Comunion, II-20-6; !es 
inculca el amor a Dios, II-20-7; la Madre quiere que las Hermanas ten
gan presente la condicion socia! de las -, Il-20-9; dice a las - que no 
hablen de lo que !es ha dicho e! confesor, 11-20-13; de lo que han comi
do (anécdota), II-20~14; las - desean ira las misiones, IIl-1-1; la Santa 
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quiere que sean estudiosas y trabajadoras, IIl-ll-4; una - es mandada a 
su casa y otra castigada porque eran poco delicadas en sus conversacio
nes, 111-11-8; las forma para la familia, 111-11-9; las llama sus "hijitas", 
II-I l-11; !es da pequeiios premios, III-11-11: atenciones especiales con las 
-, III-11-15; quiere que se forme un caracter fuerte, Ill-11-16; que las 
Hermanas no las cojan de la mano, 111-11-16; la Santa recomienda la 
formacion de las -, V-8-22; las - ofrecen flores a la Madre en e! dia de 
su cumpleaiios, V-9-6; consagracion de las - a la Virgen, V-9-10; la 
Santa !es recomienda la sinceridad en la confesion, V-9-10. 

Ambici6n: Maria vence la-, 1-3-12; la combate en las chicas .. I-10-11; 1-17-3 
(anécdota); dice que la - no puede estar con la devocion, 1-10-11; la 
combate en las religiosas, IIl-3-9. 

Amistades particulares: la Santa recomienda que se eviten las -, III-14-3; 
dicen que son la peste de la Comunidad, 111-14-15; las espirituales (folle
to), 1-6-5. 

Amonestaciones (ved Correcciones). 

Amor de Dios: efectos del-, I-4-7; !leva al desprecio de si, 1-7-1; un cuarto de 
hora sin pensar en Dios, 1-6-3; cada puntada, un acto de -, 1-12-3; la 
Santa habla siempre del -, 11-9-7; III-7-2; cada salto, un acto de -, 
11-15-4; la Santa exhona a pedir morir en un acto de-, IV-2-9; la Ma
dre vive del -, IV-3-2; desea que todos amen a Dios, IV-3-3; corno fo
menta en si el -, IV-3-5; e! - vence el frio, IV-3-10. 

Amor propio va hasta el desprecio de Dios, 1-7-1; la Santa quiere que las 
Hermanas pisoteen e! -, 11-17-7; 111-3-4; llI-16-2; e! - es un gusano 
roedor, IIl-7-6; la Madre quiere que las alumnas lo combatan, 111-11-10. 

Ana (Hermanas de Santa Ana): Don Bosco las manda a Mornese, Il-l-10; su 
admiracion por Sor Maria Mazzarello, II-2-12; su partida de Mornese, 
11-2-13; dan alojamiento a las Hijas de Maria Auxiliadora, II-6-9; 11-7-5; 
su aprecio a Sor Maria Mazzarello, 11-12-12. 

Angef de la Guarda: el - esta siempre a nuestro lado, 1-2-6; I-13-7; en
comendarse al - antes de hacer el examen de conciencia, 1-13-6; la 
Santa recomienda a las niiias la devocion al -, 1-13-7; 1-15-3; a las 
alumnas, 11-20-5; 11-20-6; a las Hermanas. 11-10-8: III-15-11 

Animos de la Madre a las religiosas, 11-15-7; 111-15-12; III-16-7; - de la 
Madre en los trabajos materiales, 111-16-7; - a las Hermanas para 
que esperen en el Seiior, IV-1-9 (ved Caridad, Enfermas, Escrupulos). 

Antipatia: la Santa ayuda a vencer la -, 111-16-13. 

Apologo de Don Bosco sobre una superiora que ofrecio la vida por e! 
Instituto y ceso la mortandad, V-4-4; - de una superiora que si
guio a la muerte, V-7-8. 

Aprobaci6n (de la vida de Madre Mazzarello) del Cardenal Cagliero, prologo, 
paginas IX y X; - en e! Proceso informativo, prologo, p. XI. 
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Aptitudes: favorecer las -, II-6-8; II-16-3; la Santa estudia las - de las 
Hermanas para darles la ocupaci6n conveniente, II-16-3. 

Arecco (Sor Luisa): la Santa anuncia con anticipaci6n la muerte de-, V-5-5; 
datos biograficos de -, V-5-6; la Madre asiste a-, V-5-6; muerte edifi
cante de -, V-5-6; - se aparece a la Santa, V-6-1. 

Arrigotti (Sor Corina): su entrada en Mornese, su conversi6n, su constancia 
en el bien, su edificante muerte, II-5-3; - fue la primera maestra de 
musica del lnstituto, II-5-3. 

Autoridad: la Santa no hace sentir el peso de la -, II-8-3; su respeto a la -, 
IV-4-4. 

Aviso importante de Don Bosco a los Salesianos y a las Hermanas, II-9-8. 

Avisos de Pio IX, II-4-2; de Santa Teresa, II-7-7; de la Santa a las Hermanas, 
II-9-7; después de regresar de Saint-Cyr, V-7-12 (ved Correcci6n). 

A yunos: los - mandados por la lglesia, recomendados por Maria a las 
j6venes, 1-14-12; c6mo observa los - de la Iglesia, IV-4-7. 

B 

Baile (en el oratorio): 1-14-14; Maria recomienda que no vayan al-, 1-14-14; 
malhumor y oposici6n de los j6venes, 1-14-15; dos'bailarines, expulsa
dos del - del oratorio, 1-14-16; - impedido, 11-12-1. 

Bedarida (sefiorita Ana) quiere hacerse cat61ica, III-8-1 y ss. y el Apéndice. 

Belletti (Sor Maria): sus datos biograficos y su muerte, Il-14-12. 

Biale (Monsefior) pide a Don Bosco que abra una casa en los Piani de 
Vallecrosia, 11-12-4. 

Biella: fundaci6n de la casa de - (7 de octubre de 1876), II-14-8; la Madre, en 
la visita a la casa de - (1877), recomienda a las Hermanas que amen la 
pobreza y la mortificaci6n, V-2-6; el Obispo de - admira la humildad y 
la sencillez de la Santa, V-2-7. 

Bienhechores: Don Bosco recomienda la gratitud para con los -, II-12-11; 
IV-4-6; Maria, agradecida con los -, II-12-11; quiere que se conside
ren corno los principales - a los padres de las Hermanas, II-12-11; 
muestra benevolencia para con los -, IV-4-6. 

Bilocaci6n (?)de la Madre, V-5-6. 

Blengini (sefiora Maria), en Mornese, Il-3-2; su espiritu de reforma, II-3-4; no 
la aprueba Don Bosco, II-3-5; lo que no viola - en Madre Mazzarello, 
II-3-6. 
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Bodratto (Sac. Francisco): quién era, 1-2-7; 1-15-10; - en Mornese después de 
la muerte de Don Pestarino, II-4-10; pide a Don Bosco persona! para las 
misiones, V-3-6. 

Bondad: actos de ---,. de la Santa con Ias Hermanas, 11-8-1; 11-9-4; toda para 
todas, 11-17-7; hace tornar leche todas las noches a una Hermana, H-17-8; 
manda a una a dar una vuelta por la viiia, 111-14-6; deja a otra el chal, 
III-14-8. . 

Bonetti (Sac. Juan): director de la casa de Borgo San Martino, 11-7-1; director 
generai de las Hijas de Maria Auxiliadora, II-4-3. 

Bordado: la Santa corrige a una Hermana que ama demasiado el - , II-17-1; 
quiere que las alumnas ademas del - ... , 11-20-9. 

Borgna (Sor Emilia): la Santa le dice que trabajara hasta la vejez, con buena 
salud, IIl-5-2; su desvanecimiento en los brazos de la Madre, III-5-3. 

Borgna (Sor Juana) forma parte del primer grupo de misioneras, III-1-4; 
carta de la Santa a -, 111-5-5 (ved Cartas). 

Borgomasino: fundacion de la casa de - (4 de septiembre de 1880), V-1-6. 

Borgo San Martino: Don Bosco anuncia que las Hermanas abriran una casa 
en -, II-6-6; apertura de la casa de - (8 de octubre de 1874), 11-7-1; la 
Santa, en la visita a - ( 1879), consuela a una novicia y habla con cada 
una en particular, V-2-6. 

Bosco (San Juan): la Santa se impregna del espiritu de -, prologo, pa
gina VII; edad y estudios de - en la época en que nace Maria Mazza
rello, 1-1-3; su encuentro con Don Pestarino, 1-11-1 y ss.; manda dos 
medallas y una carta a Maria y a Petronila, 1-11-4; prevé la fundacion de 
las Hijas de Maria Auxiliadora, 1-11-5 y ss.; le dice a Don Lemoyne que 
las fundara, 1-11-8; vision del lnstituto, 1-11-6; 1-11-7; preparativos y 
acogida en Mornese, 1-15-10 y ss.; Don Pestarino le presenta a Ias Hijas 
de la lnmaculada, 1-15-12; partida de - de Mornese, 1-15-13; - en Mor
nese para la bendicion de la capilla, 1-18-1; recibimiento a -, 1:18-1; 
conferencia de - a las Hijas de la lnmaculada, 1-18-1; consigue un fa
vor a los mornesinos, 1-18-1; - decide fundar el lnstituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora, 1-18-4 y ss.; habla de esto a su Capitulo, 1-18-5; con 
Don Pestarino, I-18-7; le expone su proyecto a Pio IX, 1-18-9; escribe las 
Reglas de éste, 1-18-10; - enfermo en Varazze, habla con Don Pestarino 
del futuro lnstituto, 1-19-1; -asiste a la primera vesticion de las Hijas 
de Maria Auxiliadora, 1-20-4; sus recomendaciones, 1-20-5; su serm6n, 
1-20-8; por qué lo llamo asi, 1-20-9; nombra Vicaria a Maria, 1-20-12; 
asegura la expansion del lnstituto, 1-20-12; 11-3-3; - en Mornese, des
pués de la primera vesticion y su platica, II-1-6; - en Mornese para la 
segunda vesticion, 11-2-6; su estima por Sor Maria Mazzarello, II-3-6; 
II-4-6; no escucha a quien quiere quitarle la idea del nuevo lnstituto, 
11-2-8; - en Mornese, después de la muerte de Don Pestarino, II-5-4; 
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habla al primer Capitulo de las Hijas de Maria Auxiliadora, Il-6-5; dice 
a Don Cagliero la direcò6n que debe dar al Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora, II-6-13; estima y elogio de - para Sor Maria Mazza
rello, Il-6-13; da ocasi6n a las Hermanas de hablarle. II-ll-5; II-4-5; dice 
a las Hermanas que pongan dos alimentos en un plato solo, II-14-10; 
manda a las Hermanas con la Superiora, Il-11-5; recomienda a los Sale
sianos que ayuden a las Hermanas, II-16-1; ayuda a las Hermanas, 
II-16-2; da consejos a las primeras misioneras, III-2-1; recomienda la 
economia, III-4-5; la obediencia, III-4-5; - durante los Ejercicios espiri
tuales de las sefioras manda con la Madre a las que parecen tener voca
ci6n, III-8-6; - aprueba las elecciones hechas en el segundo Capitulo 
Generai, V-1-5; dice que no se puede anular el ofrecimiento que la Ma
dre ha hecho de su vida por el Instituto, V-4-3; visita a la Santa que se 
encuentra enferma en Sampierdarena, V-6-3; consejos a las misioneras, 
V-6-3; bendice a los misioneros y misioneras en Marsella, V-6-9; visita a 
la Santa en Saint-Cyr, V-7-6; anuncia oscuramente la muerte de la Ma
dre, V-4-4; V-7-8; hace en Saint-Cyr una curaci6n milagrosa, V-7-6; por 
qué - no estuvo presente en la muerte de la Madre, V-9-12 . 

Broma (una), II-9-3 . 

Bronte: fundaci6n de la casa de - (18 de octubre de 1880), V-1-6. 

Buenas noches: la Madre da las - , II-9-7; a qué exhorta en las -, Il-9-7; 
IIl-14-2. 

Bussolino (Sor Octavia): la Madre le predice que vivira hasta !legar a la 
vejez, III-9-6; la madre encarga que le digan a Don Costamagna que la 
prepare para superiora, V-6-5; recuerdos y cartas de la Santa a - (ved 
Recuerdos y Cartas). 

e 

Cagliero (Cardenal Juan), en nombre de Don Bosco, da las gracias a la 
sefiora Blengini, Il-3-5; escribe a Mornese que consideren corno Supe
riora a Maria Mazzarello, II-3-7; II-3-8; elegido director generai de las 
Hijas de Maria Auxiliadora, II-4-5; es presentarlo corno tal por Don 
Bosco, II-6- 7; - en Mornese por la muerte de Don Pestarino, II-4-1 O; 
comunica a las Hermanas e! rumbo que debe seguir el Instituto, II-6-13; 
sus palabras antes de acompafiar a las Hermanas a la casa de Borgo San 
Martino, II-7-1; su sermon sobre el hacer, sufrir, callar, II-7-7; elegido 
jefe de la primera expedici6n de misioneros, II-11-8; presenta a Pio IX las 
primeras mis10neras, III-1-7; es elegido Obispo titular de Magida 
y Vicario Apostolico de la Patagonia, III-4-3; preside e! segundo 
Capitulo Generai de las Hermanas, V-1-5; no considera grave la 
enfermedad de la Madre, V-6-1; deseo de la Santa en su ultima 
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enfermedad dè vera -, V-9-1; ultima conversacion de - con la Santa, 
V-9-9; V-9-12; asiste a los ultimos momentos de la Madre, V-9-17. 

Cagliero (Sac. ]osé): director en Mornese, II-5-1; su muerte, II-6-12. 

Calcagno (Sor Agust.ina) : su preciosa muerte, III-12-1 . 

Calma: Maria Mazzarello mantiene siempre la -, II-6-10; - de la Santa 
cuando la corrigen en publico, IV-1-9; en las adversidades para hacer la 
voluntad de Dios, IV-3-4; - de la Madre en un contratiempo del viaje 
a Asti , V-2-11; en los sufrimientos, V-8-6. 

Calle: Maria .no se para en las -, 1-8-l; recomienda a las chicas que no se 
detengan en las -, 1-13-7; I-14-3. 

Campi (Sac. ]osé): dice que los padres de Maria daban cada dia buenas reco
mendaciones a sus hijos, 1-2-6; atestigua la frecuencia a los Sacramentos 
fomentada por Don Pestarino en Mornese, 1-3-7; habla del encuentro de 
Don Pasterino con Don Bosco, 1-11-l; prepara las formas para la 
Comunion, 1-19-10; su primera Misa, II-11-10. 

Capitulo: la primera vez que se habla del - de las Hermanas, 1-19-1: 1-19-2; 
primer - de las Hermanas, Il-6-3; primer - Genera! de las Hijas de 
Maria Auxiliadora, II-6-3; segundo - Generai, V-1-l; la Santa consulta 
al -, 11-16-4. 

Caracter: de Don Costamagna, 11-7-9; la Santa estudia e! - de las Hermanas 
para corregirlas, Il-16-3; - de la Santa, IV-1-2 y ss. (ved Humor). 

Caridad: la Madre recomienda la - entre las Hermanas, 11-18-6; con las Her
manas que vienen a los Ejercicios Espirituales, Il-18-6; - de la Madre al 
entregar su chal a un clérigo enfermo, III-1-6; - de la Madre con las 
enfermas, 11-12-5 (anécdota); - con las timidas y con las menos 
instruidas, III-16-13 (anécdotas); su continuo progreso en la-, IV-1-6; 
- de la Madre con una Hermana muy torpe, V-7-5. 

Carmen de Patagones: fundacion de la casa de - (21 de enero de 1880), 
III-13-1. 

Carnaval: diversiones en el oratorio en la época del -, 1-14-14; diversiones 
en· el colegio (afio 1876), II-12-1; reparacion en tiempo de -, 11-12-2; 
IV-3-9; Maria va con una joven a la Valponasca_para no ver el -, IV-7-1. 

Carta de Don Bosco a Don Rua, I-18-9; - de presentacion de Don Bosco 
a las Constituciones, IIl-6-2. 

Cartas: con este titulo indicamos las diferentes - escritas por la Madre, pero 
en el indice analitico no inùicamos el contenido de éstas porque son 
todas densisimas de perisamientos: - de felicitacion de la Madre a Don 
Cagliero misionero (afio 1875), II-11-9; II-11-10; - a Sor Vallese 
(afio 1878), III-5-4; (afio 1879), III-7-8; III-8-5; III-10-1; - a Sor ]uana 
Borgna (afio 1879), III-5-5; III-10-1; - a las Hermanas de Las Piedras 
(afio 1879), III-7-9; (afio 1880), IV-10-7; V-3-8; - de Sor Angela Vallese a 
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Don Bosco (afio 1879), lll-10-2; - de la Madre a las Hermanas de Borgo 
San Martino (ano 1879), 111-10-6; - - de Sor J. Borgna a Don Bosco 
(ano 1879), III-10-1 y Apéndice; :- de la Madre a las ninas de Las Piedras 
(ano 1880), III-lì-18; a Sor Virginia Piccono (aiio 1880), III-13-3; a las 
misioneras de Carmen de Patagones (aiio 1880), III-13-6; lV-10-11; a la 
directora de la casa de Turin (aiio 1880), 111-13-7; la Santa hace repetir a 
las Hermanas las - para conservarlas humildes, Ill-16-4; - de la Madre 
a Sor Octavia Bussolino (aiio 1880), III-16-11; la Santa sé humilla al es
cribir -, lV-6-5; en hacer que le escriban las·-, lV-6-5; las - de Santa 
Maria Mazzarello llenas de pensamientos de gran perfeccion cristiana, 
lV-10-2; por qué no tenemos muchas, lV-10-2; lV-10-3; corno empieza y 
termina sus -, lV-10-5; - de la Madre a la directora de la casa de Catania 
(aiio 1880), lV-10-6; a las Hermanas de Villa Colon (aiio 1880), lV-10-7; 
a Sor Victoria Cantù (aiio 1880), lV-10-8; - a Sor Laura Rodriguez 
(afio 1878), lV-10-12; a Sor Rita Barilatti (aiio 1881), lV-10-13; a Sor Mer
cedes Stabler (aiio 1881), lV-10-14; a Sor Mariana Lorenzale (aiio 1881), 
lV-10-15; a la directora de la casa de Melazzo (afio 1880), V-1-8; otra a la 
misma, V-1-8; a las Hermanas de la Patagonia (aiio 1881), V-8-2; a las 
Hermanas de Saint-Cyr (aiio 1880), V-3-1; a una Hermana de Saint-Cyr 
(aiio 1880), V-3-2; a la maestra de las postulantes (aiio 1879), V-3-3; a Sor 
Teresa Mazzarello (aiio 1880), V-3-9. 

Casa (La) en que naci6 Santa Maria Mazzarello, 1-1-1; l-1-5; 1-1-7; - de 
la Inmaculada, l-17-1; 1-17-2; l-17-3; se acepta a nuevas jovenes en la - de 
la lnmaculada, 1-17-2; Maria es elegida Superiora de la - de la 
Inmaculada, l-17-3; ayudas que manda la Providencia a la - de la 

1 

lnmaculada, 1-17-5; la - de la lnmaculada es cedida al parroco en 
arriendo, 1-19-3; - Carante, 1-19-3; la - de Mornese es vendida, 
III-13-4; y se vuelve a comprar, 111-13-5. 

Cascinette: fundacion de la casa de - (20 de agosto de 1879), III-8-8; la Ma
dre al visitar la casa de - no permite que la Hermana vaya a prepa
rar la comida a la parroquia, V-2-5; recomienda a una Herrnana el es
piritu de sacrificio y mortificacion, V-2-6; le dice que piensa siernpre 
en ella, V-2-6; el rector de - dice que la Madre es una nueva Santa Te
resa por su fortaleza, V-2-5. 

Cassini (Sor Antonia): su preciosa muerte, 11-12-7. 

Castidad: virtud predilecta de Maria, 1-13-7; Maria recornienda la - a Ias 
jovenes, 1-13-7; IV-7-4; la Santa, solicita por la - de las jovenes, III-11-8; 
IV-7-5; las enamora de esta virtud, lV-7-5; quiere que las Hermanas la 
inculquen en los oratorios festivos y en las clases, 111-11-8; para 
conservar esta virtud recomienda la devocion a San Luis, la mortifica
cion de la vista, la vigilancia, etc., III-11-8; IV-7-9 y ss.; una alumna, 
devuelta a la familia, y otra. castigada por su imprudencia al hablar, 
lll-11-8; no permite que se hable de cosas que puedan poner en peligro 
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la -, IV-7-1; la Santa reza una oracion todos los dias para conservar ia 
- , IV-7-2 (ved Pureza). 

Castigos: en generai, no necesarios, 1-13-9; Maria, después de imponer un -, 
trata corno antes, 1-13-9. 

Catania: fundacion de la casa de - (26 de febrero de 18&0), IIl-13-2. 

Catecisrno: Maria, en e! -, 1-2-8; 1-2-9; Maria explica el - a las jovenes del 
taller, 1-10-7; Maria por primera vez explica el - en la iglesia, 1-14-1; ya 
Hermana, 11-2-14; 11-2-15; las oratorianas, en e! -, 1-14-9; corno la 
Santa, ya Hermana, estudia el -, 11-2-14; lo hace estudiar a las 
postulantes y Hermanas, II-2-14; V-8-22; exigencias de la Santa por e! -
a las educandas y postulantes, 111-11-7; recomienda a las Hermanas el 
estudio del -, 111-15-9; recomienda a las directoras dar bien el - , 
IV-3-8; a la superioras, hacerlo estudiar, V-8-22; poner atencion en que 
lo den bien, V-8-21; V-8-22. 

Celo: Maria tiene - por sus hermanitos, 1-3-3; 1-3-4; por una prima, 1-3-5; 
por las compaiieras, 1-4-12; 1-6-2; por las jovenes, 1-6-4; 1-10-9 y ss.; y los 
capitulos 12, 13, 14, 15; por las madres de familia, 1-6-5; - de las 
primeras Hermanas por las chicas, 11-10-5; - de la Santa por hacer 
conocer y amar a Dios, lV-2-5; lV-3-1; por las jovencitas, IV-2-5; 
IV-3-12; por la expansion del Reino de Dios, lV-3-6. 

Cena: en los primeros tiempos del taller, 1-12-12; las Hermanas se van a 
dormir sin -, 11-9-l. 

Cibrario (Sac. Nicolas): director de la casa de Vallecrosia, 11-12-6. 

Cipriano (Don) prepara a las Hijas de Maria Auxiliadora para los examenes, 
11-6-9. 

Clara (Santa): corno goberno e! rnonasterio, IV-2-1 

Clausura: Don Bosco recomienda la -, 11-11-5. 

Clientes: Maria manda a las - a visitar a Jesus Sacramentado, 1-13-11; las 
-, contentas de los precios, 1-13-2; Maria no se lamenta cuan.do no la 
pagan, 1-17-7; devuelve lo que le sabra a las -, IV-4-5. 

Colegio: Don Bosco y Don Pestarino deciden fundar un -en Mornese, 1-16-1 
y ss.; se caloca la primera piedra, 1-16-2; deseo _de Maria de que se ter
mine para tener trabajo, 1-18-2; por qué se eligio el - de Mornese para 
e! lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, 1-18-6; las Hijas de 
la lnmaculada pasan al -, 1-19-3; descontento en e! pueblo por este 
traslado, 1-19-4; I-19-7; 1-19-14; Don Pestarino consuela a las Hijas, 
I-19-7; habladurias en el pueblo, 11-1-2. 

Corner: - en el taller, 1-12-8; Maria y Petronila comienzan a - en casa Mac
cagno, 1-15-5. 

Compaiieras: cuidados de Maria con las - pasadas al colegio, 1-19-11; las 
anima, 1-19-14. 
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Comunion: la Primera - de Maria, 1-2-10; - diaria, I-4-10; durante la enfer
medad del tifus, 1-8-3; fervor al recibirla, 1-6-10; 1-12-1; IV-2-4; para ira 
recibir la Sagrada - no es necesario vestirse corno para una fiesta, 
I-14-5; Maria recomienda recibir con frecuencia la -, I-14-5; reco
mienda a las nifias la - espiritual, I-14-5; a las Hermanas, IIl-15-13; 
Maria retrasa la Primera - de una nifia (anécdota), I-15-2; - diaria de 
las primeras religiosas, II-10-2; Primera - de cinco nifias en la noche de 
Navidad, II-11-10; Sor Giordano muere pronunciando Jas palabras: 
"- espiritual", II-14-7; la Santa recomienda la - espiritual en los 
paseos, II-19-3; cuadro de la - bien hecha y de la - sacrile·ga, II-20-8; 
aconseja hacer alguna monificaci6n corno preparaci6n a la - (anéc
dota), III-9-11; III-9-12; la Santa habla de la - cuando velan por la 
noche, III-19-12; recomienda prepararse a la - con ardientes deseos, 
IIl-14-3; formula para hacer la - espiritual, III-15-13; porte de la 
Santa en la iglesia, IV-4-l; recogimiento al acercarse a recibir la - de 
nifia, I-6-10; 1-12-1; de Hermana, IV-2-4; la Santa recomienda que se 
acerquen a recibir la - con fervor, IV-9-7; la Madre hace y aconseja que 
se haga la - espiritual en los viajes, V-2-13; la Santa, durante su 
enfermedad, recibe la - todos los dias, V-8-12; su coloquio después de 
la -. V-8-18 (ved Santisimo Sacramento). 

Conciencia: delicadeza de - de la Madre, IV-6-1. 

Conferencia de San Vicente de Paul, fundada por Don Pestarino, I-3-7; e! 
papa de Maria se inscribe en la -. 1-1-4; la - alquila dos habitaciones 
para dos mujeres enfermas, 1-17-8. 

Conferencias: corno eran las - de la Santa, Il-9-7; II-18-4; IV-9-3; qué exhor
taciones hacia en las -, Il-9-7; qué vicios combatia, II-9-7; II-18-4; 
corno se humilla, II-18-4; - sobre la observancia de la Regia, II-18-7; 
IV-9-3; sobre el fervor, II-18-7; sobre la rectitud de intencion, IV-9-5; 
sobre e! no excusarse, IV-9-6; sobre el espiritu de oracion, IV-9-7. 

Confesi6n: la marna de Maria la lleva a confesarse, 1-2-3; - generai, 1-4-9; 
Maria anima a dos j6venes a confesarse, I-6-4; Maria ensefia a las nifias 
a confesarse, 1-13-6; recomienda humillarse en la -. 11-15-7; IIl-3-8; 
IV-3-11; la Santa recomienda a las alumnas la sinceridad en la -, 
II-20-8; V-8-22; V-9-10; dice que no se debe hablar de lo que ha dicho e! 
confesor (anécdota), II-20-13; de llevar a la - el verdadero dolor, III-3-8; 
no confesarse por costumbre; III-3-8; pedir la gracia de hacerla siempre 
bien, II-9-7; la Santa es puntual en confesarse cada ocho dias, IV-3-11; 
confesarse para corregirse, IV-9-5. 

Confesor: la Santa recomienda a las Hermanas la confianza con el -, III-3-8; 
no hablar del -, II-3-8; la sinceridad con el -, V-2-6; de tener e! 
corazon abierto al -, V-8-9; la Santa dice al - que la asista hasta el 
final, V-8-17; le dice que en el cielo se acordara de él, V-8-17. 

Confianza: la Santa se gana la - de las Hermanas, IIl-16-13; recomienda 
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a las Hermanas la - con el confesor y con los superiores, V-2-2; - en 
Dios de la Santa a la muerte de Don Pestarino, 11-4-9; la infunde en las 
religiosas, II-6-10; IV-2-6; dice que se debe tener - aun después de haber 
cometido una culpa, IV-2-7; - en todas las dificultades, IV-8-6. 

Confirmaci6n (Sacramento): Maria recibe la -, I-2-1 O. 

Congregaci6n: en la casa de la Inmaculada nadie tiene la intencion de 
fundar una -, I-17-9; donde esta la dificultad de fundar una -, II-3-6. 

Consagraci6n: de las Hermanas y alumnas a Jesus Nifio, II-11-11; II-20-10. 

Consejo: la Santa pide -, II-8-5; Il-16-4. 

Constancia de la Santa en la piedad, I-8-1. 

Constituciones: Pio IX eichorta a Don Bosco a escribir las - para las Hijas 
de Maria Auxiliadora, I-18-9; - son entregadas a las Hijas de la 
Inmaculada por Don Pestarino, I-18-11; importancia de observarlas, 
11-2-6; aprobaci6n de las - de los Salesianos, II-4-1 y Apéndice; 
obediencia de Madre Mazzarello a las -, II-6-14; firmeza en querer que 
se observen, II-8-3; III-3-4; IV-1-9; su perfecta observancia en Mornese, 
11-10-1; las - perfeccionadas por Don Bosco, II-12-3; las - aprobadas 
por el Obispo de Acqui, II-12-3; la Madre recomienda la exacta 
observancia de las -, II-15~6; II-16-3; II-18-4; II-18-7; III-14-2; su pena 
cuando ve alguna irregularidad, II-15-6; III-3-5; la Madre, exactisima en 
la observancia de las -, 11-15-6; cada religiosa debe ser una copia de las 
-, II-18-7; se imprimen las -, III-6-1; las - son retocadas por Don 
Bosco, III-6-3; algunas partes caracteristicas de las -, III-6-3; atenerse 
a las -, III-7-2; la Santa induce a obsevarla con el ejemplo, IV-5-2; 
estima de la Madre por las -, IV-9-3; se prepara para explicarla delan
te del Santisimo Sacramento, IV-9-3. 

Consuelos: ved Animos, Compaiieras, Caridad. 

Contratto (Monsefior Modesto) aprueba el Reglamento de las Hijas de la 
Inmaculada y !es impone la medalla, I-6-2. 

Convalecencia: Maria entra en la -, I-8-8 y ss.; I-9-1 y ss. 

Conventos: supresion de los -, I-6-7. 

Conversaci6n: - con Jesus, II-8-6; - de las primeras religiosas en el 
recreo, 11-10-3; - de la Madre con las postulantes, 11-15-4; con las 
alumnas en Nizza, 11-11-14; caracteristicas de la - de la Madre, IV-1-4; 
la Madre en todas las - busca llevar las almas a Dios, V-2-14. 

Conversi6n de un vecino de Maria, I-8-4; la Santa obtiene verdaderas -, 
IV-3-9. 

Coraz6n: tenerlo desprendido de todo, I-14-4; la Santa recomienda a las reli
giosas la guarda del -, 111-14-3; la Santa posee la intuicion de los -
(anécdotas), IV-8-7; la Santa dice que los hombres le pueden quitar todo 
menos el - para amar a Dios, IV-3-5. 
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Coraz6n (Sagrado - de Jesus): devocion de la Madre al-, II-10-10; la Santa 
recomienda la devociém al -, II-10-10; la Santa dice a una estudiante 
que confie en e! -, II-10-10; recomienda su devocion a las personas 
externas, II-10-10; mes del - (aiio 1875), II-10-10. 

Correcci6n: dulzura y firmeza de Maria en la-, 1-13-5; 1-14-6; 1-15-4; II-15-5; 
III-3-4; IV-1-2; IV-8-4; después de hacer la - quiere lo mismo que antes, 
1-13-9; 1-15-4; sus - son deseadas por las Hermanas, II-8-3; habla del 
momento de la muerte en las -, II-8-3; - que hace por la noche, II-9-7; 
modo de hacerlas, II-9-7; corno corrige a las educandas, II-20-6; II-20-9; 
las alumnas se encariiian mas con la Santa por las -, II-20-9; quiere 
que en las - se dé preferencia a los motivos sobrenaturales, II-20-9; 
IIl-11-6; deja a todas tranquilas después de las -, III-3-4; se humilla 
cuando piensa que ha sido demasiado dura, III-9-3; IV-4-5; no usa 
palabras que humillen, IV-1-2; corno recibia la Santa las -, IV-1-9; la 
Santa recomienda recibir bien las -, IV-9-6; - de la Santa a Sor Arecco, 
V-5-6; - al director, V-2-2; a Don Pestarino, V-2-14. 

Correspondencia de las niiias a los cuidados de Maria, 1-13-7; 1-14-6; de las 
alumnas, II-20-14; de las oratorianas, IV-3-7. 

Cosas: hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, prologo, p. VI; 
1-5-2; IV-1-7. 

Costamagna (Monseiior Santiago), en Mornese, director espiritual, II-7-2; 
organiza las clases de Mornese, II-7-6; su actividaà, II-7-6; su caracter, 
II-7-9; ved nota al capitulo 16, parte II; su celo e.n secundar los deseos de 
Don Bosco, II-16-2; justificacion de su modo de obrar, ved nota al 
capitulo 16, parte II; - elegido para capitanear la tercera expedicion de 
misioneros, 111-1-2; su pena por la casa de Mornese, III-2-4; III-2-5; 
IIl-2-6; elogia a Sor Maria Mazzarello, IIl-2-4; pena de la Madre y de las 
Hermanas por la partirla de-, III-2-5; construye la casa a las Hermanas 
de Almagro, III-5-6; su carta a Don Bosco pidiendo que le envie 
persona! a las misiones, V-3-6; advertencia de la Santa, V-2-2; su 
veneracion ante un escrito de la Santa, V-5-4. 

Crucifijo: se da e! - a las primeras profesas, 1-20-7; la Santa dice que 
debemos de estar crucificadas con Jesus, III-12-2; coloquio de la Santa 
con e! -, V-8-14; V-9-2 .. 

Cruz: la Madre recomienda santificar la - que e! Seiior nos da, II-18-5; amar 
la -. V-6-5. 

Cuadernillo (Un): Don Pestarino lleva un - con consejos de Don Bosco a 
Maria y a Petronila, 1-18-11. 

Cuaresma: corno ayuna en la -, IV-4-7. 

Cuarto: Don Lemoyne dice que se conserve e! - de la Santa en Mornese, 
IIl-6-7; e! de la Santa en Nizza Monferrato, IV-5-2. 

Cuentas: las - las hace con los dedos, 1-4-2. 
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Cumpleafios (dia): deseo de la Madre de llegar al dia de su -, V-9-l; llega 
al dia de su -, V-9-6. 

CH 

Chieri: fundaci6n de la casa de - (28 de junio de 1878), V-4-3. 

D 

Daghero (Sor Catalina), postulante en Mornese, II-7-7; sus vacilaciones, 
II-7-7; juicio que de ella da la Santa, Il-1-5; directora en Saint-Cyr, 
IIl-4-7; III-4-8; la Santa predice que llegara a ser superiora generai, 
II-4-8; la Santa dice que voten para vicaria a-, V-1-3; es elegida vicaria, 
V-1-3. 

Deberes: la Santa siempre pronta a hacer los -, aunque sean pesados, IV-1-5. 

Defectos: la Madre, contenta de que la avisen de ellos, II-16-4; distingue los 
defectos de la voluntad de los del caracter, II-15-5; no quiere que se haga 
la paz con los -, II-15-5; III-3-4; III-3-8; la Santa anima a las Hermanas 
a corregirse, diciendo que también ella tiene -, Il-16-6; contra qué -
habla especialmente, II-20-6; IIl-11-4; la Santa, resuelta en querer la 
enmienda de los -, III-3-4; la Santa recomienda estar atentas a los 
pequefios -, IIl-3-8; recomienda que la avisen de sus -, IV-6-8; 
recomienda la correcci6n de los -, IV-9-5; no habla nunca de los - del 
pr6jimo, V-2-15. 

Deliberaciones tomadas por las superioras y directoras en dos reuniones, 
IIl-4-4. 

Denegri (Sor Angela) de nifia tiene un gran miedo al infierno, 1-12-9; su 
muerte, 1-12-9. 

Desaliento: no se dej6 nunca invadir por el -, IV-1-6; IV-1-9; su cuidado por 
impedir el -, IV-8-5; IV-9-5. 

Desayuno: se bacia en el taller, 1-12-6; la Santa torna .medidas para el - de 
Emilia Mosca, II-2-2; el - de las primeras religiosas, II-2-2; II-3-3; la 
Santa manda a una asistente a terminar el -, II-2-l l; café con leche en 
el -, II-9-3; a las internas en Mornese, II-20-4; el - en Nizza 
Monferrato, III-7-7. 

Desmayo de la Santa por la pena que le causa haber dado un disgusto al 
director, II-16-4. 

Desprecio: la Santa dice que cuanto mas el mundo nos desprecie, mas que- . 
ridas somos por Dios, II-1-4. 
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Dialecto: las primeras Hijas de Maria Auxiliadora abandonan su - para 
hablar en italiano, Il-l-2; obediencia de la Madre al no hablar en -, 
IV-5-10. 

Dianda (Sor Carmelinda): Ill-9-2; III-9-3. 

Dios: la Santa recomienda la presencia de -, II-17-3; II-17-4; la Santa obra 
en la presencia de·-, II-17-4; la Santa hace levantar e! pensamiento a-, 
II-17-5; II-20-7; IV-2-5; inculca a las alumnas e! amor a -, II-20-7; 
hablar a - con familiaridad, II-20-9; quiere exactitud en e! servicio de 
-, III-7-3; la Santa solo busca a -, 111-7-5; IV-2-6; vera - en todas las 
cosas, IIl-14-5; la Santa dice que - juzga a su padre, III-9-13; la Santa 
exhorta a las Hermanas a ser constantes en e! servicio de -, IV-2-7; 
-, pensamiento dominante de su vida, n· ~-I; vive de la presencia de-, 
IV-3-l; habla de -, IV-3-l; siempre absorta en pensamientos de -, 
IV-3-1; perdida en -, IV-3-2; la Santa se pone roja cuando habla de-, 
IV-3-5; dice que no la pueden quitar el corazon para amar a -, IV-3-5; 
la' Santa trata de llevar a todos a -, V-2-14; corno se anima al pensar en 
e! tribuna! de -, V-8-14; coloquios de la Santa con -, V-8-14; la 
palabra de - (ved Serm6n). 

Directoras: la Madre se preocupa de formar buenas -, III-15-8; IV-3-8; dice 
que la - de la casa es la Virgen, II-7-3; V-2-2; del lnstituto, II-10-9; 
IV-3-8; V-2-2; manda a una - a descansar, V-2-4; reprende a una - que 
se olvida de dar la conferencia semanal, V-2-4; recomienda a otra la 
discrecion en la mortificacion, V-2-4. 

Diversiones en el oratorio, 1-14-3; 1-14-9; - durante e! carnaval, 1-14-14. 

Domingo santificado por Maria, I-8-1; la Santa recomienda a las Hermanas 
que se pongan el habito nuevo los -, II-9-7; de asistir a Misa con mayor 
fervor, II-9-7; IV-4-1; recomienda a las Hermanas que no trabajen e!-, 
IV-4-1. 

Dominio de si: la Madre tiene un completo - de sus sentidos, IV-1-3. 

Dulzura: la Santa recomienda a las Hermanas la - con las nifias, III-14-3 

E 

Educaci6n: de la devocion viene la buena -, I-15-3; normas didacticas para 
la - de las nifias, III-10-5; la Santa dice que no hagan caricias, III-14-3. 

Ejemplo: la Santa arrastra a las Hermanas con e! -, II-8-3; e! - de las 
Hermanas lleva a las educandas a desprenderse de las cosas superfluas, 
II-9-2; la Santa da - de lo que recomienda, II-9-7; IIl-14-6; efecto del 
bu.en - de la Madre en unajovencita, III-7-7; recomienda a las Hermanas 
la mision del buen -, III-11-17; la Santa, - de obediencia, IIl-15-2; - de 
vida comun, III-15-4; - en todo, III-15-4; la Santa se propone dar 
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buen -, IV-2-1; da - en las funciones de la iglesia, IV-3-10; la Madre 
esta atenta a dar buen - en los viajes, V-2-14; buen - de la Santa en la 
enfermedad, V-7-4 y ss.; V-8-12. 

Ejercicios espirituales de las Hijas de la Inmaculada, 1-6-6; primera tanda 
de - en el colegio, I-20-1; - para las seiioras, I-20-1; II-6-11; exclusi
vamente para ellas, 11-14-5; en Nizza Monferrato (aiio 1879), III-8-6; 
clausura de los primeros - en el colegio, I-20-14; - alrededor de la 
Pascua, II-4-5; Maria invita a sus antiguas compaiieras a los -, II-6-1 l; 
corno trata la Madre a las Hermanas que vienen a hacer los -, II-18-6; 
Don Bosco esta presente en los - de las seiioras, 111-8-6; Don Bosco 
manda con la Madre a las que parece que tienen vocacion, III-8-6. 

Enfermas: atenciones especiales de la Santa Madre con las -, II-17-8; 
III-12-5; corno las anima, II-17-8; aduce motivos sobrenaturales, II-17-8; 
II-17-9; quiere que las Hermanas asistan a las -, II-17-8; su ejemplo 
sufriendo con paciencia, Il-17-8; su caridad con las enfermas, IV-3-12. 

Enfermedad: Maria, durante la - del tifus, I-8-3; - de la Madre en 
Saint-Cyr, V-7-1; su resignacion, V-7-3 y ss.; se hace servir de uria que 
no lo sabe hacer, V-7-5; su continua debilidad, V-8-1; nuevo dolor en el 
costado, V-8-3; a pesar.de su enfermedad trabaja, V-8-4 y ss.; la Santa va 
a la enfermeria comun, V-8-5; dice que podrà vivir todavia un mes, 
V-8-6; dice que no curara, V-8-6; V-9-5; dice: ''Es tan grande el bien que 
espero ... ", V-8-8; "Hermoso padecer. .. ", V-9-15; durante la - piensa 
mas en el Instituto que en ella misma, V-8-11; reza continuamente en la 
-, V-8-12; pide que no la dejen sola, V-8-13; repentina mejoria de la 
Madre, V-9-3 y ss.; pena de la Santa por su mejoria, V-9-3; desea la 
Santa morir en sabado, V-9-5; V-9-9; claridad de la mente de la Santa 
hasta el final de la vida, V-9-13; delicadeza de la Santa con la portera, 
V-9-14. 

Enfermeria: la - esta provista de lo necesario, III-4-4; la Madre queria estar 
en la - comun, III-15-4; en la ultima enfermedad, V-8-5. 

Enfermos: Maria asiste a los parientes -, I-8-2; visita a los - del pueblo, 
I-17-8; exhorta a los - a que tengan paciencia, III-6-6. 

Escandalo: cuidado de la Madre para evitar el -, V-7-9. 

Escritos murales sugeridos por Don Bosco, III-4-5. 

Escrupulos: Maria vence los -, I-7-5; la Santa consuela a las Hermarias y 
postulantes atormentadas por los -, Il-17-9; la Madre no es escru
pulosa, IV-6-1; es enemiga de los -, IV-6-1; ayuda a las escrupulosas, 
TV-6-1. 

Escuela o clase: por qué Maria no frecuento la -, I-4-2; las - en Mornese, 
II-7-6. 

Esperanza: Maria esta segura de que el Seiior proveera para su futuro, 1-16-6; 
Sor Maria consuela a las Hermanas con la - del premio 

0

etei:no, IF6-10; 

1.-28 



434 INDICE ANALITICO-ALFABETICO 

IV-2-11; su - viva y activa, II-18-5; la infonde en las Hermanas, II-18-5; 
- heroica de la Santa, IV-2-6; - en las contradicciones, IV-2-6; - cons
tante de la Santa, IV-2-11. 

Espiritu: la Santa mantiene alto el - de la comunidad, IV-1-5; el - del 
lnstituto, II-1-6; la Santa quiere que las postulantes adquieran el -, 
II-15-10; II-16-3; su fortaleza y prudencia en conservar en el Instituto el 
- del Fundador, IV-1-9; - de alegria en Mornese, 11-14-9; - de familia, 
la Santa lo quiere en la comunidad, II-8-4; - de fe (ved Fe); - de 
trabajo de la Santa, II-8-1; II-10-1; - de mortificacion en Mornese, 
II-3-3; II-4-2; Don Bosco, edificarlo del - de mortificacion en Mornese, 
II-9-3; II-10-1; en Nizza, III-7-7; el - de mortificacion de Mornese en 
América, III-5-7; - de penitencia: la que mas agrada a Dios, III-7-7; 
hacer que el trabajo sea penitencia, TII-7-7; - de oracion en las nuevas 
religiosas, II-1-1; II-4-2; II-10-1; - de reparacion durante el carnaval, 
11-12-2; Maria inculca el - de sacrificio, 11-1-1; V-2-6; la Santa, animarla 
del verdadero - de sacrificio, 11-3-3; el - de las primeras Hermanas en 
Mornese, 11-7-6; II-12-2; - de sacrificio de las educandas en Mornese, 
Il-9-2; - de sacrificio de la Santa, II-8-1; II-10-1; - de humildad de la 
Santa, 11-8-1. 

Espiritu Santo: Maria recomienda a las nifias que recen al -, I-13-6. 

Estadistica del Instituto a la muerte de la Madre, prologo, p. VII; - en 1913, 
prologo, p. VII; en 1980, prologo, p . VII- (7): de las casas de América 
en 1980, III-2-9. 

Este: fundacion de la casa de - (15 de octubre de 1880), V-1-6. 

Estudiantes: la Santa quiere que las Hermanas - se dediquen también a los 
trabajos materiales, 11-8-2; 111-4-4; la superiora eligira para esto el mayor 
numero posible, 111-4-4; III-16-3; esta atenta a que no se ensoberbezca, 
III-16-2 y ss.; las humilla de buena manera, 111-16-2 y ss.; IIl-16-8. 

Eternidad: la Santa hace pensar a las nifias en la -, 1-12-4. 

Eucaristia (ved Santisimo Sacramento). 

Exactitud (en las pequefias cosas): la Santa recomienda la-, 11-17-4; la - en 
todo, IIl-7-3; la - en el servicio de Dios, 111-7-3; la Santa obra con - en 
todo, IV-3-1 O; la Santa es exacta en confesarse cada ocho dias, IV-3-1 l. 

Extasis de la Santa, V-9-2. 

Extremaunci6n: la Santa recibe la - , V-8-15. 

F 

Fallos externos de los que se acusan las Hermanas por humildad, II-15-7; 
corno acoge la Santa a las religiosas que se acusan de - externos, 
11-15-7; III-15-l l (anécdotas). 
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Familiaridad: la Santa recomienda evitar las -, Ill-14-9. 

Fassio (Sac. Miguel) da clase en Mornese, II-7-6; 11-14-4. 
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Fe: la Santa manda rezar por la propagacion de la-, I-15-3; III-15-9; Maria 
se inscribe en la obra de la propagacion de la -, I-15-3; la -, 
fundamento de las virtudes cristianas, IV-2-2; - viva de la Santa, IV-2-2; 
IV-8-6; su espiritu de -, IV-2-2; la infunde en las religiosas, IV-2-2; 
IV-2-5; en las alumnas, IV-2-5; - en los misterios de la Religion, IV-2-2; 
en la intercesion de los santos, IV-2-2; vivia del espiritu de -, IV-2-3; 
por la - ve a Dios en los superiores yen los sacerdotes, IV-2-3; - en la 
Sagrada Eucaristia, IV-2-4. 

Felicitaciones a las Hijas de Maria Auxiliadora, prologo, p. VII; - y deseo 
de que la lectura de la vida os haga bien, prologo, pp. VI-VII; - a 
Pio IX, Il-11-10; - por la nueva adquisicion de la casa de Mornese para 
e! lnstituto, III-13-5 (ved Santos). 

Ferrettino (Sor J uana) es elegida economa del Instituto, Il-6-4; V-1-5; la 
Madre predice la muerte de -, V-8-10. 

Ferrero (Sor Enma): su enuada en Mornese corno alumna interna, su conver
sion, su edificante vida y su preciosa muerte, Ill-12-4. 

Fervor de las primeras religiosas, Il-10-1; 11-11-6; 11-19-1; 111-2-5; conferen
cia de la Santa sobre e! - 11-18-7; sobre progresar en e! -, IV-1-6; 
conserva e! - aunque no sienta consuelos interiores, IV-1-6. 

Fiestas: Maria prepara a las nifias a las principales -, 1-13-6; prepara a las 
Hermanas, IV-4-1. 

Figura mora! de la Santa, IV-1-1 y ss. 

Filomena (Santa): novena hecha a -, 11-5-3. 

Fin de la religiosa: 11-14-6; IV-10-3. 

Florecillas: Maria da la - semanal a las jovenes, I-14-10; la - mensual, 
1-14-11; la cambia cuando lo cree conveniente, 1-14-11; 1-14-12; Maria da 
a las nifias la - en e! mes de mayo, I-14-12; Maria sufre cuando no la 
practican, 1-14-12; IIl-14-4; la Madre da a las religiosas la - generai 
para e! mes de mayo (afio 1875), Il-11-1; da otra en 1880, IIl-14-4; es la 
primera en practicarlas, II-11-1; - de Don Bosco para la Navidad 
de 1879, Ill-10-9; - para 1881: "Sinceridad siempre y no excusarse 
nunca", IV-9-9; la Santa da la - de no excusarse durante la cuaresma, 
IV-9-6. 

Fortaleza de la Santa en sostener a las Hermanas en las contradicciones, 
11-6-10; IV-1-5; la Santa, admirada por su -, 11-6-10; virtud especial, 
IV-1-8; virtud generai, IV-1-8; la -, virtud caracteristica de la Santa, 
IV-1-9; - de la Santa para superar las dificultades, IV-1-9; al recibir las 
correcciones en publico, IV-1-9; en exigir la observancia de la Regia, 
IV-1-9; en prohibir lo que es peligroso para e! espiritu religioso, V-2-5; 
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- de la Santa en su ultima enfermedad, V-8-12; la Madre, comparada 
con Santa Teresa, V-10-10. 

Francisco (San - de Sales): la Madre recomienda la devocion a-, II-10-8; 
III-15-1 l. 

Frassinetti (teologo José) y el Reglamento de las Hijas de la Inmaculada, 
I-6-2; y e! Jardin de Maria, I-14-11. 

Frugalidad en los alimentos de Maria y Petronila, I-15-5. 

Fruta: Maria se abstiene de la -, I-6-6; IV-4-8. 

Funerales de Don Pestarino, II-4-11; - de trigésima por Don Pestarino, 
II-6-l ; - de la Madre, V-10-2. 

G 

Gaino (Sor Asunta), II-8-4. 

Gavi: peregrinacion a la Virgen de -, II-10-6; donde se divisa el santuario 
de - la Madre se separa de las Hermanas que van a Vallecrosia, II-12-6; 
origen del santuario de la Virgen de -, 11-12-6; la Madre no deja que 
Sor Laurentoni vaya a la Virgen de -, Il-14-1. 

Gimnasia: las Hermanas se examinan de -, III-8-8; los brotenses ven mal 
la - , V-1-6. 

Giordano (Sor Luisa): su edificante muerte, II-14-7. 

Gloria de Dios: la Madre recomienda buscar solo la -, II-6-14; III-7-3. 

Gobierno: modo de - la Madre, II-8-5; II-16-3; IV-8-3; la Madre depende 
de Don Bosco en el -, II-8-5; IV-8-5; Don Bosco esta contento del -
de la Madre, II-9-8; IV-8-l ; la Santa sabe unir la bondad con la firmeza 
en el -, II-16-3; IV-8-4; la Madre - con prudencia y santidad, IV-2-1; 
con secreto, IV-8-4; se hace amar y temer al mismo tiempo por las nifias, 
I-13-8; por las Hermanas, IV-8-4; IV-8-5; hace que casi se deseen los 
sacrificios, IV-8-3; - imparcial , IV-8-4; estudia las fuerzas fisicas, 
intelectuales, etc., de las Hermanas para darles la ocupacion conve
niente, IV-8-4; no hace sentir el peso de la autoridad, lV-8-2; IV-8-5; 
- materna! de la Madre, IV-8-3; IV-8-6; - perfecto, IV-8-3; la Madre, en 
el -, desconfia de si y confia en Dios IV-8-6. 

Gracias que se atribuyen a Madre Mazzarello, V-10-1; V-10-8. 

Gratitud (ved Agradecimiento). 

Grosso (Sor Maria), admitida en el taller por Madre Mazzarello, I-10-12; 
su vida y muerte edificante, II-13-3. 

Guala (Sor Paulina): su vida y muerte edificante, II-19-2. 

Gusanos de seda: las Hijas tienen -, I-19-3; I-19-5. 
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H 

Habito de las Hijas de Maria Auxiliadora, 1-20-2; Maria cose e! primer -, 
1-20-3; la Santa dice a las Hermanas que tienen que perseverar aunque 
se tengan que vestir de seglares, IV-2-7. 

Hermanas: Maria avisa a la marna para que corriia a las -, 1-3-3. 

Hermanos: Maria cuida a sus -, 1-3-3; un - grosero, 1-3-4. 

Hijas de Maria: creaci6n de las - en Nizza, IIl-10-7; - de Maria Auxilia
dora: Don Bosco decide fundar las -, I-18-4 y ss.; las - reciben las 
Constituciones, I-18-11; por qué se llaman asi, I-20-9; nombre de las 
primeras -, 1-20-7 y Apéndice; su contento, 11-1-1; 11-1-5; comienzan a 
hablar en italiano, 11-1-2; las - agregadas a los Salesianos, 11-4-3; corno 
pueden ayudarlos, l-ll-7; 11-7-4; las - estin convencidas de que la 
Madre habla siempre para su bien, 11-16-6 y ss. 

Horario del taller, variaciones, I-13-1; Don Pestarino trae a Maria y a Petro
nila un - escrito por Don Bosco, 1-18-3; contenido de tal -, 1-18-3; la 
Madre encuentra que el - en Alassio esta mal combinarlo, V-2-3; la 
Santa Madre es exacta al - también durante la enfermedad, V-8-5. 

Humildad: acta extraordinario de - de la Madre, 11-2-12; la Santa reco
mienda a las Hermanas la - al hablar de los trabajos hechos, II-9-7; la 
Santa pide oraciones para que las Hermanas sean humildes y obe
dientes, 11-13-1; busca formarlas humildes, mortificadas y obedientes, 
11-6-14; Don Bosco aconseja probar a una postulante en la - yen la 
obediencia, 11-14-1; - de la Santa con los superiores, 11-16-4; - en pedir 
consejo a las Hermanas, II-16-4; II-18-4; III-3-5; III-15-2; III-15-15; 
IV-8-6; a los superiores, IV-8-6; a las postulantes, 111-15-14; - a no 
ofenderse por respuestas mortificantes, 11-16-4; IV-6-6; su contento en 
las humillaciones, 11-16-4; humillada por e! director, II-16-4; acta 
singular de - al pedir perd6n al director, II-16-4; a las Hermanas, 
11-16-6; 11-16-8; la Santa quiere que las Hermanas practiquen la - al 
vencerse, 11-16-5; se humilla pidiendo excusa cuando se ha equivocado, 
11-16-6; 111-9-3; se humilla en el juego, 11-17-6; besa los pies a las 
Hermanas y a las postulantes, 11-17-6; se humilla en las conferencias, 
11-18-4; - de la Madre al acompafiar a las misioneras a Roma, IIl-1-6; 
acta especial de - en Roma, IIl-1-6; se humilla en los recreos con las 
educandas en Nizza, 111-11-13; tiene un humilde concepto de si, 111-15-4; 
atiende a los trabajos humildes, 111-15-4; - de la Santa al pedir que le 
expliquen lo que no sabe a las alumnas, 111-15-15; - profunda de la 
Santa, 111-16-8; la Santa, humilde en el trato, IV-6-2; no habla de si mas 
que para humillarse, IV-6-2; prefiere siempre los trabajos mas humil
des, IV-6-3 y ss.; hace todo lo posible para que la crean una ignorante, 
IV-6-4; IV-8-1 (anécdota); - de la Santa en las conferencias, 11-18-4; al 
escribir cartas, IV-6-5; declaran que nadie la ha igualado en la-, IV-6-6; 
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que no podia tenerla mayor, IV-6-7; se considera indigna de estar en la 
Congregacion, IV-6-7; la Santa recomienda no excusarse, IV-9-6; la -
virtud caracteristica de la Santa, IV-6- 7. 

Humor: la Madre recomienda que se conserve la igualdad de-, 111-15-1 I; 
IV-1-3; IV-l-9. (También se puede traducir por "caracter".) 

I 

lglesia: porte de Maria en la - , I-3-11; IV-4-1; Maria quiere el decoro de 
la - , 1-13-3; IV-4-2; intenciones al ir a la-, Ill-7-5; la Madre siempre 
esta de rodillas en la -, 111-7-5; no se apoya en cl reclinatorio, 111-7-5. 

Imitacion de Cristo: Maria lee la - , I-5-1; le recoinienda que lo lea a una 
muchacha, 11-2-16. 

lmparcialidad de la Madre con las jovenes, 1-15-4; con las Hermanas, 11-8-1; 
11-17-8; IIl-16-13; IV-4-5; atenciones especiales con las enfermas y con 
las mas timidas, 11-17-7; 11-17-8; la - caracteristica de la Madre con las 
nifias, 111-ll-14; la Madre recomienda la-, Ill-14-3; cada Hermana cree 
que es la predilecta de la Madre, III-16-13; IV-8-4; - de gobierno de la 
Madre, IV-8-4. 

Inclinaciones (ved Aptitudes). 

Infancia (Obra de la Santa): Maria se inscribe en la - , 1-15-3. 

Infieles: Maria reza por la conversion de los -, 1-15-3. 

Infierno: miedo al - en las nifias (anécdotas), 1-12-9; la Madre tiene miedo 
al -, IV-2-9; la Santa dice a una Hermana: "Si vuelves al mundo iras al 
-", IV-9-2. 

Inés (Santa): la Santa inculca en las alumnas la devocion a -, 11-20-8; 
cuadro de - en el taller, 11-20-8. 

Injurias: la Santa dice que es mejor recibirlas que hacerlas, II-l-4. 

lntenciones: la Santa recomienda la rectitud de -, 11-8-6; 11-8-7; 11-9-7; 
11-17-3; II-17-4; IIl-7-2; IIl-7-3; la - es lo que vale delante de Dios, 
II-17-3; la Santa ordena rezar para obrar siempre con rectirud de - , 
III-7-3 ; recomienda varias - en el trabajo, 111-16-10; trabaja solo por 
Dios, IV-3-1 ; inculca a las religiosas que trabajen solo por Dios, IV-3-3. 

Internado: el taller, transformado en -. 1-10-12; orden que se seguia en el -, 
1-12-1. 

Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora agregado a los Salesianos, 11-4-3; 
primer Capitulo del -, 11-6-4; el - entra en la regularidad, 11-6-5; el "'-
debe uniformarse al espiritu, al sistema y al caracter de los Salesianos, 
11-6-13; su fin principal, 1-11 -2; I-ll-7 y ss.; su fin, I-18-9; III-4-4; afecto 
de la Santa al -, V-8-24. 

lntuicion de lo que pasa en los corazones: la Santa tiene la - , IV-8-7. 
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Invocaciones (ved Saludo y Jaculatorias). 

Isidoro (San): fundaciém de la casa de - (6 de enero de 1881), V-1-6. 

J 

Jaculatorias: origen de las -: "Os doy ... ", I-12-3; la - "Pasa una hora mas 
en mi vida ... ", I-12-4; la - "Virgen Maria, hacednos santas ... ", I-12-7; 
las - que mas se usaban al principio en e! taller y en e! oratorio, 
I-14-13; "jViva jesus! jViva Maria!", II-2-15; las - se decian con 
muchisima frecuencia entre las primeras religiosas, II-10-3; "Os saludo, 
Jesus Sacramentado ... ", II-20-7; "Venid a mi corazém, querido Jesus ... ", 
II-20-7; "Rendita sea la hora ... ", II-20-7; trabajo santificado por las -, 
III-7-5; la Madre quiere que las alumnas piensen en e! significado de la 
- "Una hora de menos en mi vida y una hora mas de la que tendré 
que dar cuenta a Dios", III-11-3; III-16-10; "Todo para Dios y nada para 
nosotras", IV-2-5. 

Jardin de Maria en e! taller y en e! oratorio de Mornese, I-14-11. 

JesUs Sacramentado (ved Santisimo Sacramento): oraciones a - por la vuelta 
de Sor Corina, II-5-3; - sea nuestro confidente, III-9-4; la Madre dice 
que trabajen solo por -, III-9-4; dice a las Hermanas que en los 
disgustos vayan a -, IV-2-8; dice que le hablen ademas en dialecto, 
IV-2-8; cuando necesita alguna gracia manda a las Hermanas ante -, 
IV-8-6; prepara delante de - la explicacion de la Regia, IV-9-3; 
recomienda tener con e! mayor decoro la capilla, V-2-2; amor de la 
Madre a -, V-8-24. 

José (San): altarcito de-, II-1-8; Maria recomienda la devocion a-, II-10-8; 
recomienda la imitacion de sus virtudes, II-10-8; II-20-5; la Madre reza a 
- para que la libre de sujetos que no son aptos para e! Instituto o para 
e! internado, II-10-8; - llamado familiarmente e! Economo de la Casa, 
II-10-8; en las dudas de alguna vocacion se recurre a -, II-15-7; la 
Madre pide a la Virgen y a - la gracia de morir en Nizza, V-7-7. 

Jovencita: Maria, modelo de -, I-5-7; I-6-10; I-8-1; I-10-10. 

J6venes: son atraidas por Maria, I-6-9; Maria invita a las - a la iglesia, 
I-6-10; fin por e! que las acepta en e! taller, I-9-8; amor de Maria por las 
-, I-9-5; las primeras - internas, I-10-12; las - van a Misa a diario, 
I-12-1; celo de Maria por las - en peligro, I-15-1; I-15-4; por una -
deficiente menta!, I-15-1; celo por las huérfanas, I-15-1; I-15-2; I-15-4; 
Maria inculca a las - e! respeto a las personas y cosas sagradas, I-15-3; 
inculca a las - la devocion a la Virgen y al Angel de la Guarda, I-15-3; 
Maria amaba a todas las - indistintamente. I-15-4; las atrae al Colegio, 
I-19-15; II-7-6; llevada en triunfo, I-19-15; III-11-12; vestidos para las -
pobres, II-9-5; e! vestido para una nifia en un paseo al santuario ·de la 
Rochetta, II-19-5; en un paseo a Incisa, III-11-2; afecto santo por las -, 
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11-20-2; amor reclO y sobrenatural de la Santa hacia las -, 111-11-l; la 
Santa enseiia a las Hermanas a formar a las - en la piedad, 111-ll-2; 
quiere que las Hermanas no las dejen nunca solas, III-11-5; no quiere 
que las Hermanas las agarren de la mano, III-ll-16; IV-7-9; IV-9-8; en 
las cartas, la Madre manda saludos para las -, llI-ll-17; que recen por 
ella, III-11-17; ni caricias, ni abrazos, etc., III-14-3; IV-7-3; Jas viste con 
lo de su propiedad, IV -3-12; las - se tienen por dichosas de servir a la 
Madre, V-7-4. 

Juegos (ved Oratorio y Diversiones). 

Justicia: la Madre quiere que se guarde rigurosamente la - con Ias clientes, 
I-13-2; II-9-5; - con Dios, IV-4-1; - con el pr6jimo, IV-4-5. 

L 

La Boca (Buenos Aires): fundaci6n de la casa de - (2 de noviembre de 1879), 
IIl-10-3. 

La Navarre: fundaci6n de la casa de - (2 de octubre de 1878), III-4-7. 

Lanzo Torinese: fundaci6n de la casa de - (l.Q de septiembre de 1877), 
III-1-3. 

Lasagna (Sac. Luis y después Obispo de Tripoli) recibe a las primeras mi
sioneras, III-2"7; III-2-8; su idea sobre Sor Virginia Magone, V-3-5. 

Las Piedras: fundaci6n de la casa de - ( 13 de abril de 1879), III-5-6. 

Laurentoni (Sor Teresa): a ella, cuando era postulante, la Santa le dice lo 
que le han dicho algunas seiioras y las Hermanas de Santa Ana, 11-5-5; 
cura de repente de una paralisis, II-13-4; habla, contra la prohibici6n de 
la Madre, con una extraiia postulante, II-14-1; cuenta una predicci6n de 
Madre Mazzarello sobre Madre Daghero, III-4-8; la Santa, en el mo
mento que va a morir, le recomienda el cuidado del orawrio festivo, 
V-9-10. 

Lavadero: la Santa en el -, en Nizza, III-7-7 (ved Roverno). 

Lectura espiritual de Maria, I-5-1; - de la vida de los santos, 1-5-5; - en el 
taller, I-12-9. 

Lecturas cat6licas: la Santa aconseja a las Hermanas la difusi6n de las -, 
III-14-2. 

Lemoyne (Sac. J. Bautista): director en Mornese, III-3-1; su arenga a las mi
sioneras, III-5-3; su estima por la Madre, III-6-7; da la Extramaunci6n a 
la Madre, V-8-15; asiste a la Santa en la ultima enfermedad, V-8-17 
y siguientes. 

Leiia: provisi6n de -, 1-17-3. 

Leém XIII (Papa): es elegido Sumo Pontifice, III-3-2. 
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Leto (Mons. Basilio) quiere a las Hermanas en Biella, II-14-8; rccibc la \i
sita de la Santa, V-2-7. 

Libros: la Santa quiere que antes de darlos a leer a las miias los vean los 
sacerdotes, III-11-8. 

Limpieza: Maria ama la-, I-4-6; - de la casa, III-4-4; la Madre ama mucho 
la -, IV-5-9; quiere que las hermanas estén limpias, IV-5-9. 

Lu Monferrato: fundaciém de la casa de - (8 de noviembre de 1876), II-14-11; 
la Santa en - predice la vocacion religiosa a una niiia, V-2-9. 

Luis (San): los seis domingos en honor de -, I-14-2; I-14-10; Maria propone 
e! ejemplo de - a las jovenes, I-14-3; oracion delante del cuadro de -, 
I-14-10; Maria lee la vida de - a las jovenes, I-14-9; la Madre 
recomienda a las Hermanas la devocion a -, II-10-8; a las alumnas, 
II-20-5. 

M 

Maccagno (sefiorita Angela): quién era, I-6-1; prepara el Reglamento de las 
Hijas de la lnmaculada, I-6-2; su celo, I-6-9; van a trabajar Maria y 
Petronila en su casa, I-10-1; I-10-7; asiste a las oratorianas, I-14-9; hace 
de superiora de las Hijas que viven con sus familias, I-19-2. 

Madre: las Hermanas dan el nombre de - a Sor Maria Mazzarello, II-3-7; 
Sor Maria es mas - que Superiora, II-7-3. 

Madres (Asociacion de las - Cristianas), fundada por Don Pestarino, I-3-7; 
I-6-5; sus practicas, I-6-5; pide cada dia tres gracias, I-6-5; recomienda a 
las - que eduquen bien a sus hijos, I-6-5; I-13-11; que impidan a sus 
hijas ir al baile, I-14-14. 

Maestra: primera - de novicias y postulantes, I-20-12; primeros exameues 
de -, II-6-9; la - sea madre con las alumnas, II-6-13; se procuren a las 
- los libros necesarios, III-4-4. 

Magone (Sor Virginia): I-12-9; su muerte edificante, V-3-5. 

Mandar: modo de - de la Santa, II-8-5; -, ~es facil?, IV-8-2 (ved Gobierno). 

Manuscrito de Don Pestarino sobre una conversacion con Don Bosco para la 
fundacion de las Hijas de Maria Auxiliadora, I-18-7. 

Maria (La mora): III-14-1. 

Maria Auxiliadora de los Cristianos: capillita dedicada a-, I-1-1; bendicion 
de la capillita de -, I-1-7; fiesta de - establecida por Pio VII, I-1-7; 
imagen de - frente a la casa de Maria, I-8-8; se comienza el santuario de 
- de Turin, I-15-9; cuadro de - que Don Bosco manda a Mornese, 
II-1-8; altarcito dedicado a -, II-1-8; corno es honrada - por las 
primeras religiosas, II-10-9; devocion de la Santa a-. II-10-9; la Santa 
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la considera la Superiora del lnstituto y pone a sus pies las llaves de la 
casa, 11-10-9; capillita a - cerca del colegio, 11-11-1; 11-11-2; la fiesta de 
- (afto 1875), 11-11-3; la primera iglesia dedicada a - en América, 
111-5-6; cuadro de - dado a las primeras misioneras, 111-2-2; la Santa 
recomienda la devoci6n a -, V-2-2; la Santa pide a - y a San José la 
gracia de morir en Nizza, V-7-7. 

Maria Inmaculada (Hijas de la-): Reglamento de las -, I-6-2; sus practicas, 
1-6-3; vigilan a las niftas, 1-6-4; mal humor de las - con las que quieren 
hacer vida comun, 1-15-6; diferencia entre las - y las nuevas Ursulinas, 
1-17-1; las - asisten a los enfermos del pueblo, 1-17-8; renuevan cada 
afto el voto de castidad, 1-17-8; por qué su Uni6n no es una Congrega
ci6n, 1-17-9; las - pasan al colegio, 1-19-3; las - se despiden del 
parroco, 1-19-3; las j6venes se consagran a -, 1-13-10; triduo en 
preparaci6n a la fiesta de la -, 11-7-7; la -, fiesta deprimer orden en 
el lnstituto, 11-10-9; la Madre recomienda a Hermanas y alumnas pre
pararse a la fiesta de la -, 11-20-5; recomienda a las Hermanas que sean 
devotas de la -, IIl-15-11. 

Martini (Sor Magdalena) va al frente del grupo de la segunda expedici6n 
de misioneras, 111-5-1; la Santa deseaba que - fuese elegida superiora 
genera!, V-1-2; hace que le digan que todos estan contentos de ella, 
V-6-5. 

Maximas morales colgadas en las paredes de Mornese, 111-4-5; algunas - de 
la Santa para obrar rectamente, Il-17-4; II-17-9; para sufrir bien, II-17-8; 
II-17-9; la Madre recuerda con frecuencia las - de Santa Teresa, 
II-17-10; - educativas, Ill-10-5; - sobre no afligirse ni alegrarse dema
siado, IIl-15-11; V-8-21; "Todo para Dios y nada para nosotras'', IV-2-5; 
no dejar para maftana lo que se pueda hacer hoy, IV-3-12; "Recordad 
que si sois fieles a Jesus en esta vida ... ", V-2-12; "Es tan grande el bien 
que espero ... ", V-8-8; "Hermoso padecer ... ", V-9-15. 

Mayo (mes de): las alumnas y las oratorianas santifican el -, 1-14-12; las 
religiosas, en Mornese, Il-11-1; la Santa es la primera en cumplir las 
florecillas del -, II-11-1; clausura del - en Nizza, IIl-8-4 (ved Flo
recillas). 

Mazzarello (Sor Maria) (seglar): su nacimiento, 1-1-1; su primera educaci6n, 
1-1-6 y ss.; 1-2-3 y ss.; en casa Bodratto, 1-2-7; enemiga de exterioridades, 
1-2-7; su educaci6n cuando es joven, 1-3-2; cuida a los hermanitos, 
1-3-3; groseria de un hermano, 1-3-4; ensefta a una prima, 1-3-5; reforma 
de si misma, 1-3-6; violencia para dominarse, 1-3-9; remordimiento por 
haber cortado las vides, 1-3-10; su porte en la iglesia, 1-3-11; vence la 
ambici6n, 1-3-12; hace voto de virginidad, 1-4-8; oye Misa a diario, 
1-4-10 y ss.; modelo de jovencita, 1-5-7; 1-6-10; Hija de Maria, 1-6-2; 
ayuda a A. Maccagno, 1-6-9; la primera en todo, 1-6-9; atrae a las niftas, 
1-6-9; es admirada por su modestia, 1-6-10; 1-8-1; coge el tifus, 1-8-3; va a 
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aprender el oficio de modista, 1-9-9; abre el pequefio taller, 1-10-7; "Vele 
a Maria", 1-10-9; un " miniinternado", 1-10-12; se hace amar y temer por 
las niiias, 1-13-8; deseo de oir a Don Bosco, 1-15-12; comienza el oratorio 
festivo, 1-14-2; para la construcci6n del colegio, 1-16-2; su prontitud en 
irse a la casa de la lnmaculada, 1-16-5; contrariada por los parientes, 
I-16-6; deja la casa paterna, I-16-8; su contento, 1-16-8; Maria, elegida 
Superiora de la casa de la Inmaculada, I-17-3; tiene la intenci6n de 
fundar una Pia Uni6n y quiza una Congregaci6n, 1-17-8; acepta 
rapidamente el formar parte del futuro lnstituto de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, 1-18-11; - elegida Superiora de las Hijas de la lnmacu
lada, I-19-2; acude a la familia para que la ayuden, I-19-6; su deseo de 
que la quiten de Superiora, 1-19-9; amante de los trabajos humildes, 
I-19-11; 1-16-4; su profesi6n religiosa, 1-20-7; es nombrada Vicaria del 
lnstituto por Don Bosco, I-20-12; aprende a escribir, II-1-3 ; tiene el don 
de consolar a los afligidos, Il-2-9; recibe a las hermanas Sorbone, 
11-2-10; no deja a Sor E. Sorbone hacer dos mortificaciones, II-2-11; 
escribe a Don Bosco para conservar el espiritu de mortificaci6n en el 
Instituto, 11-3-4; c6mo Dios la preparo para ayudar a Don Bosco, 11-3-6; 
c6mo se gana a la joven Corina Arrigotti, 11-5-3; a E. Ferrero, IIl-12-4; 
a M. Belletti, II-14-12; le dice a la postulante Laurentoni que la Virgen 
la quiere en el Instituto, II-5-5; su docilidad a Don Bosco, II-6-14; su 
veneraci6n por Don Bosco, 11-6-14; II-8-5; III-14-2; su preocupaci6n por 
imitarle y ayudarle, II-6-14; II-12-11; IIl-14-2; inculca esta estima a las 
Hermanas, Il-6-14; III-14-2; sus recomendaciones a las Hermanas de que 
imiten al Fundador, Il-6-14; 111-14-2; que lo imiten educando a las nifias, 
111-14-3; c6mo habla de Don Bosco, IIl-14-2; IIl-14-3; recomienda que 
adquieran el espiritu de Don Bosco, V-7-4; considera corno voluntad de 
Dios la voluntad de Don Bosco, 111-14-2; dice que vivan en la presencia 
de Dios y de Don Bosco, Ill-14-2; la Madre, en la casa de Borgo San 
Martino, II-7-5; en Turin, Il-7-5; dice a la postulante Daghero que debe 
permanecer en el Instituto, Il-7-7; su profesi6n perpetua, Il-11-5; su 
gratitud para con los bienhechores, 11-12-11; cumple a maravilla las 
6rdenes de los superiores, Il-16-l; ayuda al director de la casa, 11-16-3; 
recibe la orden de vivir en Nizza, IIl-6-4 y ss.; su pena al dejar Mornese, 
III-6-5; su edificantisima vida, III-6-6; recobra de repente el oido, III-8-7; 
asiste a la muerte de su padre, IIl-9-13; es elegida por unanimidad 
Superiora Generai, V-1-5; se siente mal cuando acompafia a las misio
neras, V-6-2; la Madre enferma en Marsella, V-6-7; en Saint-Cyr, V-7-1 
y ss.; su agradecimiento a Don Bosco por la bendici6n en su ultima 
enfermedad, V-9-8; su preciosa muerte, V-9-18. 

Mazzarello (Sor Felicina) declara que Maria, su hermana, desde nifia rezaba 
con devoci6n, I-1-6; I-2-5; es elegida asistente y maestra de las novicias, 
Il-6-4; directora en Borgo San Martino, Il-7-3; en Chieri, III-4-3. 

Mazzarello (Filomena, hermana de Maria) la corrige, I-3-3. 
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Mazzarello (Nicolas, hermano de Maria) le hace rabiar, I-3-4. 

Mazzarello (Sor Petronila): de la misma edad que Maria, 1-2-3; invitarla por 
la Santa a rezar juntas, 1-3-13; entra a formar parte de las Hijas de la 
lnmaculada, 1-6-2; acepta la proposici6n de Maria de aprender el oficio 
de modista, 1-9-8; va a dormir a casa de la Pampuro, 1-10-2; a casa 
de A. Maccagno, y después, a la de A. Bodratto, 1-10•12; es elegida 
asistente del futuro Instituto, I-19-2; manda a Sor E. Sorbone que 
comulgue, II-2-11; es elegida vicaria del Instituto, II-6-4; la Madre le 
asegura que llegara a la vejez, II-ll-2; su muerte, II-ll-2. 

Mazzarello (Sor Rosa): su muerte, Il-11-6. 

Medicina: la Santa no torna una - porque es algo fuera de lo corriente, 
III-3-6. 

Meditaci6n de las Hijas de la Inmaculada, 1-6-3; en el taller, I-12-7; en la 
iglesia, I-12-11; recogimiento de la Madre en la -, III-7-5; continua la 
- durante el dia, IV-3-5; la Madre, la primera en la-, IV-3-.?; fomenta 
en si misma el amor a Dios con la -, IV-3-5. 

Melazzo: fundaci6n de la casa de - ( 15 de octubre de 1880), V-1-6. 

Memoria hist6rica sobre la fundaci6n del Instituto de las Hijas de Maria Auxi
liadora, I-18-5 y ss. 

Mentira: Maria reprende a una joven por haber dicho una-, 1-13-4; 1-13-8; 
la Madre castiga a su sobrinita porque ha dicho una -, IIl-ll-4. 

Mercado: Maria en el -, I-3-2. 

Méritos: porfia para ganarse III-7-7. 

Misa: la marna de Maria la lleva a -, 1-2-3; sacrificios de Maria para ir 
a -, I-4-11 y ss.; l-5-3; la Madre recomienda a las Hermanas que la 
oigan los domingos con mas fervor, II-9-7. 

Misioneras: Don Bosco manda a decir a la Madre que elija a las -, III-1-2; 
nombres de las primeras -, III-1-4; las primeras - van a Roma aver al 
Santo Padre, III-1-4 y ss.; las primeras - en Sampierdarena, III-2-1 y ss.; 
la Madre las acompafia al buque, III-2-1; III-2-3; su actuaci6n en el 
buque entre los pasajeros, III-2-6; su llegada a Montevideo, III-2-7; 
comienzo de sus trabajos, 111-2-8; segunda expedici6n de -, III-5-1; 
predicci6n que se cumple respecto a una -, 111-6-5; funci6n de la 
partida de la segunda expedici6n de -, III-5-3; la bendici6n de Don 
Bosco, III-5-3; llegada de las - a Montevideo y a Buenos Aires, IIl-5-6; 
desco de las - de que la Madre las visite, V-3-4; Don Bosco prepara la 
sexta expedici6n de los misioneros Salesianos y la tercera de las 
Hermanas, V-3-7; Don Bosco invita a la Madre a escoger las - para la 
tercera expedici6n, V-4-1; corno la Madre entiende que va ella a 
América, V-4-6; funci6n de partida de las -, V-5-2; recuerdos de 
Don Bosco a las - de la tercera expedici6n, V-5-3; la Madre las llama 
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afortunadas, V-5-6; preocupaci6n de la Madre por las -, \'-6-2; preocu
paci6n de la Madre por una - que no esta bien de salud, V-6-6; la 
Madre las tiene alegres en e! viaje a Marsella, V-6-6; la Madre garantiza 
a las - un buen viaje, V-6-10; la Madre abraza y besa a las -, V-6-10; 
recuerdos de la Madre a las - (ved Recuerdos). 

Misioneros: la noticia en Mornese de la partida de los - Salesianos, II-11-8; 
su partida, II-il-9; oraciones de las Hermanas por los -, II-11-9; 
III-1-1; deseo de las Hermanas de seguirlos, II-11-9; insistencia de los -
para que !es envien mas persona!, V-3-6. 

Misiones: deseo de las Hermanas de ir a las -, III-1-1; la Madre, deseosa 
de ir a las -, III-1-1. 

Modestia: la Madre practica la - con la vista, I-3-12; IV-7-1; la Madre reco
mienda a las j6venes que practiquen la -, I-6-10; I-13-7. 

Modista: Maria piensa aprender e! oficio de -, I-9-4 y ss.; su fin, I-9-8; 
habla de esto con Petronila, I-9-7 y ss.; su dificultad, I-10-3; I-10-4; van a 
casa de la - del pueblo, I-10-5; error en e! corte, I-10-6. 

Morano (Sor Magdalena) dice corno la Santa combatia e! amor propio, 
III-3-4; anota un pensamiento de la Santa, III-9-4. 

Mornese: I-1-1; e! Municipio de - contra e! Instituto, II-14-4; por qué se 
quiere abandonar la casa de -, III-4-1; pesar de los de Mornese porque 
la Madre deja e! pueblo, III-6-6; e! espiritu de - en América, III-5-7; en 
Nizza, III-7-1 y ss.; III-9-1; los superiores venden la casa de-, III-13-4; 
la venta causa mala impresi6n en e! pueblo, III-13-5; se vuelve a 
comprar la casa de -, III-13-5. 

Mortandad: la - disminuye en e! Instituto después que la Madre ofrece su 
vida, V-4-4. 

Mortificacion de Maria al abstenerse de la fruta, I-6-6; IV-4-8; - durante 
la convalecencia, I-9-2; la recomienda a quien no tiene obligaci6n de 
ayunar, I-14-12; la Santa recomienda la - de la voluntad, II-9-3; impide 
dos - a la postulante Sorbone, II-2-11; no permite a algunas Hermanas 
que hagan una - en carnaval, II-12-2; las Hermanas reciben bien las -
dadas por la Madre, II-16-6 y ss.; - de la Madre al descansar, II-18-6; no 
lo hace durante el dia, III-15-4; - de la Madre al no beber durante un 
paseo, II-19-4; - de las alumnas en honor de Jesus Nifio (anécdota), 
II-20-12; - corporales de la Santa, III-7-7; IV-4-7; no se excede en las -, 
IV-4-8; prefiere las - internas, segun le aconsejan, III-7-7; - internas 
que Don Bosco recomienda a las Hermanas, III-7-7; la Santa dice cual es 
la - que mas agrada a Dios, III-7-7; recomienda que se haga alguna -
corno preparaci6n a la Comuni6n (anécdota), III-9-11; la Santa deja la 
cama a una Hermana y pasa la noche en una silla, III-12-5; - de la 
Madre al tornar alimento, III-15-5; IV-4-7 (anécdota); al ceder la propia 
habitaci6n, III-15-4; la Santa recomienda la - de los ojos, III-15-5; de la 
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gula, III-15-5; da su racion a alguna que la necesita, III-15-5; se alegra 
cuando ve que se ama la -, III-15-5; la Santa mortifica su voluntad, 
IV-1-9; aprovecha todas las ocasiones para mortificarse, IV-4-7; hace a 
los alimeni:os desagradables, IV-4-7; se mortifica comiendo la sopa sin 
sai, IV-4-8; usa cajas de madera en lugar de almohadas, IV-4-9; IV-5-2; 
llama vendimia al tiempo de la -, IV-4-10; otras - que la Santa 
recomienda, IV-4-10; recomienda santificar las -, IV-4-10; recomienda 
la - en honor a la Virgen, IV-4-10; modera las - de las Hermanas, 
IV-4-11; recomienda la - al ira las vifias, IV-4-11; al ir con la familia, 
IV-4-11; deja e! colchon a una Hermana, IV-5-2; la Santa quiere 
discrecion en la -, V-2-4; se abstiene de beber una limonada, V-2-8; 
mortificarnos nosotras y no mortificar a los demas, V-5-1; - de la Santa 
durante la enfermedad en Saint-Cyr, V-7-5. 

Mosca (Sor Emilia): II-2-1 y ss.; se examina para maestra, II-6-9; en Turin, 
para presentarse a los examenes de octubre, II-7-5; la Santa quiere que 
manden a las estudiantes a coser, III-16-5; es elegida asistente en el 
Capitulo Generai, V-1-5. 

Muerte de la primera Hija de Maria Auxiliadora, II-4-4; - de Don Pestarino, 
II-4-8; de la alumna Emilia Chiara, II-5-2; de Sor Corina Arrigotti, 
II-5-3; de Sor Belletti, II-14-12; de Sor Ferrero, III-12-4; la Madre 
recuerda con frecuencia e! momento de la -, II-8-3; la Madre anuncia 
oscuramente su -, V-1-3; anuncia claramente su -, V-4-3; toda la vida 
de la Madre fue una preparacion para la -, V-9-11; - preciosa de la 
Madre, V-9-18; la Unità Cattolica y el Boletin Salesiano anuncian la -
de Madre Mazzarello, V-10-5. 

Mundo: no llevar al taller las noticias del -, I-12-7; no preocuparse por lo 
que dice e! -, II-8-1; no construirse un pequefio - en la religion, 
II-15-6; la Madre teme que e! espiritu del - entre en casa, II-15-6; 
III-15-3; no hacer nàda para ganarse la estimacion del -, II-15-6; e! -
no es nada, III-16-12. 

Murmuraci6n: acto especial de la Santa para impedir la-, II-16-4; nadie la 
oy6 nunca murmurar, V-2-14. 

Musica: la primera Misa con musica en la casa de Mornese, II-4-7: corno se 
cultiva en Mornese, II-7-6; se recomienda e! estudio de la -, II-4-5; 
III-4-4; cuidado ·de la Santa para que a una Hermana no la entre 
vanidad por la -, III-5-6. 

N 

Napole6n I: I-1-7. 

Navidad: las tres Misas de media noche de la - (aiio 1873), II-3-9; nQvena 
de - (aiio 1874), II-7-8; Misa de - (aiio 1875), II-ll-22; consagracion a 
Jesus Niiio, II-Il-I I. 
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Negrini (Sor Hortensia): su traslado de Mornese a Nizza, su resignaci6n a 
la voluntad del Seiior, su muerte, III-13-4. 

Niiias (ved J 6venes). 

Nizza Marittima: fundaci6n de la casa de - (l.Q de septiembre de 1877), 
III-1-3; la Madre visita a Don Bosco en -, V-7-8. 

Nizza Monferratto: Don Bosco compra e! convento de la Virgen de las 
Gracias de -, III-4-2; apertura de la casa de - (16 de septiembre 
de 1878), IIl-4-6; la Santa recibe la orden de establecerse en -, III-6-4; 
inundaci6n de Belbo en - y caridad de la Madre, IIl-8-2; deseo de la 
Madre de morir en -, V-7-4; V-7-7; recibimiento a la Madre, que regresa 
de Saint-Cyr, V-7-10 y ss. 

Novicias: la Madre tiene cuidado de que las - adquieran el espiritu del 
Fundador, II-6-14. 

Novisimos: miedo de las niiias a los -, I-12-9; la Madre tiene miedo a 
los -, IV-2-9. 

o 

Obediencia de Maria a sus padres, I-2-3 y ss.; IV-5-10; a A. Maccagno, 1-6-9; 
al médico, 1-8-6; 1-9-1; la - deben practicarla los que entran en religi6n, 
Il-1-2; - de la Santa a las Hermanas de Santa Ana, Il-1-11; a la seiiora 
Blengini, Il-3-2; Don Bosco recomienda a las Hermanas la - a Maria, 
II-6-7; - de Sor Maria a la Regia, Il-6-14; - a los diversos directores, 
II-7-9; Il-16-4; IIl-3-1; 111-15-2 (anécdota); - de la Santa a Don 
Costamagna, II-7-9; a la palabra de Don Bosco, Il-8-5; 111-15-1; la Santa 
pide oraciones para que las Hermanas sean humildes y obedientes, 
II-13-1; Don Bosco recomienda que se pruebe a una postulante en la 
humildad yen la -, 11-14-1; la Santa recomienda a las Hermanas la-, 
II-16-5; la Santa, ejemplar en la-, Il-16-5; 11-18-4; IV-5-12 y ss.; quierea 
las Hermanas obedientes, 11-16-5; a Sor Succetti la llaman la - en 
persona. II-19-2; comparaciones de Don Bosco sobre la importancia clP 
la -, IIl-4-5; - prontitud de la Santa en dejar Mornese, 111-6-5; e! 
verdadero obediente cumple la voluntad de Dios, III-15-1; no se equi
voca, 111-15-1; - de la Santa a Don Pestarino, IV-5-10; al confesor, 
IV-5-10; obedece aun a los deseos de los directores, IV-5-10 y ss.; dice que 
la - es la medida de la santidad, IV-5-11; cumple la - volando, 
IV-5-11; obedece también en las cosas libres, IV-5-11 y ss.; - de juicio, 
IV-5-12; IV-5-14; rapidez de la Santa en la-, IV-5-11; IV-5-12 (anéc
dotas); recomienda a las Hermanas la-, III-15-1; IV-5-13; al practicarla 
hace que no sientan su peso, IV-8-3; - rapidisima de las primeras 
Hermanas, IV-8-5; - de Sor Guala, II-19-2. 

Obispos: veneraci6n de la Santa por los -, IV-4-4. 
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Oido: la Madre recobra el -, II-11-9. 

Ojos: modestia de los -, I-3-12; los - de la Madre, I-15-4; IV-1-1; la Santa 
tiene el dominio de los -, IV-1-3; mortificacion de los -, IV-7-1; la 
Santa recomienda a las Hermanas la modestia de los -, IV-7-4; en los 
viajes, V-2-12. 

Onomastico del director, II-19-7; - de la Madre, II-19-7; felicitaciones por 
el - del Fundador, II-19-7; felicitaciones en el - del Obispo de Acqui, 
II-19-7. 

Oraci6n de Maria durante el trabajo, I-4-5; - en la ventana, I-4-6; I-5-5; 
después de la curacion, I-8-9; - por los pecadores, los enfermos, etc., 
I-12-7; - por el Papa, I-14-8; - en el taller, I-12-7; - al irse a la cama 
en el colegio, I-19-13; la Madre recurre a la - en las penas, II-17-10; la 
vida de la Madre fue una continua -, III-7-5; - de la Madre por los 
vivos y por los difuntos, IV-2-5; recogimiento de la Madre durante la-, 
IV-3-2; IV-3-5; - por la expansion del Reino de Dios, IV-3-6; conferen
cia de la Madre sobre el espiritu de -, IV-9-7; - por la curacion de la 
Madre, V-7-2. 

Oratorio festivo: comienzo del - en Mornese, I-14-2; juegos en el -, I-14-3; 
corno se hacia al principio, I-14-7 y ss.; diversiones en el - durante los 
dias de carnaval, I-14-14 y ss.; - en el colegio, II-2-15; - en Vallecrosia, 
II-12-8; - en la casa de Turin, II-12-1 O; la Madre, en el - de Nizza, 
III-11-3; recomendaciones de la Santa a las Hermanas que se encargan 
del -, III-11-3; al abrir una casa quiere el -, IV-3-7; frutos del -, 
IV-3-7; el - semillero de vocaciones religiosas, IV-3-7; de buenas 
madres de familia, IV-3-7; la Santa, en el lecho de muerte, recomienda 
que se tenga cuidado del -, V-9-10. 

Orden cronologico al escribir la vida de la Santa, prologo, p. IV; dificultad 
para establecerlo, prologo, p. V; Maria ama el - y la limpieza, I-4-6; 
IV-5-9; quiere que las Hermanas sean ordenadas, IV-5-9. 

p 

Paciencia de Maria con las nifias, I-13-9; I-14-6; - de la Madre al escuchar a 
las Hermanas, II-17-9; en las contrariedades, IV-1-3. 

Pacotto (Sor Josefina): la Santa le dice que ira corno directora a Alassio, 
II-14-8; la manda leche por la noche, II-17-8; la Santa le dice que 
después de la muerte le ayudara, V-6-5. 

Padres: de Maria, I-1-4; I-1-6; su caracter, I-1-4; I-1-6; sus recomendaciones 
a sus hijos, I-2-6; los -, contentos de que sus hijas vayan con Maria, 
I-6-10; Maria recomienda a las jovenes la obediencia a los -, I-13- 7; 
Maria recomienda a los - que eduquen bien a los hijos, I-13-11; I-15-1; 
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la Madre recomienda a las alumnas que recen por los -, II-20-9; quie
re que se considere a los - de las Hermanas corno los primeros bien
hechores del lnstituto, 11-12-11. 

Palabra: eficacia de la - de la Santa, III-14-6; III-15-2; III-16-13; IV-1-9; 
IV-3-5; IV-9-1 y ss.; la Santa dice a las Hermanas: "Pedid a Dios la efica
cia de la -", IV-9-1; la - de la Santa tranquiliza las almas, IV-9-3. 

Pampuro (Sor Teresa) acepta en su casa a Maria y a Petronila, 1-10-3. 

Pan: - malo en Mornese, 11-9-1; la falta de - en Mornese, Il-9-1; en Nizza, 
111-12-5; una postulante coge hogaza de -, 111-12-5. 

Papa: el - de Maria hace andar derecho, I-2-5; vigilancia de su hijita, I-3-2. 

Papa (Santo Padre): de nifia hace rezar a las chicas por el -, 1-14-8; las Her
manas mandan al - las felicitaciones por las fiestas de Navidad (1875), 
11-11-10; la Santa inculca la veneraci6n al-, 11-19-6; por la elecci6n del 
-, 111-3-2; su veneraci6n por el -, IV-4-4; hace rezar por el -, IV-4-4; 
no permite que se hable mal de éste, IV-4-4. 

Paraiso o cielo: deseo de Maria del-, 1-8-6; IV-2-10; Maria habla del - a· 
las j6venes, 1-12-9; a las Hermanas y alumnas, 11-20-7; la Madre dice que 
piensen en el -, 111-8-5; IV-2-10; a las alumnas de Nizza, 111-11-14; dice 
a las Hermanas que el - es el premio a todos los sacrificios, 111-7-3; 
IIl-9-4; IV-2-6; IV-2-11 ; la Santa, enamorada del-, IV-2-9; deseo del-, 
IV-2-10; habla con frecuencia del-, IV-2-10; enamora a las ·Hermanas y 
alumnas del -, IV-2-10; habla de éste corno si ya lo poseyese, IV-2-11; la 
Santa queria que las Hermanas tuvieran la confianza de conseguir el -, 
IV-2-11; las Hermanas salen de hablar con la Madre con el - en el cora
z6n, IV-3-1; el - no se hizo para los perezosos, IV-10-3; la Santa consuela 
a misioneras con el pensamiento del -, V-6-6; la Madre pide a Dios que 
le mande sufrimientos para que cuando muera pueda ir pronto al -, 
V-8-6; la Santa dice a la vicaria que en el - rogara por ella, V-9-11; Don 
Lemoyne afirma que la Madre esta en el -, V-10-1. 

Parientes: cordialidad con los - de las Hermanas y postulantes (anécdotas), 
III-14-9; quiere que se considere corno de la familia a los - de las 
religiosas, IIl-14-9; recomienda a las religiosas que escriban a los -, 
111-14-9; V-4-6; ordena que traten bien al hermano de una postulante, 
V-8-7. 

Particularidades: Maria no quiere - en el alimento, 1-15-5; la Santa, ene
miga de las - (anécdotas), III-3-6; IV-5-2. 

Paseos a los distintos santuarios, II-19-3; al Tobia, 11-19-4; una novicia cae 
en un barranco, 11-19-4; mortificaci6n de la Madre en un-, 11-19-4; el 
vestido para una nifia durante un - al santuario de la Rocchetta, 
II-19-5; en Incisa, III-11-2. 

Pasi6n (del Salvador) (ved Via Crucis). 

1.-29 
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Pastore (seiiora Francisca): carta de Don Bosco a la -, II-6-2 . 

Paz: oraciém por la - en casa, II-8-2 . 

Pecado: Don Bosco recomienda en una carta a Maria y a Petronila que 
impidan el - venia), 1-11-4; Maria recomienda a las niiias que se 
preserven de éste, 1-13-7; a Ias alumJ'laS, Il-20-8; su celo en impedirlo, 
1-14-3; miedo de que el - entre en casa, II-15-8; II-20-6; III-11-5; su 
vigilancia para evitar el -, 11-15-8; inspira horror al -, II-20-7; IV-7-11; 
aconseja a las Hermanas que pidan a Dios el sentir remordimiento de 
los -, IIl-3-8; hace rezar para que el - no entre en casa, 111-11-5; 
mantener a las alumnas lejos del -, III-11-7; lo que mueve a la Santa a 
hacer la guerra al -, 111-12-2; la Santa recomienda que pidan a Dios 
morir en un acto de dolor de los -, IV-2-9; la Santa no cometio un -
deliberado, IV-7-11; su vigilancia para impedir el -, IV-3-9. 

Pecadores: oracion por la conversion de los -, 1-12-7; IV-3-9; la Santa Madre 
recomienda rezar por los -, Il-10-6; hace ir en peregrinacion a la 
Virgen de Gavi para obtener la conversion de un mason, 11-10-6. 

Penango: fundacion de la casa de - (15 de octubre de 1880), V-1-6. 

Penas morales: la Madre consueta a las religiosas en las -, 11-15-7; corno las 
consuela en las -, II-17-9. 

Pequeiias cosas: la Santa recomienda la exactitud en las -, 11-18-4; Ill-3-8; 
de observar la Regia aun en las -, IV-9-8; hace rezar para estar atentas a 
las -, IIl-7-3; su pena por las pequefias faltas de las religiosas, 111-14-6. 

Perfecci6n: la Santa recomienda la obligacion de. tender a la -, II-8-1; 
III-7-3; el A B C de la -, IIl-4-5; insiste sobre la obligacion de tender 
a la -, IV-1-6; IV-3-1; practica la virtud con -, IV-1-7. 

Persecuciones en Nizza contra el Instituto, III-8-1; la Santa exhorta a las 
Hermanas a ser perseverantes, a pesar de las - contra el lnstituto, 
IV-2-7. 

Perseverancia: la Santa recomienda la -, II-8-7; su - en la virtud, IV-1-6. 

Pestarino (Sac. Domingo): coadjutor del parroco de Mornese, 1-1-4; quién 
era, 1-3-7; su celo, 1-3-7; corno guia a Maria, 1-3-8; la manda a calentarse, 
I-4-15; rigor en admitir en la Pia Union, 1-6-2; trata a Maria corno a una 
fantastica, 1-9-6; le permite que aprenda el oficio de modista, 1-9-8; su 
consejo a Maria para los vestidos, 1-10-11; su encuentro con Don Bosco, 
1-11-1 y ss.; se adscribe a la Pia Sociedad Salesiana, 1-11-3; lleva a Maria 
y a Petronila dos medallas y una carta de Don Bosco, 1-11-4; pone la 
costumbre de que todas las tardes los del pueblo se re{man en la iglesia, 
1-5-5; 1-12-11; da permiso a Maria y Petronila para corner en casa 
de A. Maccagno, 1-15-5; manda a Maria a la alqueria de la Valponasca, 
I-15-7; la !lama de nuevo al taller, 1-15-7; invita a Don Bosco a ira 
Mornese, 1-15-8; su celo heroico, 1-15-13; consulta a Don Bosco sobre 
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dejar una casa a las Hijas de la Inmaculada, I-16-3 y ss.; obtiene de los 
padres de Maria e! permiso para que la hija siga su vocaci6n, 1-16-7; 
sumisi6n de - para e! nuevo destino del colegio y sus temores, 1-18-7; 
conversaci6n con Don Bosco en Varazze sobre e! futuro Instituto, 1-19-1; 
reune a las Hijas de la lnmaculada para la elecci6n de la superiora, 
1-19-2; trata con e! Ayuntamiento para que cedan en alquiler la casa de 
la lnmaculada al parroco, I-19-3 y Apéndice; socorre a las Hijas en e! 
colegio, I-19-6; hace e! elogio a Don Bosco de Maria, I-20-12; su pena 
por los socorros que Don Bosco manda, II-1-5; su manera de obrar entre 
las Hermanas, II-2-14; su relaci6n sobre e! Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora, II-4-3; su muerte, II-4-8; sus funerales, II-4-11; sus 
funerales de trigésima, II-6-1; elogio de Don Bosco a Don Pestarino, 
II-6-2; su acci6n en la fundaci6n de las Hijas de Maria Auxiliadora, 
III-6-2; III-6-3. 

Pestarino (Sac. José) prepara un motete para la segunda vestici6n, II-2-6. 

Pestarino (Sor Rosalia) se examina de maestra, II-6-9; - va a Turin para 
los examenes de octubre, II-7-5; se desmaya al separarse de la Santa para 
ir a Vallecrosia, II-12-6. 

Piedad de Maria desde niiia, I-1-7; I-2-5; Maria, constante en la -, I-8-2; 
la - de la Santa tiene :!lgo de angélico, II-9-6; no quiere singularidades, 
I-2-7; II-9-7; su espiritu de -, II-18-3; recomienda a las alumnas la-, 
II-20-9; recomienda combatir la tentaci6n de parecer devotas, II-20-9; la 
Santa cuida e! espiritu de - en Nizza Monferrato, III-7-1; dice en qué 
consiste la verdadera - religiosa, III-7-2; la Santa recomienda que se 
hagan con fervor las practicas de -, III-14-3. 

Pio VII establece la fiesta de Maria Auxiliadora, I-1-7. 

Pio IX (Papa) aprueba que Don Bosco funde e! Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora, y le dice que escriba las Constituciones, I-18-9; sus 
avisos, 1-18-9; fiesta de las Hermanas por e! jubileo espiscopal de -, 
II-19-6; fotografia de - dada a las Hermanas, II-19-6; - bendice a las 
primeras Hijas de Maria Auxiliadora misioneras, IIl-1-7; sus cortsejos a 
las mismas, IIl-1-7; su muerte, IIl-3-2. 

Pio XI da un programa de vida a las j6venes cat6licas, 1-4-10. 

Pleuresia: la Santa padece una -, V-7-1; vuelve a aparecer la -, V-8-6. 

Pobres: la Madre quiere que no se deje ir a los - sin socorrerlos, II-9-5; 
IV-3-12; hace que !es den su sopa, II-9-5; da su delantal, II-9-5; da e! 
propio alimento al que lo necesita, IV-3-12. 

Pobreza en la casa de la Inmaculada, I-17-2; 1-17-4; I-17-9; al principio, en e! 
colegio, I-19-5; en la casa-madre de Mornese, II-1-5; II-3-3; II-9-1; 
IV-5-6; la Santa inspira a las religiosas e] amor y e! contento por la -, 
II-1-5; IV-5-7; por qué Don Bosco no socorria a las Hermanas en su 
extrema -, II-1-6; bienes que produce la -, II-1-6; recomendaciones de 
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Don Bosco sobre la -, II-6-6; ninguna postulante debe ser rechazada 
por su-, II-15-2; corno la Santa ejercita la - en laida a Roma, III-1-6; 
conferencia de la Santa sobre la-, III-14-7; tener el corazon despegado 
de todo, III-14-8; III-15-4; III-16-13; lV-5-4; 4-9-8; entregar cada cosa a 
la superiora (anécdota), III-14-8; (anécdota), III-16-13; motivos para 
amar la -, IV-5-1; se desprende de su propia ropa (anécdotas), IV-5-3; 
IV-5-4; la Santa, amante de la -, IV-5-2; - de la Santa en el vestir, 
IV-5-3; la Santa no oculta nunca que ha nacido pobre, IV-5-4; IV-6-2; era 
e! retrato de la -, IV-5-5; teme que no se ame bastante la -, IV-5-6 y 
siguientes; arrastra a las Hermanas a amar la-, IV-5-6 y ss.; - y alegria, 
IV-8-5; la Santa recomienda que no sedé ni se reciba nada sin permiso, 
IV-9-8; IV-9-9; la Santa observa la - en los viajes, V-2-12; respuesta de 
la Santa sobre unas mangas de un habito, V-5-7. 

Poggio (Sor Maria): su ,edificante muerte, II-4-4. 

Postulantes: una - excluida de la primera vesticion, I-20-6; la Santa tiene 
cuidado de que las - adquieran el espiritu del Fundador, II-15-4; una 
extraiia - es mandada a su casa, II-14-1; corno quiere que sean las -, 
II-14-3; una - que tiene visiones, II-14-1; II-14-2; consejos de la Madre a 
la encargada de las -, II-14-3; II-15-9; la Santa acepta también a las -
muy pobres, II-15-2; doctrina de San Francisco de Sales sobre las -, 
II-15-3; alegria de la Madre cuando llegan -, II-15-4; estudia su 
caracter, II-15-4; Maria Mazzarello, verdadera madre con las -, II-15-7; 
II-15-9; II-15-10; III-9-2; les anima a la perseverancia (anécdotas), 
II-15-9; tjuiere que estudien el Catecismo, II-15-10; enseiia a las - a 
hacer la meditacion, II-15-10; la primera - americana, III-2-9; la 
primera - toscana, III-9-2; bondad materna de la Madre con las -, 
III-9-6; III-15-9; con una a la que le duelen los dientes, III-9-8; IV-8-4; la 
Santa recomienda a las - que pidan rres gracias en la vestici6n, III-9-7; 
qué virtudes las - admiran especialmente en la Santa, III-15-14; la 
Santa, exigentisima con las - con respecto a la castidad, IV-7-8; sabe 
decir qué - perseveraran, IV-8-7; temor de la Santa por una -
cumnlido, V-7-11; la Santa recomienda la formacion de las -. V-8-22. 

Preda (Sor Clara): consejo de la Santa a - sobre el modo de servir a los 
Salesianos, V-2-15. 

Predicciones: la Santa predice a Madre Petronila que llegara a muy vieja, 
II-ll-2; predice el porvenir a seis jovenes, II-14-13; que Sor Daghero 
Jlegara a ser superiora generai, III-4-8; a Sor Borgna, que trabajara hasta 
muy avanzada edad con buena salud, III-5-2; que la Casa Generalicia se 
trasladara a Turin, III-6-5; predice a una postulante enfermiza que 
llegara a la vejez, III-9-5; la misma cosa a otra, III-9-6; predice a Sor 
Bussolino que vivira hasta la vejez, III-9-6; a una postulante enferma de 
tos y de mal de cabeza que curara, III-9-8; a otra que teme la tisis que se 
curara, III-9-8; a otra, que se ira de su casa, pero que volvera y 
perseverara, III-9-10; la Santa predice a una postulante enferma de vi-
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ruelas que no morira, III-12-3; a una Hermana le dice lo que hizo de 
nifia, IV-8-7; en Lu predice la vocaci6n religiosa a una nifia, V-2-9; 
profecia sobre dos misioneras, V-4-1; a una Hermana de poca salud, que 
vivira hasta que sea vieja, V-7-3; - a una postulante, V-7-11; la Santa 
dice a las Hermanas que no curara, V-8-6; a dos novicias, realizada, 
V-8-9; predice la muerte de Sor Ferrettìno, V-8-10; predice a una 
Hermana que ira a Turin con Don Cagliero, V-9-7; que Don Cagliero 
no partira antes de su muerte, V-9-12. 

Preguntas graciosas, II-8-6; II-17-5; III-16-12. 

Premios: la primera velada para la repartici6n de los - a las alumnas, 
II-14-6. 

Privaciones: las - en Mornese eran continuas, II-9-1; Maria hace amar 
las -, II-9-1; IV-4-8. 

Procesiones: Maria, en las -, da la preferencia a las j6venes vestidas mas 
modestamente, I-14-5. 

Proceso informativo para la Causa de Beatificaci6n y Canonizaci6n de Maria 
Mazzarello, prologo, p. III; V-10-11; - Apostolico, V-10-11. 

Programa de vida, I-4-10; - de las Hijas de Maria, I-6-2; I-6-5. 

Progreso: la Santa, constante en progresar, I-8-1; - continuo de la Santa 
en la virtud, IV-1-6. 

Pr6jimo: no habla de éste sino bien, I-12-9; ejemplo de la Madre al hablar 
del-, IV-1-4; amor de Maria al-, IV-3-12; recomienda a las Hermanas 
que ayuden, consuelen, etc., al -, IV-3-12; su alegria cuando puede 
ayudar al -, IV-3-12; recomienda que vean a Dios en e! -, IV-3-12; 
no ahorra fatigas para ayudar al -, IV-3-12; lo amaba mas que a si 
misma, IV-3-12; amaba a todos indistintamente, IV-3-12; la Madre busca 
que el - se aleje de ella siendo mejor, V-2-14; no habla nunca de los 
defectos del -, V-2-14. 

Proveer: la Santa provee a todo, II-8-2. 

Providencia (La Divina) manda ayudas a la casa de la Inmaculada, I-17-5; 
1-16-6; 1-19-12; la Madre hace rezar para tener ayuda de la -, II-9-1; 
II-9-7; consuela a las religiosas diciendo que tengan confianza en la-, 
II-6-10; IV-2-6; su confianza en la--, IV-2-11. 

Prudencia de la Santa en alejar a dos postulantes, II-14-1; II-14-2; - en hacer 
observar la Regia, IV-1-9; - en guardar el secreto, IV-8-4; - en la visita 
a las casas (anécdotas), V-2-2 y ss. 

Puntualidad: I-5-2; - en e! servicio de Dios, III-7-3. 

Pureza: la Santa recomienda la - a las jovenes, 1-14-3; I-14-4; es un lirio 
de-, 1-20-12; a las alumnas, II-20-6; predilecci6n de la Madre por la-, 
II-18-1; corno la llama, II-20-6; IV-7-10; la hace amar con el ejemplo, 
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lV-7-4 y ss.; la Madre, modestisima, IV-7-1; severa con qmen cae en 
alguna ligereza, IV-7-6; reprende a una Hermana que estuvo con su 
hermano mas tiempo del permitido, IV-7-7; exige de las postulantes la 
-, IV-7-8; elogio de Sor Mosca de la - de la Madre, IV-7-1; de 
Monsefior Costamagna, IV-7-8; del Cardenal Cagliero, IV-7-10; pena de 
la Santa por un escrito en el que se ponen palabras poco delicadas, 
IV-7-10 (ved Castidad). 

Purgatorio: Maria habla de las penas del -, 1-12-9; hace a las nifias rezar 
por las almas del -, 1-12-9; a las religiosas, 11-10-7; a las alumnas, 
11-20-11; la Santa dice que pidan al Sefior hacer e! - en vida, 11-10-7; 
IV-2-9; tiene miedo del -, III-3-5; IV-2-9; pide pasar aqui su-, V-8-18 .. 

Q 

Quargnento: fundaci6n de la casa de - (21 de noviembre de 1878), 111-4-9. 

R 

Recogimiento habitual de la Santa, 111-7-5. 

Recomendaciones: - de la Santa a las Hermanas que van a Borgo San 
Martino, 11-7-3; a todas que se guarden de la adulaci6n de las j6venes, 
111-11-17; de formarse fuertes y amantes de las privaciones y sacrificios, 
111-14-3; de no agarrarse de la mano, IV-7-3; en las visitas a las casas, 
V-2-2; de tener el espiritu de mortificaci6n y de sacrificio, V-2-6; a las 
Hermanas de la tercera expedici6n de misioneras, V-4-6; - a las 
Hermanas durante la enfermedad en Saint-Cyr, V-7-4; - de Don Bosco 
con ocasi6n de los votos perpetuos, 11-11-5. 

Recreos de las j6venes del taller, 1-12-8; - de las oratorianas, I-14-8 y ss.; la 
Madre en los - con las alumnas en Mornese, 11-20-4; el canto: "En la 
ciudad de los Santos ... ", 11-20-7; cualidad que debe tener el -, III-4-4; la 
Madre en los - en Nizza, 111-7-4; IIl-11-11 y ss.; llevada en triunfo 
durante el -, III-11-12. 

Recuerdos de la Madre a Sor Pacotto, V-4-5; a Sor Bussolino, V-4-5; a 
Sor Farina, V-5-4; - de Don Bosco a las misioneras de la tercera 
expedici6n, V-5-3; ultimos - de la Santa a las misioneras, V-6-10; - de 
la Santa a todas las religiosas durante su ultima enfermedad, V-8-19; -
a las novicias y postulantes, V-8-20; - a las superioras, V-8-21; de 
Don Bosco a las misioneras, V-5-3. 

Regia (ved Constituciones). 

Relaci6n de Don Pestarino sobre Maria Mazzarello, 1-20-12; - sobre las 
Hermanas, 11-4-3; - de la Santa a Don Cagliero (afio 1876), 11-14-9; otra 
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- (afio 1877), III-1-1; - de Don Costamagna sobre el primer viaje de 
las misioneras, III-2-6 y ss. 

Religion: conocimiento profundo de la Madre en las cosas de la -, IV-3-5. 

Religiosas: por qué se dan notas bibliograficas de las -, prologo, p. VII; qué 
se requiere para llegar a ser buenas -, II-8-7; algunas - caen en la 
relajacion, II-11-7; defeccion de algunas -, II-13-1; qué pensar de las 
defecciones de las -, II-13-2; la Santa dice cuales son las - dignas de 
admiracion, Il-17-2; recomienda que cada una vea en su Hermana a una 
esposa de Jesus, II-18-6; celo de la Santa para formar buenas -, III-3-3 
v ss.; las - deben perfeccionarse en sus oficios, IIÌ:-4-4; estima de las -
a la Madre, III-6-7; atenciones de la Madre con las -, III-7-7; la Santa 
dice que las Hermanas sinceras y sencillas agradan a Dios y a Maria 
Santisima, V-2-2; cuando permite un beso y un abrazo, V-6-10; afecto 
de la Santa a las -, IV-7-3; V-8-24. 

Reloj: la Santa se queda sin el -, IV-5-4. 

Remordimiento: l;i Santa recomienda pedir a Dios sentir el - de los pecados, 
III-3-8; de las imperfecciones, IIl-9-7. 

Rendicontos: corno la Madre recibia los -, III-16-13. 

Reparacion: deseo de la Santa de la -, I-3-12; por las blasfemias, IV-3-9; 
corno repara las ofensas a Dios, IV-3-9; la Santa, alma reparadora, 
JV-3-9; acta de - con una Hermana, V-8-23. 

Repugnancia: la Santa ayuda a una Hermana a vencer la - de llevar un 
habito, III-16-13; ayuda a otra a vencer la - que siente a estar con una 
Hermana, III-16-13. 

Reserva en el trato, I-5-7; I-14-4; IV-7-1 y ss.; por la calle, I-8-1; - durante 
la enfermedad, I-8-5 y ss.; gran - de la Santa en los viajes, V-2-12; 
recomienda la - a las Hermanas en los viajes, V-2-12. 

Resignacion: Maria, resignada en la enfermedad del tifus, I-8-6; - en las 
criticas del munda, II-1-4; - de Sor Maria en la muerte de Don 
Pestarino, II-4-9; - en la ultima enfermedad, V-7-4 y ss.; V-8-24. 

Respeto de la Santa a los sacerdotes (ved Sacerdotes): - a las cosas sagradas, 
I-13-3; IV-4-2; inculca a las nifias el - a los sacerdotes, I-15-3; IV-1-5; 
IV-2-3; la Santa inculca a las religiosas el - al Papa, II-19-6; a los 
Salesianos, IV-1-5; - de las Hermanas para las cosas de la Santa, V-7-3. 

Restos mortales: aspecto de los - de la Madre, V-10-1 y ss. 

Retales (de tela): la Santa quiere que se devuelvan los -, I-13-2; IV-4-5. 

Robo en la alqueria de la Valponasca, I-7-6. 

Roma: la Santa en -, III-1-5 y ss.; visita las basilicas para las indulgencias, 
III-1-6; las catacumbas, III-1-6; regala el chal, III-1-6; en la audiencia del 
Santo Padre, III-1-7. 



456 INDICE ANALITICO-ALFABETICO 

Roncallo (Sor Elisa): directora de la casa de Turin, Il-12-10. 

Rosario: rezo del - en casa Mazzarello, I-5-5; I-8-1; en el taller, I-12-8; 
I-12-11; rezo del - por las oratorianas al ir a San Silvestre, I-14-8; la 
Santa manda un - a una muchacha, II-2-16; Don Bosco da un -
a las misioneras, V-5-3. 

Roverno: paso del -, I-17-6; el lavarlo en el -, I-19-11; II-8-1. 

Rua (Sac. Miguel) hace los votos religiosos, I-6-8; - en Mornese, por 
primera vez, II-11-4; sus ensefianzas a las religiosas, II-11-4; - por 
segunda vez, en Mornese, II-11-7; - en Mornese, para la clausura de los 
Ejercicios de las sefioras, II-14-6; una maxima a las Hermanas sobre la 
santidad, Il-14-6. 

s 
Sacerdotes: en Mornese, Maria recomienda el respeto a los -, I-15-3; la 

Madre recomienda a las Hermanas la obediencia a los Salesianos, 
III-14-2; respeto de la Santa a los -, II-19-6; IV-l-5; IV-2-3; IV-4-4; 
V-2-15; la Santa inculca en las Hermanas e! respeto a los -, V-2-15. 

Sacramentos: Maria recomienda la frecuencia de éstos a las chicas, I-13-6. 

Sacrificios de Maria para ir a recibir la Comunion, I-4-10 y ss.; para ir a 
Misa, I-4-10 y ss.; la Sànta hace que las religiosas acepten los -, II-1-4. 

Saint-Cyr: fundacion de la casa de - (4 de abril de 1880), III-4-7; III-13-4; 
la Madre se pone enferma en -, V-7-1 y ss.; lapida en la habitacion de 
la Madre en -, V-7-7 y Apéndice. 

Salesianos (ved Agradecimiento). 

Saltimbanquis: las jovenes que se abstengan de ir a ver a los -, I-13-7. 

Salud: cuidado de la -, III-4-4; la Madre recomienda a las Hermanas que 
tengan cuidado de la -, III-15-9. 

Saludo: el - de las Hijas de Maria Auxiliadora, II-10-11; la Santa hace refle
xionar sobre el -, II-17-5. 

Santa Infancia (Pia Obra de la): Maria, inserita a la-, I-8-7; Maria habla de 
la -, 1-15-3. 

Santidad: Maria dice a las compafieras que deben hacerse santas, 1-19-14; 
las Hermanas de Santa Ana admiran la - de Maria Mazzarello, II-2-13; 
para imitar a Don Bosco, Il-6-4; la Madre inculca la - a las Hermanas, 
Il-8-1; "hagamonos pronto santas", II-8-7; deseo de - de las Hermanas, 
II-14-9; II-17-10; en las Hermanas y en las alumnas, 111-7-4; algunas 
maximas de la Madre sobre la -, II-16-3; Maria Mazzarello adquirio la 
- a fuerza de violentarse a si misma, IV-1-9; la Madre tiene un gran 
deseo de dirigir a todas a la - , IV-8-5; la Madre, modelo de - para sus 
religiosas, IV-1-9; fama de (santidad) de la Madre, IV-10-1 y ss. 
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Santisimo Sacramento: deseo dc Maria de hacer visitas al - , I-5-4; le dice a 
la Hermana que haga una visita al -, I-5-4; invita a las j6venes a visitar 
al-, I-12-10; I-14-8; manda alli a las clientes, I-13-11; deseo de Maria de 
hacer compafiia a Jesus Sacramentado, I-12-10; recomienda a las nifias 
que estén con devoci6n delante del-, I-13-3; oraci6n de las Hermanas 
al - por la vuelta de Sor Corina, II-5-3; confianza de la Santa en el -, 
II-9-1; porte de la Madre ante el -, II-18-2; III-7-5; III-15-13; IV-2-4; 
IV-4-1; fede la Santa en e! -, II-18-2; amor de la Santa al-, II-18-2; lo 
consulta en las dudas (anécdota), II-18-2; la Santa inculca a las 
Hermanas la uni6n con Jesus en el -, II-18-3; pena de una Hermana 
porque Jesus esta solo, II-19-2; la Santa visita al - en los paseos, 
II-19-3; enciende la lampara al - , II-19-3; recomienda a las alumnas 
que hagan la visita al -, III-11-13; hablar a Jesus en dialecto, II-20-9; 
IV-2-8; la Madre recomienda el decoro de la capilla y la visita cuando se 
tiene el - en casa, V-2-2 (ved Comuni6n). 

Santos (Los) no nacen, sino se hacen, I-3-1; - son victoriosos combatientes, 
I-3-1. 

Sastre: por qué Maria propone a Petronila ir al -, I-9-8; Maria y Petronila 
van al -, I-9-10. 

Scotton (Monsefior), en Mornese, para los Ejercicios Espirituales, II-2-4; 
quiere disuadir a Don Bosco de que se ocupe del Institulo, II-2-8; no 
aprueba las ideas de Don Bosco, II-3-4; su testimonio sobre la cortesia de 
la Madre, IV-1-5 . 

Secreto de la Madre, IV-8-4. 

Semana Santa, I-7-4. 

Sembiante de la Santa, IV-l-1. 

Sencillez de estilo al escribir la vida de Maria Mazzarello, prologo, p. V; 
Madre Mazzarello recomienda a las Hermanas que imiten la - del 
Fundador, II-6-14; recomienda a todas la -, II-15-5; practica la -, 
IV-1-7; la Santa, sencilla corno una nifia, IV-1-9; dice que las Hermanas 
sencillas agradan a Maria Auxiliadora, V-2-2. 

Sentidos: la Santa recomienda a las alumnas que mortifiquen los -, II-20-8; 
a las religiosas, III-14-5. 

Sepulcro de la Santa, V-10-2 ; V-10-3; V-10-7. 

Serm6n: aburrimiento de Maria al escuchar el -, I-2-3; va Maria al - domi
nical, I-8-1; la Santa, avida de la palabra de Dios, III-14-5; recomienda a 
las religiosas que la escuchen con atenci6n, III-14-5; hace reflexionar 
sobre el - en el recreo, III-14-5; recomienda a las Hermanas que no ol
viden el -, IV-9-7. 

Sestri Levante: las Hermanas aceptan la asistencia de una colonia balnearia 
en -, II-13-5. 
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Silencio: observado en e! taller, 1-12-5 y ss.; Maria opone e! - a las criticas, 
11-1-4; observancia del - por las primeras religiosas, 11-10-3 y ss.; la 
Santa reprende a una Hermana que falto al -, 11-10-4; admiracion de 
un albaiiil ante el - de las Hermanas, 11-10-4; observar e! - para 
estar unidas a Dios, 11-15-7; la Santa dispensa del - por la llegada de 
postulantes, 11-15-4; reprendida porque dispenso del -, II-16-1; su cui
dado por la observancia del - (anécdotas), 111-14-6; la Madre recomien
da e! -, IV-9-8. 

Silvestre (San): paseo a -, 1-14-8; oracion a -, 1-14-8. 

Sinceridad: la Santa recomienda la - a las niiias, 1-13-8. 

Sociedad Salesiana: comienzo de -, 1-6-8; los primeros Salesianos, 1-15-9; 
decreto de aprobacion de la -, 1-15-9. 

Sorhone (Sor Angélica): dos anécdotas, 11-20-13 y 11-20-14. 

Sorhone (Madre Enriqueta): su postulantado 11-2-9; sus hermanas, 11-2-9; 
11-2-1 O; su vestici on, 11-2-l l; dos anécdotas sobre la mortificacion, 
11-2-11; da las "buenas noches" también a los chicos en Sestri Levante, 
11-13-5; corno acepto las correcciones de la Santa, 11-16-7; es elegida 
segunda asistente, V-1-5. 

Succetti (Sor Ana): su vida y muerte edificante, 11-19-2; de ella se dijo que 
hablaba poco, rezaba mucho y trabajaba incesantemente, 11-19-2; que 
era la obediencia en persona, 11-19-2. 

Sufragios: Maria hace rezar a las niiias por los difuntos, 1-12-9; qué - se 
hadan al principio en e! lnstituto, 11-10-7; la Santa recomienda a las 
alumnas sufragar a los difuntos, II-20-11; a las Hermanas, 11-20-11; -
por Pio IX, 111-3-2; la Madre, puntual en hacer celebrar las Misas en 
sufragio de las almas de las Hermanas, IV-4-3; recomienda sufragar a 
los difuntos, IV-4-3; - por Don Pestarino, 11-4-11; - por la Madre, 
V-10-2; - de Don Bosco por la Madre, V-10-4. 

Sufrimientos: la Madre recomienda santificar los pequeiios -, Il-18-5; de sufrir 
por e! cielo, 11-18-5; corno soporta los -, 11-18-5; IV-4-9; V-6-2 y ss.; en 
Saint-Cyr, V-7-3 y ss.; después del regreso en Nizza, V-8-5 y ss.; la Santa 
pide a Dios que la haga sufrir, V-8-6; "Toda pena me resulta agrada
ble", V-8-8; "Hermoso padecer, hermoso gozar", V-9-15. 

Superiora: Maria es elegida - de la casa de la Inmaculada, I-17-3; Maria es 
elegida - de las Hijas de la Inmaculada, I-19-2; su deseo de que la 
libren del cargo de -, l-19-9; 11-3-1; 11-4-6; IV-6-3; V-1-2; Sor Maria es 
elegida por Don Bosco - del Instituto con e! titulo de Vicaria, 1-20-12; 
era la mas capacitarla, 11-1-2; espera a la -, 11-1-9; Don Bosco la 
considera capaz de hacer de -, Il-3-5; 11-3-6; contento de las Hermanas 
por tener a Sor Maria de-, Il-3-7; Sor Maria, elegida - Generai, Il-6-3; 
Sor Maria tiene afecto de madre para todas, Il-8-1; Don Bosco dice que 
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la Virgen es la - del Insliluto, I-20-12; Sor Maria considera a la Virgen 
corno la - del InslilulO, II-10-9; Sor Maria es humilde y no se da impor
lancia, III-6-6; IV-6-3; se considera incapaz de hacer de -, IV-6-3; obra 
corno la uilima de las Hermanas, IV-6-3; recomienda que den el volO de 
- a olras, V-1-2; Don Bosco fija la segunda - generai del Inslilulo, V-10-4. 

Superiores: en qué consisle la eslima y la veneraci6n por los -, IV-4-4; 
respew de la Sama con los -, IV-4-4; docilidad de la Madre a los -, 
IV-4-4; la Sanla recomienda a las Hermanas que tengan confianza con 
los -, V-2-2; V-2-6; V-7-9. 

Superioridad: ninguna - enlre Maria y Petronila, I-12-2; Maria no hada 
actos de -, I-15-4; no dejaba aparecer la -, III-6-6. 

T 

Taller: Maria acepla j6venes en e! -, 1-10-7; varios traslados del -, I-10-7; 
corno funcionaba al principio, I-12-1 y ss.; e! crucifijo y la imagen de la 
Virgen en e! -, I-12-3; entrada de las j6venes en e! -, I-12-3; I-12-8; 
quien llega larde debe decir e! motivo de esw, I-13-4; muchacha 
despedida del -, I-13-8; ninguna sale sin permiso, 1-13-10; la Santa 
lrabaja en e! - con las Hermanas, Il-17-3; 111-7-5; pide permiso para 
salir del -, 11-17-3; practicas religiosas en e! - en Nizza, IIl-11-3; al 
abrir casas la Sanla quiere el -, IV-3-7. 

Tentaciones: Maria habla a las j6venes del modo de vencer las - , 1-13-7; 
uhima - de la Madre, V-9-16. 

Teresa (Sama): Maria lee partes de la vida de - a las niiias mas buenas, 
I-15-4; la Madre recomienda la devoci6n a -, 11-10-8; III-15-11; re
cuerda las maximas de-, 11-17-10; -, Patrona del lnslitulO, I-18-11. 

Tiempo: Maria no tuvo que dar cuenta de haber perdido el -, 1-4-5; valerse 
del - para adquirir mériws, III-5-4. 

Tom;is (Santo Tomas de Aquino) pregunta quién es Dios, I-2-8. 

Trabajo de Maria en los viiiedos, I-4-2; I-4-3; actividad y diligencia de Maria 
en el -, I-4-2; I-4-3; - santificado por la oraci6n, 1-4-4; 1-4-5; III-7-5; 
Maria hace que las niiias ofrezcan el - a Dios, I-12-3; exige que e! -
sea bien hecho, I-13-2; precios moderados por los -, I-13-2; en busca de 
-, I-17-3; realizaci6n de - en la casa de la Inmaculada, I-17-7; 
paciencia cuando no le pagane! -, I-17-7; - santificado por la oraci6n 
de las nuevas religiosas, II-10-3; la Santa dice qué - vale delante de 
Dios, II-17-3; III-16-1; ayuda a las Hermanas en el -, IV-9-5; "Trabaja
mos para un Amo riquisimo", II-17-3; V-8-4. 

Traverso (Notario de Mornese) prepara las poesias para los onomasticos, 
II-19-7. 

Turin: apertura de la casa de - (29 de marzo de 1876), II-12-10. 
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u 

Ursulinas (Nuevas): diferencia entre las Hijas de la Inmaculada y las nue
vas -, I-17-1. 

Uvas: una Hermana que no comi6 -, II-8-2; la Santa manda a las Her
manas a la vifia a corner -, III-9-11. 

V 

Vaca: compra de una - en Mornese, II-9-3. 

Vai!e (Parroco Don) bendice la capilla del Colegio, I-18-1; manda socorros 
a las Hijas en el colegio, I-19-6; recibe la vestici6n de las novicias, 
II-11-3. 

Vallecrosia: Don Bosco anuncia la apertura de la casa de -, II-12-4; oracio- · 
ciones para que se abra la casa de -, II-12-5; apertura de la casa de -
(9 de febrero de 1876), II-12-7; dificultades y prosperidad de la misma, 
II-12-8. 

Vallese (Sor Angela): la Santa la hace vencer los escrupulos, II-17-9; iefe de 
la primera expedici6n de misioneras, III-1-4; cartas a - (ved Cartas); 
funda la casa de Carmen de Patagones, III-13-1. 

Valponasca: Maria pasa a la alqueria de la --, I-2-1; roba en la alqueria 
de la -, I-7-6; Don Pestarino envia a Maria a la alqueria de la -, 
I-15-7. 

Vanidad: recomendaciones de Maria a las j6venes para que huyan de la -, 
1-6-10; I-13-7; a las alumnas, de que huyan de la - y reciban con 
frecuencia los Sacramentos, II-20-9; a las Hermanas, III-3-9; la Santa 
corrige la - de la sobrinita, III-11-10. 

Vera (Monsefior) da alojamiento a las primeras misioneras, III-2-7. 

Verbal sobre la fundaci6n del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, 
I-20-15 y Apéndice; su predicci6n cumplida, I-20-15. 

Vespignani (Sor Nunziatina): trato de la Madre al padre de -, III-14-9. 

Vestici6n religiosa: primera - de las Hijas de Maria Auxiliadora, I-20-4; 
alegria después de la -, I-20-10; segunda - de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, II-2-4 y ss.; la Santa comunica de rodillas a una postulante 
que hara la -. III-15-6; la Santa recomienda a las que hacen la - que 
pidan tres gracias, III-9-7. 

Vestidos: Maria lleva - modestos, I-3-12; - deteriorado, II-9-2; IV-5-3 (anéc
dota); Maria quicre que los - de las j6venes sean modestos, I-10-11; 
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1-13-7; recomienda a las Hermanas que tengan cuidado de los 
IIl-16-6. 
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"Via Crucis": 1-7-4; el - en Mornese, 11-1-8; devoci6n de la Santa al -, 
11-1-8; IIl-12-2; el -, en la capilla de Nizza, III-12-2; la Pasi6n del Sefior 
mueve a la Madre a hacer la guerra al pecado, 111-12-2; la Madre medita 
en la Pasi6n de Nuestro Sefior, IV-3-5; por la mafiana, apenas en la 
capilla, hace el -, IIl-12-2 (ved Crucifijo). 

Viajes: la Madre no emprende - mas que por necesidad, V-2-10; contrarie
dad en un viaje en Asti, V-2-11; reserva de la Santa en los -, V-2-12; 
V-6-6; dice que en los - existe el peligro de perder el fervor, V-2-10; de 
ofender la bella virtud, V-2-12; sus conversaciones en los -, V-2-12; 
V-2-13; la Santa, durante el viaje a Sampierdarena, V-6-1; a Marsella, 
V-6-4 y ss.; llegada a Marsella, V-6-7; regreso a Nizza Monferrato, V-7-10. 

Victor Manuel II: su muerte, 111-3-2. 

Vida (de Maria Mazzarello): criterio al escribirla, prologo, pp IV y ss.; 
paginas XII y ss. 

Vida: la Santa ofrece la - por el lnstituto, V-4-2; después de la oferta de la 
Santa Madre disminuye la mortandad en el lnstituto, V-4-4. 

Vida comun: Maria desea dejar la familia y hacer - con las compafieras, 
1-15-6; tenor de - en los primerisimos tiempos en el colegio, 1-19-8; 
1-19-10 y ss.; la Santa quiere que las Hermanas amen la -, 111-15-4; 
practica la -, 111-15-4; IV-5-2; IV-5-12; durante la enfermedad la Santa 
va a la enfermeria comun, V-8-5. 

Vigilancia de Maria a los hermanos, 1-3-3; a las jovenes en el taller y por la 
calle, 1-12-8; 1-13-5; en la iglesia, 1-14-8; - de la Madre en la casa de 
Mornese, 11-8-2; 11-8-4; la Santa quiere que las Hermanas vigilen 
continuamente a las nifias, IIl-11-5; 111-14-3; la Santa vigila las chicas 
en las funciones religiosas, IV-3-10. 

Virgen: la marna le dice a Maria lo que debe hacer para agradar a la -, 
1-2-4; también el papa, 1-3-2; Maria se pone enferma y se cura en un dia 
consagrado a la -, 1-8-8; la -, en el taller, 1-12-3; Maria recomienda a 
las nifias que hagan bien la novena de la-, 1-13-6; que comulguen en 
las novenas y fiestas, 1-13-6; que imiten los ejemplos de la -, 1-14-4; 
Don Bosco dice que la - es la Superiora del lnstituto, 1-20-12; la Madre 
dice que la - es la directora de la casa, 11-7-3; del Instituto, 11-10-9; 
IV-3-8; V-2-2; peregrinacion a la - de Gavi, 11-10-6; una florecilla de la 
Madre para el mes de la-, 11-11-1; la Madre es la primera en practicar 
las florecillas, 11-11-1; quiere que las alumnas saluden a la - cada hora, 
111-11-3; confianza de la Madre en la -, V-8-14 y ss.; V-9-16. 

Virgen de los Dolores: reza siete "Ave Maria" a la-, 1-12-13; reza los dolores 
en honor de la -, 1-18-11; corno la honran las primeras religiosas, 
11-10-9; corno la Madre hace que la honren las Hermanas y las alumnas. 
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II-20-5; recomendaba su devoci6n, III-15-11; la Madre medita en los 
dolores de la -, IV-3-5. 

Virginidad (Voto de): Maria hace -, 1-6-7; I-6-8; su amor a la -, I-16-6; 
Maria y las compafieras renuevan cada afio el voto de -, I-17-9. 

Virtud: las - que mas se inculcan en el Instituto, 11-16-4; la Santa ejercita 
a las Hermanas en varias -, II-16-5; la Santa recomienda los pequefios 
actos de -, Il-18-5; practica la - con perfecci6n y constancia, IV-1-7; 
practic6 la - en grado heroico, IV-1-7; la Santa, modelo de todas las -, 
IV-2-1; IV-2-2. 

Viruela: rezar a San José y a Maria Auxiliadora para preservarse de la -, 
III-12-3. 

Visi6n: Maria ve en una - el edificio del futuro Instituto, I-9-6; II-20-1. 

Visita a las casas: la Santa hace la -, V-2-1 y ss.; al Obispo de Ivrea, V-2-6; 
al Obispo de Biella, V-2-6; V-2-7; la Santa, en la -, ayuda a las 
Hermanas en los trabajos materiales, V-2-8; la Santa visita un estableci
miento sanitario en Asti, V-2-11; - a Jesus Sacramentado (ved Jesus 
Sacramentado ). 

Visitaci6n (Las Hermanas de la): acogen a las primeras misioneras, III-2-8. 

Vocaci6n religiosa: sintomas de - en Maria, I-5-6; consejo de Don Bosco a 
Don Pestarino para conocer la-, I-18-10; la Santa recomienda rezar por 
las -, II-9-7, III-15-8; también, por las casas salesianas, IIl-15-8; por la 
perseverancia en la -, II-13-1; en las dudas de algunas - se acude a San 
]osé, II-15-7; pérdida de la-, Il-13-1 y ss.; II-i4-l y ss.; la Santa hace 
estimar la -, Il-16-3; III-15-6; dice que cultiven la - entre las alumnas, 
III-11-9; la Santa, en la ultima enfermedad, habla de la - a una joven, 
III-11-18; cuanto estima la Madre la -, III-15-6; intuici6n de la Santa 
para conocer las - (anécdotas), III-15-7; fin por el que se abraza la vida 
religiosa, III-15-10; recomienda a las novicias y a las postulantes la 
obligaci6n de seguir la -, III-15-12; reza por las -, IV-3-6. 

Voluntad de Dios: Sor Grosso muere diciendo: "Fiat voluntas tua", II-13-3; 
la Santa se conserva serena en la -, II-17-10; resignada en todo a la-, 
IIl-6-5; recomienda la conformidad con la -, llI-15-11; se esfuerza en 
cumplir la - aun en las pequefias cosas, IV-3-1; IV-3-4; contagia a las 
Hermanas el proposito de querer obrar de acuerdo con la -, IV-3-1. 

Votos: las primeras Hijas de Maria Auxiliadora hacen los -, I-20-7; las pri
meras religiosas hacen - temporales, I-20-7; la Santa, con doce Her
manas, hace - perpetuos, II-11-5; renovaci6n de los - en los Ejercicios 
Espirituales y en el Ejercicio de la buena muerte, III-4-5. 

Voz: Maria no quiere que en el taller se hable en - baja, I-12-5. 



INDICE GENERAL 



PARTE PRIMERA 

Desde el nacimiento de la Santa basta su vesticion religiosa 

(1837-1872) 

Capitulo I.-Nacimiento y primera educaci6n (1837-1843) 

I. Mornese. Nacimiento de Maria. Admirable coincidencia.-2. Los padres 
de Maria.-3. Relacion entre el nacimiento de Maria y el de Don Bosco.-
4. Caracter de los padres de Maria.-5. La casa donde nacio.-6. Su primera 
educacion.-7. Construccion y bendicion de una pequefia iglesia dedicada a 
Maria Auxiliadora. 

Apéndice al capitulo L Partida de Bautismo de Maria Mazzarello. 

Capitulo II.-Educacion religiosa. Primera Comunion. La Con-
firmaci6n ( 1843-1849) ................................. . 

I. A la alqueria de la Valponasca.-2. La prima Dominga.-3. Maria venre 
la repugnancia a confesarse. El aburrimiento en los sermones.-4. Una hija no 
debe alejarse de la vista de su madre.-5. El padre hare ca.minar dererho. Obe
diencia y piedad.-6. Las diarias recomendaciones.-7. En la casa Bodratto. 
Vuelve con su familia.-8. Estudia el Catecismo. ~Qué hacia Dios antes de 
crear el mundo?-9. El punto de honor. Quiero ganar a todos los chicos.-
10. La Primera Comunion. La Confirmacion. 

Capitulo III.-Acci6n del padre y del confesor en la formaci6n 
cristiana de Maria (1850) ............................. . 

I. Los santos no nacen tales, se hacen.-2. Vigilanria del padre de Maria. 
En el .mercado. iCuanto debo a mi padre!-3. Como cuida a sus hermanitos.-
4. El pan, a la cabeza.-5. Cuida de una prima suya.-6. Reforma de si 
misma.-7. Quién era Don Pestarino.-8. Como dirige a Maria.-9. Enro
jecio.-10. iQué he hecho!-11. En la iglesia.-12. Ambirion vencida.-
13. Santa amistad entre Maria y Petronila. 

Capitulo IV.-El trabajo, santificado por la orac10n. Voto de 
virginidad. Sacrificios para ir a la santa Misa (1850-1852). 

l.-30 

I. Los primeros gérmenes que pone Dios al crear el corazon.-2. Maria 
ayuda a su padre. Cuenta con los dedos.-3. Aquella muchacha tiene un brazo 
de hierro. Trabaja en todo corno un hombre.-4. Ninguna puede hacer tanto 
corno la Madre General.-5. El trabajo, santificado por la oracion.-6. Orden y 
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limpieza.-7. Hecto del amor.-8. Voto de virginidad.-9. Confesi6n gene
ral.-10. C'.omuni6n diaria. Un magnifico programa de vida.-11. De la Val
ponasca a la iglesia. Sacrificios para asistir a la santa Misa.-12. Piadosas 
conversaciones.-13. Dos horas después de medianoche.-14. Los fantasmas.-
15. El viento, el invierno y la nieve. Los zuecos helados.-16. Animo y buena 
voluntad. 

Capitulo V.-Uni6n con Dios. Modelo de jovencita (1852-1854). 

I. Uni6n con Dios. Lectura espiritual.-2. Hace las cosas ordinarias en 
modo extraordinario. Habitualmente recogida en Dios.-3. Actividad e indus
tria en el trabajo y privaci6n del sueiio para asistir a la santa Misa.-4. Visita 
al Santisimo Sacramento. Testimonio de la Hermana.-5. Las oraciones desde 
la ventana.-6. Sintomas de vocaci6n religiosa.-7. Modelo de jovencita. 

Capitulo VI.-Hija de Maria. La primera de todo (1854-1858). 

I. Angela Macagno.-2. Borrador del Reglamento de las Hijas de la In
maculada.-3. Practicas de la Pia Uni6n. Maria se acusa arrepentida de haber 
estado un cuarto de hora sin pensar en Dios.-4. Anima a confesarse a dos 
compaiieras.-5. Reuniones de las madres. Reglamento edificante.-6. Ejerci
cios Espirituales de las Hijas.-7. La ley de supresi6n de los conventos.-
8. Don Bosco inicia la Pia Sociedad de los Salesianos.-9. Relaciones entre 
Angela Macagno y Maria. No tiene respeto humano. La primera en todo. Rcs
pcto y obediencia a Angela Macagno.-IO. Las madres la ponen corno modelo 
a sus hijas. 

Apéndice al capitulo VI 

Capitulo VII.-Los dos amores. Todo por Jesus y con Jesus 
( 1850-1858) 

I. Los dos amores.-2. Delicadeza de conciencia.-3. Amor a la mortifica· 
ci6n.-4. La Semana Santa con Jesus.-5. Una tentaci6n vencida.--6. Un 
robo.-7. En el pueblo. 

Capitulo VIII.-Maria asiste a sus familiares enfermos y enferma 
ella también (1859-1860) .............................. . 

I. Maria continua su santa vida.-2. Asiste a sus familiares enfermos.-
3. Ella, enferma también. Su habitaci6n, escuela de virtudes.-4. Una conver
si6n.-5. Una doble dosis de medicina. Delicadeza.-6. Obediencia al médico. 
Deseo del cielo.-7. Una corona de flores. Fuera de peligro.-8. Dos curiosas 
circunstancias.-9. Una oraci6n. 

Capitulo IX.-Piensa e intenta aprender e! oficio de modista 
( 1860-1861) 

I. Convalecencia de Maria.-2. Un curioso expediente.-3. Providencial 
debilidad de Maria.-4. 1Modista?-S. Un insistente pensamiento.-6. El Se
fior le hace ver su futura misi6n.-7. Una conversaci6n con su amiga.-
8. 1Por qué ir al sastre? Enseiiar a las j6venes a coser, con el fin de enseiiarles a 
amar a Dios. Cada puntada, un acto de amor a Dios.-9. Van al sastre del 
pueblo. 
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Capitulo X.-El pequefio taller y el com1enzo del internado 
( 1861-1862) 

I. Se aprende a coser y no se piensa en habladurias.-2. Muerte del padre 
de Petronila.-3. En casa de Teresa Pampuro.-4. Caridad de un hermano de 
Petronila.-5. Van a casa de la modista Antonia Barco. De nuevo, en casa de 
Teresa Pampuro.-6. Un error corregido.-7. Por primera vez se ensefia el 
Catecismo en e! taller. Nuevo cambio de habitaci6n.-8. En casa de Domingo 
Macagno.-9. Aumentan las alumnas.-10. Vete a Maria.-! I. Temor de favo
recer la vanidad. Anécdotas.-12. Comienza e! internado. 

Capilulo XL-San Juan Bosco anuncia que fundara un Instituto 
de religiosas (1862-1863) .............................. . 

I. Encuentro de Don Bosco con Dos Pestarino.-2. Don Bosco le confia 
que ha sido invitado a hacer por las nifias lo que hace con los j6venes.-
3. Don Pestarino va a Turin y pide a Don Bosco que le admita entre sus 
hijos.-4. El Santo manda a las dos amigas dos medallas de la Virgen y una 
carta.-5. Prevé e! futuro Instituto.-6. Suefios o visiones de San Juan 
Bosco.-7. Otros suefios de Don Bosco.-8. Don Bosco dice a Don Lemoyne 
q ue fundara un Instituto de religiosas. 

Capitulo XII.-La jornada en el taller 

I. Misa diaria y oraciones.-2. Entre Maria y Petronila.-3. La imagen del 
Crucifijo y de la Virgen en el taller. Entrada de las alumnas en e! taller: e! 
saludo y ofrecimiento del trabajo.-4. El pensamiento de la eternidad. Al dar 
la hora.-5. Prohibici6n de hablar bajo. El silencio.-6. El desayuno.-7. La 
meditaci6n. No llevar al taller las noticias del mundo. Virgen Maria, haznos 
santas. Oraciones por la conversi6n de los pecadores, por los enfermos, 
etcétera.-8. La pequefia comida. En el patio. Asistencia. De nuevo, en el ta
ller. El santo Rosario.-9. Lectura sobre las verdades eternas. Consideraciones 
sobre e! infierno y e! cielo. Exageraciones corregidas. Cantos de alabanza. Ora
ciones por los difuntos.-10. La merienda.-11. Visita a Jesus Sacramentado. 
Fin de la jornada. A la iglesia para rezar e! Angelus y leer la meditacion.-
12. Vuelta a casa.-13. Las siete Avemarias a la Virgen Dolorosa al ir a 
dormir.-14. El cielo esta tachonado de estrellas. 

Capitulo XIIl.-La vida en e! taller 

I. Cambios de horario.-2. Enseiianza profesional. Las cliemes, satisfechas 
del trabajo y del precio.-3. Para el decoro de la iglesia.-4. No se permite 
llegar tarde. Represi6n a una joven.-5. Vigilancia dentro y fuera del taller. 
Correcciones.-6. Recomendaciones sobre la frecuencia de los Sacramentos y 
novenas. Normas para confesarse.-7. Recomendaciones sobre la modestia 
c.ristiana y progresos niorales de las j6venes.-8. Castigo de la mentira. Maria 
se hace amar y temer. Despedida de la que no quiere corregirse.-9. Después de 
la reprensi6n se nos quiere corno antes.-10. Reuniones en la sacristia.-
11. Con las clientes. 

Capitulo XIV.-El oratorio festivo (1863) 

I.-• 

I. Deseo del bien.-2. Se empieza el oratorio festivo.-3. Diversiones en 
casa. Contra la vanidad.-4. Da buen ejemplo.-5. Exhortaci6n a la frecuencia 
de Sacramentos.-6. Paciencia con las oratorianas.-7. Como se hacia el ora
torio en \os primeros tiempos.-8. A San Silvestre. Los cantos.-9. Vuelta a la 
iglesia para el Catecismo y las funciones de la tarde. Regreso a casa.-10. Prac· 
tica de los Seis Domingos en honor de San Luis.-11. El Jardin de Maria.-
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12. El mes de mayo. Los ayunos de la iglesia.-13. Jaculatoria mas usaaas.-
14. Los bailes de carnaval.-15. Descontento de los jovenes. Constancia, 
prudencia y fortaleza de la Santa.-16. Dos bailarines en el oratorio. Otros dos 
jovenes expulsados. 

Capitulo XV.-Celo por las nifias. Maria y Petronila comien
zan a corner en e! taller. San Juan Bosco va a Mornese 
(1864-1865) 

I. Celo por las que estan en peligro y por las huérfanas.-2. No haras la 
Sagrada Comunion con tus compai\eras.-3. De la devocion viene la buena 
educacion. Respetar a los sacerdotes. Frecuentar los Sacramemos, tener devo· 
cion a la Virgen, al Angel de la Guarda. Rezar por los infieles.-4. Imparciali· 
dad. No hay asociaciones especiales.-5. Maria y Petronila empiezan a corner 
en casa Maccagno. Ninguna singularidad.-6. Maria quiere dejar la casa pa
terna. Teresa Pampuro va a vivir con Maria y Petronila. C.ontrastes en casa y 
fuera de ella.-7. Don Pestarino manda a Maria a la alqueria de la Valponas· 
ca. La !lama de nuevo al taller.-8. Don Pestarino invita a Don Bosco a Mor
nese.-9. Los votos de los primeros salesianos. Comienzan las obras de la igle· 
sia de Maria Auxiliadora en Turin. Aprobacion de la Pia Sociedad Sale· 
siana.-10. Preparativos para recibir a Don Bosco en Mornese. Francisco 
Bodratto.-11. El recibimiento a Don Bosco.-12. Presentacion de las Hijas de 
la Inmaculada. ;Es un santo!-13. Fiesta de la Maternidad y celo de Don Pesta
rino. Obsequios de la poblacion a Don Bosco. 

Capitulo XVI.-San Juan Bosco, en Mornese. Maria deja a su 
familia y va a vivir a la casa de la Inmaculada ( 1864). 

I. Don Bosco y Don Pestarino deciden fundar en Mornese un colegio para. 
los muchachos.-2. Cooperacion del pueblo. Colocacion de la primera pie
dra.-3. Don Pestarino piensa dejar su casa a las Hijas de la Inmaculada. 
Consulta a Don Bosco.-4. Maria y Petronila ganan lo suficiente para poder 
vivir por su cuenta. Petronila consigue que sus hermanos le paguen el 
alquiler.-5. Don Pestarino interroga a las Hijas.-6. Maria es contrariada por 
sus padres.-7. Don Pestarino obtiene el consentimiento del padre.-8. Pala· 
bras de Maria la separase de sus padres y su satisfaccion. Se pasa a la casa de la 
Inmaculada.-9. Maria tenia realmente la imencion de fundar una Congrega· 
cion. Palabras de Don Pestarino.-10. Continuan los trabajos para la cons
truccion del colegio. 

Capitulo XVII.-Maria, elegida Superiora de la casa de la In
maculada ( 1865-1867) 

I. Diferencia entre las Hijas de la Inmaculada y las Nuevas Ursulinas.-
2. Se aceptan a otras jovenes en la casa de la Inmaculada.-3. Maria es elegida 
Superiora. En busca de trabajo.-4. Espiritu de pobreza y de alegria.-5. La 
divina Providencia, en su ayuda.-6. Provision de lei\a.-7. Realizacion de 
trabajos varios. Los gusanos de seda.-8. Asistencia a las enfermas. Varias 
obras de caridad.-9. Maria tiene verdadera intencion de fundar una asocia
cion femenina que se ocupe de las nii\as. 

Capitulo XVIIl.-Don Bosco da un horario a las Hijas de la 
Inmaculada y decide fundar e! Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora ( 1867-1871) ......................... . 

I. Don Bosco va a Mornese con ocasion de la bendicion de la capilla del 
colegio. Da una conferencia a las Hijas de la Inmaculada. Su agradecimiemo a 
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los mornesinos.-2. Maria desea poder tener trabajo en e! colegio.-3. Don 
Pestarino lleva a Maria y a Petronila un horario escrito por Don Bosco para 
ellas y para las j6venes del taller. Lineas generales de este horario.-4. Don 
Bosco decide fundar e! Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora. Conversa
ci6n con Don Pestarino.-5. Habla a su Capitulo.-6. Por qué escogi6 la casa 
de Mornese.-7. Don Bosco habla con Don Pestarino de su prop6sito. Sumi
si6n y temores de Don Pestarino. -8. Maria busca la causa de la tristeza de 
Don Pestarino y no sabe qué decirse.-9. Don Bosco expone al Santo Padre 
Pio IX su intenci6n de fundar e! Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora y 
recibe la aprobaci6n.-10. Don Bosco escribe las Reglas o Constituciones para 
el nuevo Instituto y las entrega a Don Pestarino para que las dé a conocer a las 
Hijas de la Inmaculada. Por qué seiiales se podra conocer si una hija tiene 
vocaci6n.-ll. Las Hijas reciben las Constituciones (noviembre o diciembre 
de 1971). 

Capitulo XIX.-Maria, de nuevo elegida Superiora. Las Hijas 
pasan al colegio (1871-1872) .......................... . 

I. Don Pestarino visita a Don Bosco en Varazze, que le habla del nuevo 
Instituto. Llegada a Varazze de dos mornesinos con obsequios para Don 
Bosco.-2. Don Pestarino reune a las Hijas de la lnmaculada y Maria Mazza
rello es elegida Superiora.-3. Las hijas, al colegio.-4. Descontento en el 
pueblo.-5. Pobreza en el colegio.-6. Ayudas de la Providencia.-7. Don Pes
tarino consueta a las Hijas.-8. Espiritu de serenidad de Maria Mazzarello.-
9. Maria insiste para que Don Bosco mande una superiora.-10. Tenor de vida 
en el colegio.-11. Maria Mazzarello se ocupa en los trabajos mas humildes.-
12. Providenciales ayudas.-13. Oraciones al ir al descanso.-14. Continua el 
malhumor del pueblo. Maria amma a las compaiieras.-15. Escenas familiares 
en el oratorio festivo. 

Apéndice al capitulo XIX, num. 3 

El Ayuntamiento de Mornese delibera sobre el derribo de la antigua casa 
parroquial. La construcci6n de otra nueva y el alquiler de la casa de la In
maculada para el parroco. Acta. 

Capitulo XX.-Primera vesticiém y profesi6n de las Hijas de 
Maria Auxiliadora ( 1872) ............................. . 

I. Primera tanda de Ejercicios Espirituales en el colegio.-2. Don Bosco 
establere el habito para las futuras religiosas.-3. Maria prepara el primero.-
4. Don Bosco se discolpa por no poder ir a Mornese y el Obispo le manda a 
buscar.-5. Recuerdos que Don Bosco da a las que van a recibir el habito 
religioso.-6. Excluida una postulante.-7. La conmovedora funci6n en la 
iglesia.-8. Otros recuerdos de Don Bosco a las nuevas religiosas.-9. Por qué 
las llam6 Hijas de Maria Auxiliadora.-10. Alegria de las nuevas religiosas. 
11. Recomendaciones de Don Bosco a Don Pestarino.-12. Don Pestarino hace 
el elogio de Maria a Don Bosco, que la nombra Vicaria y aprueba y presenta el 
primer Capitulo a la Comunidad. Don Bosco dice que el Instituto se difudira 
si ... -13. Marcha de Mornese.-14. Clausura de los Ejercicios Espirituales. 
Memorables palabras del Verbal de las primeras vesticiones. 

Apéndice al capitulo XX, num. 15 

Acta referente a la fundaci6n del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliado
ra, eregido en Mornese, di6cesis de Acqui. 
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PARTE SEGUNDA 

Desde la vesticion religiosa basta la primera expedicion 
en América exclusivamente 

(1872-1877) 

Capitulo 1.-Los primeros pasos en la vida religiosa (1872-1873). 

I. Alegria de las nuevas religiosas.-2. Habladurias en e] pueblo. Se habla 
italiano.-3. Maria aprende las primern.s nociones de escritura.-4. Ensefia a la 
Hermana a vencer la timidez.-5. Pobreza y alegria.-6. Por qué el Santo no 
soconia a las nuevas religiosas.-7. Dos maestras.-8. La capilla del Jnstituto 
y el V{a Crucis (27 de febrero de 1873).-9. Sor Maria espera a la Superiora.
IO. Don Bosco manda a Mornese a dos Hermanas de Santa Ana para dirigir a 
las nuevas religiosas.-11. Humildad y sumisi6n de Maria Mazzarello. 

Capitulo II.-Crecimiento del Instituto y actividad de Don Pes-
tarino (1872-1873) .................................... . 

I. Emilia Mosca, maestra de francés.~2. Como se gana su confianza Sor 
Maria.-3. Emila Mosca, postulante.-4. Ejercicios Espirituales.-5. Llamada 
paterna a la observancia religiosa.-6. Don José Pestarino adapta un mo
tete.-7. Segunda vestici6n y recuerdos de Don Bosco.-8. El Santo no escu
cha a los que quieren disuadirle de pensar en el nuevo Instituto.-9. La postu
lante Enriqueta Sorbone.-10. Sor Maria le dice que mande venir a Mornese a 
sus hermanas.--11. Dos anécdotas.-12. Acto especial de humildad de Sor Ma
ria.-13. Partida de las religiosas de Santa Ana. Examen de las alumnas e 
impresi6n de un programa.-14. Artividad de Don Pestarino entre las Herma
nas.-15. Sor Maria y el Catecismo parroquial. jViva Jesus!-16. Recomenda· 
ciones a una joven de leer y meditar la Imitaci6n de Cristo. 

Capitulo III.-Espiritu de pobreza y de mortificaci6n. Las reli
giosas dan a Sor Maria el dulce titulo de Madre (1873). 

I. Maria desea ser exonerada del cargo de Superiora.-2. La seiiora Blengi
ni. Sumisi6n de Sor Maria.-3. El espiritu de pobreza en la casa de Mor
nese.-4. Espiritu de reforma de la sefiora Blengini. Temor de Maria Mazza· 
rello. Escribe a Don Bosco.-5. La sefiora Blengini va a Turin y no vuelve.-
6. Lo que la Blengini no vio o no apreci6 en Sor Maria.-7. Don Cagliero 
escribe a Sor Maria diciéndole que Don Bosco la quiere corno Superiora. Ale
gria de las Hermanas.-8. Carta de Sor Maria a Don Cagliero y respuesta de 
éste.-9. Privilegio de las tres Misas de Navidad. 

Capitulo IV.--Edificante relaci6n de Don Pestarino. Don Caglie
ro, director generai del Instituto. Sor Maria se resigna a ser 
Superiora. Santa muerte de Don Pestarino (1874) ....... . 

I. Don Bosco, en Roma, para la aprobaci6n de las Constituciones de los 
Salesianos. Carta circular a las casas salesianas.-2. Tres avisos importantes de 
Pio IX.-3. Don Pestarino, en Turin. El Instituto de las Hijas de Maria Auxi
hadora, agregado a la Congregaci6n de San Francisco de Sales. Edificante rela
ci6n de Don Pestarino.-4. Muerte de la primera Hija de Maria Auxiliadora. 
La sobrina de Don Pestarino ingresa en el Jnstituto.-5. Don Cagliero, direc
tor generai del nuevo Instituto. Jntroducci6n del triduo de Ejercicios Espiri· 
tuales para la Pascua.-6. Sor Maria se resigna a ser Superiora. Estima de Don 
Bosco por la madre.-7. La primera Misa cantada.-8. Don Pestarino. afectado 
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de una enfermedad imprevista. Sus ultimas palabras. Su santa muerte. Cura
ci6n de una niiia.-9. Llanto en el pueblo. Pésames deprimentes.-10. Como 
provee Don Bosco la direcci6n de las Hijas de Maria Auxiliadora.-11. Fune· 
rales de Don Pestarino. 

Apéndice al capitulo IV, nums. 1 y 3 

Carta circular de San Juan Bosco a las casas salesianas, en las que se piden 
oraciones para obtener la aprobaci6n de las Constituciones. 

Capitulo V.-Penas y consuelos (1874) 

I. El nuevo director de las Hijas de Maria Auxiliadora, Don ]osé 
Cagliero.-2. Muerte de una educanda.-3. Muerte de Sor Corina Arrigotti y 
notas bibliogr:ificas.-4. Don Bosco va a Mornese. Nuevas profesiones.-5. La 
Madre dice a la postulante Laurentoni lo que le han dicho algunas seiioras y 
las Hermanas de Santa Ana. 

Capitulo Vl.-La Madre es elegida Superiora Generai. Direcci6n 
que ha de darse al Instituto ( 1874) .................... . 

I. Trigésima de Don Pestarino.-2. Carta de Don Bosco a la seiiora 
Pastore.-3. Elecci6n de Sor Maria corno Superiora General.-4. El primer 
Capitulo del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora.-5. En e! Instituto 
comienza la regularidad.-6. Se anuncia que las Hermanas iran a Borgo San 
Martino y una recomendaci6n sobre la pobreza.-7. Don Bosco predice la ex· 
tensi6n del Instituto y presenta al director general.-8. Modo de favorecer las 
propias _inclinaciones.-9. Los primeros examenes de maestra.-10. Dificulta· 
des internas y fortaleza de la Madre.-! I. Ejercicios Espirituales para seiioras. 
Nuevas vesticiones y profesiones.-12. Muerte del nuevo director espiritual. 
Don Bosco provee de nuevo para las Hermanas.-13. Dice a Don Cagliero 
qué direcci6n debe dar el Instituto.-14. Docilidad de la Madre; su veneraci6n 
por Don Bosco y su interés por conocerle e imitarle. 

Capitulo VIL-Apertura de la primera casa. Don Costamagna, 
director espiritual de la casa de Mornese (1874-1875) 

I. Se abre la casa de Borgo San Martino (8 de octubre de 1874).-2. El 
nuevo director espiritual de Mornese. Don Costamagna.-3. Solicitud materna 
de Sor Maria.-4. La obra de las Hermanas en Borgo San Martino.-5. La 
Madre va a Borgo y a Turin.-6. Don Costamagna reorganiza las clases. Fer
vor en la virtud yen el trabajo. Se cultiva la musica.-7. Triduo en prepara· 
ci6n a la fiesta de la Inmaculada: hacer, sufrir, callar. Nuevas vesticiones. La 
postulante Catalina Daghero.-8. La novena de Navidad.-9. Caracter del 
nuevo director. Sumisi6n y prudencia de la Madre. 

Capitulo VIII.-Espiritu de sacrificio y gobierno de la Madre. 
Estimulo a la santidad (1872-1875) .................... . 

I. Espiritu de humildad y de sacrificio de la Madre.-2. Vigilancia por la 
paz en casa, por impedir e! mal y hacer el bien.-3. Observancia de la Regia y 
dulce firmeza en que sea observada. Modelo para las religiosas.-4. Promueve 
el espiritu de familia en el Instituto.-5. Asi quiere Don Bosco.-6. El arte de 
conversar con Jesus. Preguntas graciosas.-7. Aliento a la perseverancia y a la 
samidad. 
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Capitulo IX.-Espiritu de monificaci6n de las Hermanas. Don 
Bosco, contento del gobierno de la Madre (1872-1875) 

I. Espiritu de pobreza y de monificaci6n.-2. Impresi6n en las edu· 
candas.-3. Café con leche al desayuno. Una broma.-4. Bondad materna.-
5. Justicia y limosna. Da su delantal.-6. Piedad angélica.-7. El sermoncito 
de la noche. Sus recomendaciones, avisos, consejos y palabras de aliento.-
8. Don Bosco, contento del gobierno de la Madre. Un aviso importantisimo 
del Santo Fundador. 

Capitulo X.-EI 
(1872-1875) 

espiritu de fervor en la casa de Mornese 

I. Vida admirable de las primeras Hermanas.-2. Comuni6n diaria.-
3. Laus perennis.-4. El silencio.-5. Celo por las nifias del pueblo.-6. Ora· 
ciones por la conversi6n de los pecadores.-7. Sufragios por los difuntos. -
8. Devoci6n al Angel de la Guarda, a San Luis Gomaga, a San Francisco de 
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culada, la Dolorosa y la Auxiliadora.-10. Al Sagrado Coraz6n.-ll. El 
saludo. 

Capitulo XL-La Madre hace los votos perpetuos (1875) 

I. El mes de mayo.-2. Una predicci6n realizada.-3. Fiesta de Maria Auxi· 
liadora. Nuevas vesticiones.-4. Don Rua en Mornese.-5. La Madre, con doce 
H ermanas, hace los votos perperuos en manos de Don Bosco. Nuevas vesticio· 
nes y profesiones. Recomendaciones de Don Bosco.-6. Muerte de Sor Rosa 
Mazzarello (27 de septiembre).-7. Don Rua vuelve a Mornese para las nuevas 
vesticiones y profesiones.-8. Noticia de la partida de misioneros salesianos 
para América.-9. Oraciones de las Hermanas por los misioneros y deseo de 
poder trabajar pronto junto a ellos. La Madre recupera improvisadamente el 
oido.-10. La primera Misa de Don Campi la noche de Navidad y cinco 
primeras Comuniones. Felicitaci6n al Sumo Pontifice.-11. Consagraci6n al 
Nifio Jesus. 

Capftulo XII.-Espiritu de reparaci6n. Aprobaci6n episcopal del 
Instituto. Apertura de dos casas ( 1876) ................. . 

I. Baile impedido.-2. Mortifi caciones durante el carnaval. Sopa sin 
sal.-3. Aprobaci6n de las Constituciones de las Hijas de Maria Auxiliadora 
por el Obispo de Acqui (23 de enero de 1876).-4. Don Bosco anuncia que las 
Hermanas abriran nuevas casas, la primera en Piani de VaJlecrosia, cerca de 
Bordighera.-5. Oraciones por el buen éxiLo de la nueva misi6n.-6. La Madre 
acompafia a las Hermanas al Santuario de Gavi (9 de febrero de 1876). Doloro· 
sa separaci6n.-7. Muerte de Sor Cassini.-8. Dificultad y prosperidad de la 
casa de Vallecrosia.-9. Don Costamagna. al Obispo de Acqui.-10. Se abre la 
casa de Turin (29 de marzo de 1876).-11. Imitar a Don Bosco especialmente 
en el agradecimiento a los bienhechores. -12. Estima de las Hermanas de San
ta Ana hacia la Madre. 

Capitulo XIII.-Algunas defecciones y una muerte. Nuevas ves
ticiones y profesiones. Asistencia a una colonia balnearia 
(1875-1876) 

I. Malhumor de algunas religiosas. TrisLeza de la Madre. Pérdida dc algu· 
nas vocaciones religiosas.-2. 1Qué pensar de las defecciones religiosas?-
3. Muerte de Sor Maria Grosso (13 de abril de 1876) y notas biograficas.-

p. 286 

p. 297 

p. 304 

p. 314 

p. 327 



INDICE 

4. Curaciòn repentina de una Hermana.-5. Nuevas postulantes y siempre 
nuevas vesticiones y profesiones. Asistencia a una colonia balnearia en Sestri 
Levante (6 de junio de 1876). Un jovencito que se hace salesiano. 

Capitulo XIV.-Nuevas pruebas internas y externas y nuevas 
muertes. Nuevas vesticiones y nuevas aperturas de casas 
(1876) 

I. Una extrafia postulante y prudencia de la Madre. Un consejo de Don 
Bosco y fortaleza de la Madre. La postulante, despedida.-2. Otras visio
narias.-3. Consejos de la Madre.-4. El Ayuntamiento contra el Instituto.-
5. Los primeros Ejercicios, sòlo para maestras y sefioras (agosto de 1876).-
6. Nuevas vesticiones y una m3xima de Don Rlla. La primera velada en la 
distribuciòn de premios.-7. Muerte de Sor Giordano (16 de agosto). Nuevas 
profesiones.-8. Se abre la casa de Biella (7 de octubre); de Alassio (12 de octu
bre).-9. Relaciòn de la Madre a Don Cagliero.-10. Un solo plato, pero dos 
alimentos.-11. Se abre la casa de Lu Monferrato (8 de noviembre).-12. Muer
te de Sor Belletti (Il de noviembre) y datos biograficos.-13. Una predicciòn a 
seis j6venes realizada. 

Capitulo XV.-Formaciém de las postulantes 

l. Observaciones.-2. Don Bosco recomienda no rechazar a ninguna joven 
por ser pobre.-3. Doctrina de San Francisco de Sales sobre las postulantes.-
4. La Madre estudia los caracteres para corregirlos y formarlos segun el espiri
tu de Don Bosco.--5. En las correcciones, firmeza y dulzura unidas. No preten
damos hijas sin defectos.-6. Portarnos siempre corno si la Virgen estuviera 
presente. No formarse un pequefio munda en la Congregaci6n. Obrar con 
rectitud de intenci6n.-7. C6mo acoger a la que se acusa de faltas externas.-
8. Teme una sola cosa. Hablenos del paraiso.-9. Caridad materna con las 
postulantes. Còmo las anima a perseverar.-10. Quiere que estudien el Cate
cismo y que adquieran el verdadero espiritu religioso. 

Capitulo XVI.-Acci6n unanime entre e! director y la Madre. 
Espiritu de obediencia, de humildad y de mortificaci6n de 
la Madre (1876) ....................................... . 

I. Don Bosco quiere que sus hijos ayuden a las Hermanas.-2. La obra 
del director de Mornese y ayuda que recibi6 de Don Bosco.-3. La Madre le 
ayudaba. Sus virtudes corno Superiora. Algunas de sus maximas sobre la santi
dad.-4 Su obediencia, su humildad y espiritu de mortificacion.-5. Como 
ejercita a las Hermanas en estas virtudes.-6. Su discreciém en tales pruebas.-
7. Tu eres demasiado delicada.-8. Haras tu profesi6n. 

Nota al capitulo XVI, num. 4 

Capitulo XVII.-Cuidados maternos 

I. Una Hermana a quien le gusta mucho el bordado.-2. Qué Hermanas 
son dignas de admiraciòn.-3. Actividad en el rrabajo. Nosotras trabajamos 
por un buen Amo. No compararse con las que trabajan menos o en trabajos 
menos importantes.-4. Algunas mclximas para obrar rectamente.-5. ~Tene
mos a Jesus en nuestro corazòn?-6. La Madre ama la humildad y besa los pies 
a las Hermanas postulantes.-7. Toda para todas, sin distinciòn.-8. Cuidados 
maternos con las enfermas.-9. Como la Santa Madre alivia a Jas hijas de sus 
penas morales.-10. Recemos. Maximas de Santa Teresa. Serenidad en el cum
plimiento de la voluntad de Dios. 
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Capitulo XVIII.-De algunas virtudes y recomendaciones de la 
Santa ............. .. ........... . .................... . 

I. Predilecci6n de la Santa por la pureza.-2. Su devocion a J esus Sacra
mentado. Testimonio de Monsei'ior Costamagna.-3. Su espiritu de pietlad.-
4. Sus conferencias.-5. Su esperanza.-6. Su caridad.-7. Pensamientos de 
una conferencia sobre el fervor y la observancia de la Regla.-8. Cada religio
sa, una copia viviente de la santa Regia. 

Capitulo XIX.-Los paseos y onomasticas (1877) 

I. No mencionamos ya las aceptaciones en d lnstituto.-2. Muerte de dos 
buenisimas religiosas (Sor Sucetti -el 24 de marzo- y Sor Guala -el 9 de 
abril-).-3. Los paseos.-4. Una novicia, en un precipicio. Una mortificaci6n 
de la Madre.-5. Un vestido para una nii'ia.-6. El jubileo episcopal de 
Pio IX.-7. Fiesta de la Madre y del director y felicitaciones al Obispo de 
Acqui y al Santo Fundador Don Bosco. 

Apéndice al capitulo XIX, num. 7 .. . .................... , . 

Las Hijas de Maria Auxiliadora a la Superiora Generai Sor 
Maria Dominga Mazzarello en su onomastica (6 de julio 
de 1875). 

Carta de felicitaci6n de la Madre a Don Bosco (22 de junio 
de 1874). 

Carta de felicitaci6n navidefia de la Madre a Don Bosco (24 de 
diciembre de 1877). 

Carta colectiva del Capitulo, felicitando a Don Bosco en su ono
mastica (17 de junio de 1878). 

Capitulo XX.-Amor santo de la Madre hacia las educandas. 

I. lnterés de la Madre por imitar a San Juan Bosco en el trato con las niiias 
internas.-2. Su amor por las nii'ias.-3. Una nii'ia en la cama con los 
zapatos.-4. La Madre, en los recreos. Celo por inculcar la santidad. lnfunde 
en las niiias e! espiritu de fe.-5. La devoci6n a la Virgen.-6. Inspira horror 
al pecado. La devoci6n al Angel de la Guarda. Habla contra la vanidad y 
propone a la Virgen corno modelo especialmente en la pureza.-7. Procura 
encender en las niiias e! amor a Dios y el deseo del cielo.-8. La imagen de 
Santa lnés y la Comuni6n bien hecha.-9. Recomendaciones y correccio
nes.-10. La consagraci6n al Niiio Jesus.-11. Otras recomendaciones.-
12. Una nii'ia dice que ha perdido la inocencia.-13. No debes decir nunca lo 
que te ha dicho el confesor.-14. No debes hablar de lo que has comido. 
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