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RESUMEN  

 

La Prelatura territorial de Yauyos está encomendada por la Santa Sede al Opus Dei. La 

conforman las provincias civiles de Yauyos, Huarochirí y Cañete. Fue fundada el 2 de octubre de 

1957. Monseñor Ignacio María de Orbegozo fue el primer Prelado de Yauyos.  Con él, otros cinco 

sacerdotes de diferentes diócesis españolas llegaron para esta nueva tarea pastoral. Precisaron una 

labor directa y eficaz para hacer que Cristo resplandezca. Rescatarlo de un olvido de siglos urgía 

para hacerlo nuevamente ferviente en la fe. Una misión pastoral al servicio de gentes pobres, pero 

bondadosas y ricas en religiosidad. Posteriormente se construyeron iglesias y capillas, casas 

parroquiales, centros de formación, y centros de asistencia social y promoción humana, se 

fundaron el Seminario Mayor y Menor. Años de actividad profunda, intensa y extensa. 

 Esta investigación desarrollada mediante el estudio descriptivo precisamente refiere datos 

de lo antes dicho, porque tomar conciencia de la historia es percibir que el pasado, por el simple 

hecho de haber sido vivido, dejó de serlo y hay que equipararlo con la experiencia del presente. El 

ahora de nuestra Prelatura es alegría que urge reconocer. La Palabra de Dios reviste cada pueblo 

que la compone. Y hemos llegado a tal situación debido al pasado hermoso que dio inicio en 1957 

por la intercesión de San Josemaría, Fundador del Opus Dei. Sin embargo, con este trabajo no se 

pretende hacer un tratado de la historia y labor evangelizadora de la Prelatura de Yauyos, sino más 

bien una fuente cuyos contenidos recopilados que versan sobre los sucesos apostólicos y servicios 

de promoción humana que han acontecido en ella sirvan para futuras investigaciones.  

 

Palabras clave: Seminario Mayor, Prelatura de Yauyos, Opus Dei. 
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ABSTRACT 

 

The territorial Prelature of Yauyos is entrusted by the Holy See to Opus Dei. It is made up of the 

civil provinces of Yauyos, Huarochirí and Cañete. It was founded on October 2nd, 1957. 

Monsignor Ignacio María de Orbegozo was the first Prelate of Yauyos. With him, five other priests 

from different Spanish dioceses arrived for this new pastoral task. They needed direct and effective 

work to make Christ shine. Rescuing him from oblivion for centuries was urgent to make him once 

again fervent in his faith. A pastoral mission at the service of poor people, but kind and rich in 

religiosity. Later, churches and chapels, parish houses, training centers, and centers for social 

assistance and human promotion were built, the Major and Minor Seminary were founded. Years 

of deep, intense and extensive activity.  

This research developed through the descriptive study, precisely refers to data from the 

aforementioned, because becoming aware of history is perceiving that the past, by the simple fact 

of having been lived, ceased to be so and must be equated with the experience of the present. The 

present of our Prelature is a joy that urgently needs to be recognized. God’s Word covers each 

people that compose it. And we have reached such a situation due to the beautiful past that began 

in 1957 through the intercession of Saint Josemaría, Founder of Opus Dei. However, with this 

work it is not intended to make a history treatise and evangelizing work of the Prelature of Yauyos, 

but rather a source whose compiled contents that deal with the apostolic events and human 

promotion services that have occurred in it serve to future investigations. 

Keywords: Major Seminary, Prelature of Yauyos, Opus Dei. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la ley N° 30512 sobre Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes, en sus artículos 15 y 16 manifiestan que para obtener el título se requiere 

presentar un trabajo de investigación. Así pues, cooperamos en el progreso de la investigac ión 

mediante la presente tesis titulada: “Apuntes históricos del Seminario Mayor “San José” de Cañete 

e influencia de los primeros obispos en la evangelización de la Prelatura de Yauyos”. 

Ante una problemática como el olvido de la historia, se hace necesario relucir los diferentes 

acontecimientos vividos en una realidad concreta. Una visión realista exige la revaloración de 

sucesos acaecidos en la humanidad. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer la influencia de los primeros Obispos de 

la Prelatura de Yauyos en la historia del Seminario Mayor “San José” y la Prelatura de Yauyos.  

Todo este análisis permitirá sacar al exterior la novedad oculta de la historia y 

evangelización realizadas en la Prelatura de Yauyos. 

El presente estudio se justifica en la alegría de poder mostrar la inmensa ayuda que la 

Iglesia particular de Yauyos viene haciendo por la humanidad.  

Es así como el marco teórico de esta investigación gira en torno a dos concatenadas 

variables, dos puntos en los que se envuelve este trabajo: Seminario Mayor “San José” de Cañete 

y Prelatura de Yauyos. 

Referiremos hechos y diversas circunstancias que acompañaron la evangelización, la 

atención espiritual, doctrinal, humana y social que han dedicado, los obispos y sacerdotes, en 
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tiempos de difícil caminar por los diversos pueblos abruptos, inhóspitos e incomunicados de la 

Prelatura.  

El tipo de investigación en el que se desarrolla es básico. Permite introducirnos en casos 

concretos de las variables. El nivel descriptivo hace posible la recopilación de informac ión 

necesaria para comprender el tema. 

El trabajo lleva la siguiente estructura: 

En el Primer Capítulo, se desarrolla el planteamiento, delimitación y formulación del 

problema; la justificación e importancia del estudio; los objetivos de la investigación y finalmente 

la evaluación del problema. 

En el Segundo Capítulo, se glosa los antecedentes; bases teóricas y científicas que sustentan 

el estudio; definición de términos básicos; variables e indicadores. En la primera variable de las 

bases teóricas y científicas se describe: Seminario Mayor “San José” de Cañete en el que se estudia 

su definición, perfil y dimensiones formativas. Además, se exponen a los primeros Obispos y 

ordenaciones en la Prelatura. Seguidamente, se abre paso a la segunda variable: Prelatura de 

Yauyos, en la que se desarrolla temas como: definición, San Josemaría y la Prelatura de Yauyos, 

decreto de promulgación y anexión de Cañete a la Prelatura de Yauyos, más la Pastoral y 

Organización.  

En el Tercer Capítulo se expone la metodología, nivel y tipo, diseño, población, muestra 

de estudio, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, procedimiento de recolección de 

datos, diseño de organización, procesamiento y análisis de datos. 
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En el Cuarto Capítulo se esclarece el análisis e interpretación de datos. Asimismo, en los 

apartados que comprende se desarrolla la modelación, las conclusiones (general y específicas) y 

las recomendaciones. 

Finalmente, la presente investigación descriptiva despliega las referencias bibliográficas y 

anexos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Justificación e importancia del estudio 

 

La ocasión de presentar este proyecto de tesis tiene como objetivo brindar un conocimiento 

con mayor exactitud de los sucesos históricos que acontecieron en el Seminario Mayor “San José”.  

Se establecerá un conocimiento sencillo pero claro de los protagonistas principales de la 

fundación del Seminario Mayor “San José”, de los personajes que con mucho esfuerzo hicieron 

grandes las cosas pequeñas en el Seminario. Además, se desarrollará el proceso de evangelizac ión 

de la Prelatura de Yauyos, que junto con el Seminario Mayor “San José” han sido y son lumbrera 

espiritual.  

En concreto, al reconocer que el Seminario Mayor “San José” de Cañete y la Prelatura de 

Yauyos, es carente de una historia sistematizada, esta investigación pretende recopilar fuentes de 

información, para que apuntes históricos sobre sus identidades no se pierdan. 

1.2  Objetivos de la Investigación 

1.2.1  Objetivo General 

 

Describir la historia del Seminario Mayor “San José” y la influencia de los obispos de 

Yauyos en la Evangelización de la Prelatura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar los actos fundacionales de la historia del Seminario Mayor “San José”. 

Revitalizar a los principales protagonistas de la historia del Seminario Mayor “San José” y 

la evangelización de la Prelatura de Yauyos. 
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Describir la relación entre la historia del Seminario Mayor “San José” y la influencia de 

los primeros obispos en la evangelización de la Prelatura de Yauyos. 

1.3 Evaluación del Problema. 

 

Muchos datos históricos del Seminario Mayor “San José” y la Prelatura de Yauyos son 

desconocidos. En este estudio se concretará los aspectos, al menos principales, que los 

caracterizan.  Conviene hacer una exposición histórica, porque es muy difícil lograr cambios en el 

mundo sin su conocimiento. Conocer la historia – como ya lo han dicho varios autores – es un 

deber para una persona que quiere hacer el bien. De allí que se juzga oportuno esta investigación.  

Este trabajo de investigación pretende demostrar la experiencia de los buenos, valorar los 

trabajos bien hechos y reconocer los frutos de los que han dejado un buen camino. Hay tantas cosas 

buenas que ocurren y no se conocen. El hombre debe estar al tanto de la historia y debe saberse 

propietario de un tesoro que no tiene precio.   

1.4 Limitaciones de la investigación. 

 

En la investigación realizada se ha tenido algunas carencias de índole económico y 

temporal durante el proceso.  

También, libros de contenidos necesarios no han sido fácilmente alcanzados, sin embargo, 

estos documentos afines a nuestra investigación con una búsqueda firme han sido consultados. 

Finalmente, el desarrollo de otras materias propuestas por el Plan de Estudios de nuestra 

institución ha obstaculizado la amplia indagación debido al tiempo que conllevan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes 

Al consultar la diversidad de fuentes sobre el tema que se busca analizar se han encontrado 

los precedentes estudios: 

1.1. A Nivel Nacional. 

 

     Fierro (2018) en su tesis: “Compromiso cristiano y pastoral juvenil en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución particular de la Cruz”, para optar el título de licenciado 

por la Universidad Católica Sede Sapientiae, tuvo como objetivo determinar cómo se fomenta el 

compromiso cristiano a través de la pastoral juvenil en los jóvenes de cuarto de secundaria. Utilizó 

como diseño la investigación-acción, con enfoque cualitativo y alcance descriptivo. La realizó a 

través del plan y acción, en la que utilizó como instrumentos el recojo de datos, mediante 

encuestas, entrevistas, anecdotarios y fichas de observación. Fierro llegó a la conclusión de que el 

trabajo realizado influenció en la vida y opción de los jóvenes, quienes optaron por una 

espiritualidad propia, dentro de toda la pastoral parroquial, que los lleva a realizar su compromiso 

cristiano.  

Ballena (2018) en su tesis de pregrado por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 

titulada: “Factores educativos que influyen en la perseverancia de los presbíteros egresados de un 

seminario mayor del Perú”, describió los factores de la formación inicial y permanente que 

influyen en la perseverancia de los presbíteros de la Diócesis de Chiclayo, egresados del Seminario 

Mayor “Santo Toribio de Mogrovejo”, en el periodo 1985-2017. Su estudio de investigación es 

descriptivo, no experimental con enfoque cuantitativo. La muestra investigada estuvo conformada 

por los presbíteros egresados del Seminario Mayor. La recolección de datos la materia lizó 
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mediante la técnica de encuesta, en el período setiembre – diciembre del 2017. Los datos fueron 

analizados e interpretados a través de tablas estadísticas, que sirvieron para la discusión de los 

resultados de la investigación. Tuvo como conclusión un alto índice de influencia y 

significatividad que tienen los factores estudiados, tanto en la formación inicial y permanente para 

la perseverancia en el ministerio sacerdotal, y la poca o nula importancia a estos factores en su 

conjunto, en sus respectivas etapas de formación, serán las causas de la deserción al sacerdocio. 

Huapaya, Neyra, Ontiveros, Ortega, Ortega, Ortega, Ubillus y Busquets (1978). En su 

Tesis titulada: “Alcances de la Pastoral de Vocaciones Sacerdotales en la Prelatura de Yauyos” 

para optar el Grado de Profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de: Religión y 

Filosofía, por Normal Superior Mixta – MARCELINO CHAMPAGNAT, resaltan que la principa l 

preocupación de la Prelatura de Yauyos era la evangelización de los pueblos. Además, reconocen 

el avance seguido por la pastoral de vocaciones sacerdotales en la Prelatura, considerando que los 

que dieron inicio a la labor pastoral vocacional fueron los presbíteros en la realización de su 

ministerio. 

Las conclusiones más importantes que obtuvieron fueron: 

Las parroquias deben dedicar un especial empeño a cuanto se refiere a la pastoral de 

vocaciones Sacerdotales; su intervención es necesaria en la preparación del ambiente y formación 

de familias auténticamente cristianas, en el cuidado de los niños en edad escolar que presentan 

indicios de vocación, en la organización de Asociación de Acólitos, terreno propicio para el cultivo 

espiritual de los niños. 

El hecho de que la Prelatura de Yauyos cuente, en estos momentos, con un elevado número 

de seminaristas mayores y menores, es resultado de un esfuerzo conjunto en el que han intervenido 
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especialmente: el Sr. Obispo, los párrocos y sacerdotes de la Prelatura y que ha sido apoyado por 

muchas personas. 

Para poder conseguir del Señor vocaciones sacerdotales es necesario tener en cuenta el 

consejo del Señor: “Rogad al dueño de la mies para que envíe operarios a su campo” (Cfr. Mt. IX, 

37-38). 

Una pastoral de vocaciones sacerdotales debe ir respaldada por: 

Abundante oración de las personas, de muchas congregaciones religiosas, especialmente 

de vida contemplativa.  

Abundante mortificación ofrecida al Señor con este fin: hambre, sed, frío, dolor, etc., 

arrancan del Señor de la mies abundantes vocaciones y la perseverancia de las mismas. 

Oraciones y actos comunitarios estrictamente vocacionales que sirven para fortalecer el 

ambiente vocacional. 

El sufrimiento de los enfermos que tiene por sí mismo un gran valor, también debe ser 

orientado hacia las vocaciones sacerdotales. 

En la medida que las familias y grupos apostólicos sean signo de vida cristiana, capaces de 

convencer, atraer y educar a los demás, se sientan más Iglesia y, por tanto, responsables de su 

crecimiento, se irá preparando un ambiente propicio para el nacimiento, desarrollo y perseverancia 

de las vocaciones sacerdotales. 

Olivares (2010). En su tesis para optar el título de profesor en educación religiosa por el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “San José”, titulada: “El trabajo Pastoral 

Vocacional de los primeros sacerdotes en la Prelatura de Yauyos para iniciar el Colegio Seminario 
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Menor “Nuestra Señora del Valle”, Semilleros de vocaciones sacerdotales”, manifiesta el proceso 

de evangelización de los primeros sacerdotes, en la Prelatura de Yauyos.  

Concluye citando una frase de Juan de Salisbury: “Somos enanos sobre hombros de 

gigantes” En la prelatura de Yauyos somos nosotros esos “enanos” que andamos sobre los hombros 

de los primeros sacerdotes españoles. Ellos han sido unos gigantes que han trabajo en este territorio 

para conseguir y heredarnos las cosas con las que ahora contamos. Muchas veces al ponernos sobre 

sus hombros, muy cómodos y seguros, nos da vértigo mirar hacia abajo y ver el trabajo que 

hicieron, tal vez nos hemos dejado llevar por el hecho de solo apoyarnos sobre esos hombros sin 

valorar ni poner de nuestra parte e incluso olvidando que ellos no vinieron a “enquistarse” en estas 

tierras, sino para conseguir vocaciones nativas que continuaran con el trabajo por ellos comenzado. 

Algunos de los sacerdotes, que después de haber sembrado la semilla de fe en Yauyos, 

retornaron a su país de origen. Permanecieron allí varios años, pero cuando por fin decidieron 

retornar, se alegraron mucho, porque los jóvenes nativos de la Prelatura continuaron lo iniciado 

por ellos. 

La fraternidad vivida en Yauyos no sólo fue una historia pasajera, un caso más perdido en 

el pasado, sino por el contrario, una realidad viva y amistad verdadera que pervive en el tiempo y 

anima a ser fieles. 
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1.2. A Nivel Internacional. 

 

Bolaño (2018) presentó un trabajo de Investigación titulado: “Evangelización de los 

jóvenes en situación de abandono”, en el que refiere un estudio del proyecto de evangelización de 

los jóvenes de Ciudad Don Bosco en Medellín para optar el título de licenciado por la Pontifica 

Universidad Javeriana. Tuvo como objetivo principal resaltar la importancia de la presencia 

salesiana, realizada en la obra Ciudad Don Bosco, como proyecto de nueva evangelización con el 

sello salesiano. El método que utilizó para el desarrollo de esta propuesta es el ofrecido por la 

Iglesia Católica para dar testimonio de la transformación y de la superación de la división que 

existía entre fe y vida, el método ver-juzgar-actuar del Cardenal Cardijn. Tuvo como conclusión 

la lectura de la propuesta educativa salesiana como desarrollo en el proyecto de la evangelizac ión 

de Ciudad Don Bosco – Medellín; además, se especializó en reflexionar sobre la presencia de la 

Iglesia en la vida del joven; asimismo, la atención se centra en la pregunta por la evangelizac ión, 

y su correspondiente sentido en la vida de los jóvenes que plantean una propuesta de 

evangelización. 

Gonzales (2015) en su tesis doctoral por la Escuela de doctorado UNED, titulada: “Histor ia 

pedagógica del seminario conciliar de San Atón 1851-1962”, tuvo como propósito, aportar a la 

Historia de la educación la amplia y significativa contribución de la institución estrechamente 

vinculada a la cultura extrema, y el componente afectivo de la labor educativa integral del centro 

y la propia tarea encomendada por la Iglesia de dirigir actualmente los pasos del Seminario San 

Atón. Su objetivo principal fue el de interpretar los acontecimientos acaecidos en el Seminario de 

Badajoz relacionándolos con el devenir general de los seminarios españoles en su contexto 

sociopolítico y educativo. La metodología que utilizó en su investigación fue la búsqueda de 

fuentes primarias y secundarias relacionadas con la temática. Como instrumento de investigac ión 
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realizó el análisis, descripción e interpretación de los datos que ofrecen dichas fuentes: el archivo 

del Seminario de San Atón y el archivo eclesiástico. Además, utilizó como técnica de investigac ión 

lenguajes documentales en la exposición y análisis de documentos y sus contenidos. Los resultados 

que obtuvo en su investigación dieron lugar a dos partes bien diferenciadas, desde el punto de vista 

de los contenidos y la redacción final de la investigación. 

Sánchez (2010) presentó su tesis titulada: “Fundamentos Bíblicos-Teológicos sobre la 

Evangelización Inculturada en Guamote con Proyección Diocesana”, para obtener el título de 

licenciado en Teología pastoral en la Universidad Politécnica Salesiana, Sede - Quito. 

El mensaje que Sánchez desea brindarnos es el de que: “(…) los actores de la evangelización opten 

por los pobres y sean los mensajeros del Evangelio en su nuevo ardor, método y expresión, 

convirtiéndolo al cristiano común y corriente en “sujeto” de la Nueva Evangelización, y no en 

“objeto””. (p. 139). 

Las conclusiones sustanciales que se expone en esta tesis son: 

Promover que la Iglesia Autóctona siga creciendo y madurando en la gran pluralidad de 

ministerios propios, y desarrolle caminos cada vez mejores de formación adecuados para ellos. 

Motivar a hombres y mujeres (laicos/as) que participen como sujetos en la creación de formas 

propias de celebrar la fe, para lograr una liturgia más inculturada acorde con la pastoral (indígena, 

rural y mestiza) a la que se dirige el evangelio. Estos mismos laicos deben generar propuestas 

innovadoras en cuanto a la pastoral social, de tal manera que exista un vínculo entre Iglesia y 

sociedad (estado), y así no caminen cada cual por su lado. 

Finalmente promover en los pueblos mestizos una re-evangelización, que valore su 

religiosidad popular, para que surja su estructura eclesial de ministerios y servicios, que vendrían 
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a ser la clave en el caminar de la Iglesia de Riobamba dentro de esta sociedad sujeta a cambios 

constantes. 

2. Bases Teóricas y Científicas que Sustentan el Estudio 

 

2.2.  Prelatura de Yauyos. 

 

Tomar conciencia de la historia es percibir que el pasado, por el simple hecho de haber sido 

vivido, dejó de serlo y hay que equipararlo con la experiencia del presente. El ahora de nuestra 

Prelatura es alegría que urge reconocer. La Palabra de Dios reviste cada pueblo que la compone. 

Y hemos llegado a tal situación, gracias al pasado hermoso que dio inicio en 1957. 

2.2.1.  Definición. 

 

Son dos los tipos de Prelaturas existentes según el código de derecho canónico c. 370:  

Prelaturas territoriales y Prelaturas personales. Yauyos es una Prelatura Territorial. 

Una “Prelatura territorial (…) es una determinada porción del pueblo de Dios, delimitada 

territorialmente, cuya atención se encomienda, por especiales circunstancias, a un Prelado (…), 

que la rige como su pastor propio, del mismo modo que un Obispo diocesano” (Santa Sede, 1983, 

p. 276). 

La Prelatura de Yauyos se extiende entre la costa del pacífico y las alturas andinas que se 

elevan hasta los seis mil metros. Cuenta con una población que en su mayoría es indígena y se 

halla disgregada en recónditos valles muy mal comunicados que mientras pasan los años se van 

desarrollando y mejorando. 

Las tierras de Yauyos y Huarochirí, tanto como las de Cañete son provincias que pertenecen 

al departamento de Lima y distan de ella, de unos 100 kilómetros aproximadamente. Las dos 

primeras presentan territorios abruptos, con parecidas características. Cuentan con gigantescos 
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nevados, entre otras cosas bellas, como el Llongote y el Pariacaca, cuya altitud supera los 6.000 

metros sobre el nivel del mar.  

Y es que los Andes nacen y huyen del Pacífico encaramándose atropelladamente, cerro 

sobre cerro; se amontonan en fuga alocada picacho sobre picacho; saltan quebrándose con 

rabia gigantesca hacia arriba, mientras cortos ríos se despeñan por profundos barrancos 

hacia abajo. Luego de un breve descanso en las suaves y onduladas punas, trepan con fuerza 

telúrica al reino de las nieves perpetuas.  Aquí arriba, los colosos de hielo rebotan el eco 

azul de profundo cielo añil. Hay fascinación y encanto irresistible de adentrarse por las 

vaguadas y rincones blancos; pero, al mismo tiempo, asusta el misterio que puede esconder 

detrás de cada pirámide inmaculada (Valero, 2003, p.15). 

Además: 

Las lagunas, encerradas entre las cresterías de nieve, son un beso de cristal, y el espejo de 

sus aguas copia las cumbres en el reflejo inverso, como si quisiera repetir la realidad. 

¡Paisaje y silencio sobrecogedor el de las alturas! ¡Silencio sideral! Ni murmullo de aguas; 

ni cantar de pájaros; ni el rozar de la brisa sobre el pajonal. Arbustos y árboles no hay, para 

que puedan murmurar sus hojas. Aquí se ignoran los ruidos de la ciudad. Se oye el propio 

latir del corazón y del caballo, compañero bueno. Respirar es jadear. Solo se puede 

escuchar la voz del miedo o la de Dios. No se sabe si todo aquello es objetividad sublime 

o inefable fantasía producía por el soroche (Valero, 2003, pp. 15 y 16). 

A ello se une el paisaje humano: 

(…) hecho de ponchos y polleras multicolores; de sombreros en todas las cabezas y de 

ojotas en los pies; de rostros barbilampiños, con ojos rasgados; de miradas, en algunas 
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ocasiones, vidriosas y vagas, por el alcohol y la coca. De miseria en el vestir, en los 

estómagos y en las casas. De resignación, a veces indolente, sin ideas ni estímulos. De 

hermetismo y desconfianza. De gentes sencillas, con una religiosidad tan profunda como 

su Andes, pero, de ordinario, vacía de influencia moral en sus propias vidas (Valero, 2003, 

p.16). 

Cañete, por su parte, está ubicado a orillas del mar pacífico, al sur de Lima. Exhibe, 

también, en sus tierras costeñas, muchos lugares entrañables, de los cuales destacan: Lunahuaná, 

tierra de encanto, caracterizada por sus diversos deportes (Canopy, cuatrimoto, ciclismo, atletismo 

y canotaje), comidas deliciosas y  largos espacios, cuyo río, verdor de árboles y cálido clima, lo 

hacen bellos; Cerro azul, puerto de los ensueños, muestra restaurantes, cuyos platos banderas son 

los  placenteros ceviches, además,  mientras uno degusta, puede observar el suave movimiento de 

las olas marinas de sus playas hermosas cursados por un soberbio muelle de por medio en cuyas 

aguas se práctica el surf y la natación; a preciosos lugares se suma, un antiguo Castillo de nombre 

Unanue, ubicado a pocos metros de la ciudad de San Vicente, Capital de la Provincia.  

2.2.2. Inicios de la Prelatura de Yauyos. 

 

La prelatura Territorial de Yauyos está encomendada por la Santa Sede al Opus Dei. La 

conforman las provincias civiles de Yauyos, Huarochirí y Cañete (esta última se anexó a la 

Prelatura en 1962). El 2 de octubre de 1957, Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goicochea, 

primer Prelado de Yauyos, tomó posesión de la Prelatura (Francia, 2007).  Con él, otros cinco 

sacerdotes de diferentes diócesis españolas, con el respectivo permiso de sus ordinarios, llegaron 

para esta nueva tarea pastoral. Se fundó el Seminario Mayor y Menor, se restauraron iglesias y 

capillas, casas parroquiales, centros de formación, y centros de asistencia social y promoción 

humana. Años de actividad profunda, intensa y extensa. 
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2.2.3. Yauyos: Obra magnánima. 

 

¿Has visto como levantaron aquel edificio de grandeza imponente? –un ladrillo y otro. 

Miles. Pero, uno a uno.  –y sacos de cemento, uno a uno. Y sillares, que suponen poco, ante 

la mole del conjunto. –y trozos de hierro. –Y obreros que trabajan, día a día, las mismas 

horas. ¿Viste cómo alzaron aquel edificio de grandeza imponente?... - ¡A fuerza de cosas 

pequeñas! (Camino N° 823). 

Todo lo grande en la tierra ha comenzado siendo pequeño. En la Prelatura de Yauyos la 

perseverancia de hombres abnegados que han hecho por amor su trabajo, ha convertido lo pequeño 

en heroísmo. “Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho” (Lc 16,10), son Palabras de 

Cristo. Menospreciar las cosas pequeñas, supone rechazar la promesa de gloria de quienes 

realmente las hacen. No juzguemos la pequeñez de un comienzo. Los cimientos de una obra suelen 

ser feas y deslucidas. La obra completa produce admiración. 

Yauyos, ahora Prelatura, es una institución asombrosa. Ha sido fruto del granito de arena 

auxiliado por muchos. En la actualidad se halla bien estructurada y constituida. Dispuesta a 

continuar la misión ya emprendida por los primeros apóstoles: Evangelizar a todas las gentes, 

cuidando de la salvación de sus almas. Cuenta con una organización eclesiástica y curia Prelaticia, 

Parroquias, instituciones, santuarios, y es fomento de vocaciones para los institutos de vida 

consagrada. 

2.2.4. San Josemaría y la Prelatura de Yauyos. 

 

La Santa Sede encomienda a sacerdotes del Opus Dei el gobierno de la Prelatura de Yauyos. 
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La toma de posesión de la Prelatura de Yauyos fue el 2 de octubre de 1957.  Sin embargo, 

podemos decir que la historia de esta Prelatura empieza antes.  Empieza cuando el Papa Pío 

XII encarga a sacerdotes del Opus Dei, cuyo Fundador y Presidente General era San 

Josemaría, la dirección de esta jurisdicción eclesiástica. Este había pedido al Papa, entre las 

varias posibilidades que el Santo Padre le ofrecía, que le dieran el territorio que nadie 

quería... Y le dieron Yauyos y Huarochirí.  Quizá haya sido ésta una de las últimas 

decisiones de Pío XII, que por entonces estaba ya muy enfermo. Va a morir un año después, 

el 7 de octubre de 1958.  Esta decisión suponía una gran confianza de Pío XII en el Opus 

Dei (Francia, 2007, p. 205). 

Los caminos de Dios, no son nuestros caminos, son distintos y mejores. Dios quiso que, 

desde un principio, esta pequeña parte del mundo, estuviese en manos de San Josemaría. 

Pío XII sentía una especial estima por el Opus Dei.  Un acto suyo que revistió particular 

trascendencia fue la aprobación del Opus Dei. El Papa le otorgó el “decreto de alabanza”, 

o primera aprobación pontificia, el 24 de febrero de 1947, erigiéndolo en instituto secular.  

El 16 de junio de 1950, Pío XII concedió al Opus Dei la aprobación definitiva, que permitía 

la admisión de personas casadas y la adscripción de sacerdotes diocesanos a la Sociedad 

Sacerdotal de la Santa Cruz. Por esos años el Opus Dei suponía una gran novedad para la 

vida cristiana en la Iglesia y en el mundo.  Por eso, las aprobaciones de Pío XII suponían 

una gran confianza en la “Obra”.  Esto explica la confianza de encargar al Opus Dei la 

dirección de la Prelatura de Yauyos en 1957.  Además, hay que tener presente que la década 

de los 50, que comprende los últimos años del pontificado de Pío XII, coincidió con el 

período histórico de la descolonización, que afectó a varios Continentes, y de modo especial 

a África y Asia.  Como este fenómeno afectaba de modo directo a la acción misional de la 
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Iglesia, Pío XII puso y pidió al mundo católico la prosecución del esfuerzo misionero, con 

el fin de afianzar aquellas jóvenes iglesias y defenderlas de los riesgos que podían 

amenazarlas, como las rivalidades étnicas, el materialismo, el comunismo y la expansión 

islámica.  En América Latina, el pontífice promovió la cooperación entre los episcopados 

continentales, cuya primera expresión de importancia fue la primera Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Río de Janeiro, en 1955, y la fundación del 

CELAM.  Estos antecedentes explican la decisión de enorme confianza de Pío XII de 

encargar la Prelatura de Yauyos al cuidado de sacerdotes del Opus Dei (Francia, 2007, pp. 

205 y 206). 

Delante de Dios y de la Iglesia, el Opus Dei había asumido la responsabilidad de atender 

espiritualmente a la Prelatura. Pronto se incorporaron sacerdotes en esta labor. Fueron años de 

trabajo en equipo y de fraternidad. San Josemaría, desde Roma, siempre estuvo al tanto de todo. 

La carta que a continuación se transcribe descubre el alma de esta misión. 

“Que Jesús me guarde a esos hijos de Yauyos. 

(...) Yo os sigo –os acompaño- siempre, en vuestra labor sacerdotal, en vuestras anécdotas 

que me dan envidia, en vuestra aparente soledad. 

¡Cuánto rezo por vosotros! 

Sé que van dos hermanos vuestros a Yauyos ahora, y estoy seguro de que en el próximo 

año podrán ir todos los demás que hacen falta. 

A todos y a cada uno de esos hijos, me gustaría verlos despacio y charlar.  Espero que el 

Señor me dé esa alegría cuanto antes: yo también tengo corazón y pulmones para Yauyos. 

Que estéis contentos. 

Que os queráis. 
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Que estéis muy unidos. 

Que me cumpláis las Normas, y así todo irá siempre bien. 

Un fuerte abrazo. 

Os quiere, os encomienda a la Santísima Virgen y os bendice cariñosamente vuestro Padre ” 

(Francia, 2007, p. 206 y 207). 

En otra ocasión escribía: 

Estoy especialmente pendiente de vosotros: os encomiendo, os hago encomendar, os 

acompaño y me pongo orgulloso de vosotros. 

No se me ocultan las dificultades de esa tarea de roturación: tratamos de que, cuanto antes, 

vayan otros hermanos vuestros hasta que seáis veinte y el Prelado (Francia, 2007, p. 207). 

San Josemaría en la Prelatura. No son muchos los santos canonizados que han transitado 

los valles de Cañete. Desde nuestro Santo Toribio de Mogrovejo, no contamos con datos de otros 

que lo hayan hecho. San Josemaría pisó tierras cañetanas. Cobijar a un santo, ¡que bendición! más 

aun, a uno cercano a nuestra época. La Prelatura entera se ha visto bendecida al poder recibir y ver 

con ojos propios la grandeza de un personaje, que ahora, es venerado en los altares. 

 “San Josemaría visitó el Perú el año 1974.  El 13 de julio de dicho año estuvo en Cañete y 

visitó el Instituto Rural “Valle Grande”, “Condoray” y el Seminario Mayor” (Francia, 2007, p. 

207). El Pueblo de la Provincia de Cañete lo recibió con cariño y le brindó su gratitud por la siembra 

del amor de Dios en la Prelatura de Yauyos (Francia, 2007).  

2.2.5. Decreto de Promulgación.  

La Historia de la Prelatura constituye una apasionante aventura, porque en ella se 

entremezclan lo divino con lo humano, la Voluntad de Dios y el querer del hombre. Los 
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acontecimientos que constituyen el entramado de su historia se han dirigido a cumplir el deseo de 

Dios, porque Él en su bondad, ha querido que sea auténtica y no una ficción o un juego. 

El 12 de abril del año 1957, la Santa Sede promulgó la Constitución Apostólica 

Expostulanti Venerabili en la que se creaba la Prelatura de Yauyos (La finalidad que la 

Santa Sede se propone al erigir una Prelatura, es que en ella se den labores apostólicas 

como: la formación pastoral, espiritual y humana de los fieles, fomento de las vocaciones 

sacerdotales y religiosas, etc.) conformada hasta entonces por las Provincias de Yauyos y 

Huarochirí segregadas del archidiócesis de Lima (Francia, 2007). 

2.2.6.  Crónica (1957-2021)  

Recordar es vivir porque, en verdad, solo se vive aquello que permanece presente en el 

corazón de la memoria. Los acontecimientos, pequeños y grandes, agrupados en estas páginas 

representan retazos de vida cotidiana, evocación que dibujan el paisaje de sentimientos y 

realidades que se han vivido. 

Muchos sucesos acontecidos en la Prelatura de Yauyos, Cañete y Huarochirí son plasmados 

en estas hojas. Bien podemos decir que la evangelización en la Prelatura es un monumento más 

precioso que la plata y el oro y que toda obra material. Pues se trata de un monumento construido 

con el esfuerzo de los primeros sacerdotes y miles de almas ganadas para la fe y la civilizac ión 

cristiana.  

Movidos por el impulso de conocer las raíces de nuestra Prelatura nos hemos aventurado a 

hacer esta pequeña crónica. Además, es fruto de la lectura reposada de la Prelatura de Yauyos, 

Cañete y Huarochirí – 50 aniversario 1957-2007 (Ernesto Rojas, Esteban Puig, Héctor Francia, 

Josep Ignasi Saranyana y Vicente Pazos) y otras fuentes de provecho. 
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Del recuento de la historia relatada sobre nuestra Prelatura en estos textos, se ha substraído 

los hechos más significativos, porque su consideración merece ser escrita, dada su importancia. Al 

mismo tiempo, se han agregado datos no plasmados por su recién acontecer.  

Teniendo en cuenta la importancia del principio o del origen de nuestra Prelatura, hemos 

incluido también referencias propias de algunas circunscripciones eclesiásticas, que de alguna 

manera han implicado en el entorno histórica de esta prelatura. 

Se ha tratado en lo posible de indicar el día, mes y año de cada referencia. A su vez, se 

expone los nombres de diferentes personajes que influyeron en la historia.  

No escapa a la comprensión del lector, que esta cronología elaborada está, en muchos casos, 

sujetas a correcciones, rectificaciones y ampliaciones. Creemos que lo logrado es algo perfectible, 

rectificable y complementable. Siempre habrá nombres, fechas y circunstancias que corregir, 

añadir y completar.  

1957 

12 de abril 

La Santa Sede, promulgó la Constitución Apostólica Expostulanti venerabili, en la que se creaba 

la Prelatura de Yauyos conformada por las provincias de Yauyos y Huarochirí segregadas de la 

Arquebiosis de Lima. 

Nombramiento de Ignacio María de Orbegozo, sacerdote del Opus Dei, como primer Prelado.   

25 de septiembre 

Llegan los primeros cinco sacerdotes al Perú en el barco Marco Polo, ellos son: Mons. Enrique 

Pélach (40), Mons. Frutos Berzal Robledo (28), P. Jesús María Sada (27), P. José de Pedro (30) y 

el P. Alfonso Fernández (32). 

02 de octubre 
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Toma de posesión de Mons. Ignacio María de Orbegozo (34) como Prelado de la Prelatura nullius 

de Yauyos. Inicio en la labor pastoral. 

1958 

Un grupo de Sacerdotes llegan de Europa para trabajar en estas tierras de la Prelatura: P. Agapito 

Muñoz (Segovia), P. Felipe Sanz (Segovia), P. Vicente del Val (Zaragoza), P. Feliciano Muñoz 

(Teruel), P. Manuel Lema (Tuy-Vigo) y el P. Ricardo Martínez (Palencia), P. Plácido Olivares 

(Segovia), P. José Pérez (Palencia),  P. Samuel Valero (Teruel) y el P. Hipólito Sánchez 

(Guadalajara). 

1959 

Llegan de Europa para trabajar en estas tierras de la Prelatura: el P. Juan González (Segovia), P. 

José Maestre (Tuy-Vigo) y el P. Esteban Puig (Gerona). 

 

1960 

Octubre 

Inicio del primer concurso de Catecismo. 

1961 

30 de abril 

Mons. Luis Sánchez-Moreno fue consagrado Obispo en la Catedral de Arequipa y designado por 

la Santa Sede Obispo Auxiliar de Chiclayo. 

1962 

17 de marzo 

Por Decreto Supremo, el gobierno reconoce a las prelaturas la misma personería y capacidad 

jurídica (para los efectos civiles) que las diócesis.  
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24 de marzo 

La Sagrada Congregación Consistorial expedía el decreto Ad tutius consolendum, cambiaba los 

límites de la circunscripción eclesiástica donde la Provincia de Cañete se anexa a la Prelatura de 

Yauyos. 

15 de junio 

La Sede Prelaticia se trasladó a San Vicente de Cañete. 

11 de octubre 

Solemne apertura, en Roma, del Concilio Vaticano II, vigésimo de los Concilios Ecuménicos. En 

el Primer periodo conciliar intervienen 6 obispos del Perú. Uno de los cuales es Monseñor Ignacio 

María de Orbegozo, primer Prelado de Yauyos y Posteriormente participará Monseñor Luis 

Sánchez Moreno-Lira. 

1963 

23 de mayo 

Fundación de “Condoray”. 

1964 

25 de enero 

Consagración episcopal de Mons. Ignacio María de Orbegozo (41) y toma de posesión de la nueva 

sede en San Vicente de Cañete. 

19 de marzo 

Erección canónica del Seminario Menor "Nuestra Señora del Valle". Llegaban los primeros 41 

alumnos, acompañados por sus párrocos y familiares. 

14 de abril 

Inicio del Colegio-Seminario Menor "Nuestra Señora Del Valle". 
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1965 

En las Provincias de Yauyos, Cañete y Huarochirí entra en actividad las Escuelas Radiofónicas 

Americanas (ERPA).  

Estreno de la representación de la "Pasión" en Cañete. 

25 de noviembre 

Bendición de la imagen Madre del Amor Hermoso en la ermita de Nuevo Imperial-Cañete. 

1968 

26 abril  

El obispo auxiliar de Chiclayo, Luis Sánchez- Moreno Lira es nombrado Prelado de Yauyos.  

Es nombrado obispo de Chiclayo Ignacio María de Orbegozo. 

26 de mayo 

Toma de posesión de Monseñor Luis Sánchez- Moreno Lira de la Prelatura de Yauyos. 

20 de junio 

Es nombrado obispo de Abancay Enrique Pelach y Feliu, Vicario General de la Prelatura de 

Yauyos. 

14 de Julio 

Consagración del Nuevo Obispo de Abancay, Enrique Pelach y Feliu. 

1971 

19 de marzo 

Erección canónica del Seminario Mayor "San José" 

04 de abril 
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Primer inicio del año lectivo del seminario Mayor "San José". Cinco fueron sus primeros alumnos: 

José María Ortega Trinidad, Julio Ontiveros López, Ángel Ortega Trinidad, Vicente Fernández 

Gutiérrez y Víctor Luis Huapaya Quispe. 

1972 

Llegada de las primeras religiosas de "Hijas de Cristo Rey" al Seminario Menor. 

   1973 

08 de septiembre 

Llegada de las primeras religiosas de las "Madres de Jesús Verbo y Víctima" a Catahuasi. 

1974 

1 de mayo 

Erección de Centro de Estudios Teológicos en el Seminario Mayor "San José". 

9 de Julio 

Visita al Perú el fundador del Opus Dei, San Josemaría Escrivá de Balaguer.  

13 de julio 

San Josemaría visita cañete: Seminario Mayor, Valle grande y Condoray. 

1975 

26 de junio 

Fallecimiento del Fundador del Opus Dei: San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

1976 

10 de noviembre 

Llegada de las primeras religiosas de "Carmelitas descalzas" a San Luis 

1977 

09 de enero 
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Primera ordenación de Diáconos: Josemaría Ortega Trinidad, Víctor Luis Huapaya Quispe, Ángel 

Ortega Trinidad, Luis Miguel Ubillus Pasco. 

13 de julio 

Inauguración del oratorio del Seminario Mayor por Mons. Carlo Furno, Nuncio apostólico en el 

Perú. 

1978 

25 de junio 

Primeras ordenaciones sacerdotales: Josemaría Ortega Trinidad, Víctor Luis Huapaya Quispe, 

Ángel Ortega Trinidad, Luis Miguel Ubillus Pasco. 

1979 

18 de febrero 

Recibe el Diaconado Jorge Sibille. 

03 de junio 

Recibe la Ordenación Sacerdotal Jorge Sibille, a quien el Señor se llevó a los pocos meses de 

recibir el Sacerdocio. 

15 de setiembre 

Se inaugura oficialmente el primer centro Filosófico del Seminario, en Lunahuaná.  Empezaba la 

“descentralización” del Seminario. 

04 de diciembre 

Entregaba su alma a Dios el P. Jorge Sibille. 

1980 

20 de septiembre 

Viaja a España el P. José María Ortega, a hacer estudios de Teología en la Universidad de Navarra.  
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1981 

Septiembre 

Llegada de las primeras religiosas de las "Dominicas de la Santísima Trinidad". 

Viaja a España el P. Víctor Huapaya para realizar sus estudios de Derecho Canónico, en la 

Universidad de Navarra. 

1982 

Inicio de la dirección y Administración del "Instituto Superior Pedagógico Público de Cañete" a 

la Prelatura de Yauyos. 

06 de julio 

El centro educativo particular mixto "San José" de Cerro Alegre pasa a la administración de la 

Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción". 

02 de octubre 

Bodas de Plata de la Prelatura de Yauyos. 

28 de noviembre 

La Santa Sede crea la Prelatura Personal del Opus Dei. 

1983 

02 de octubre 

Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez recibe la Ordenación Episcopal de manos de Mons. Mario 

Tagliaferri, Nuncio Apostólico. 

 

1984 

07de marzo 

Creación del Instituto de Educación Superior Pedagógico privado “San José". 
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1985 

3 de febrero 

Dos ordenaciones diaconales de manos del Papa Juan Pablo II para la Prelatura de Yauyos. 

04 de febrero 

Bendición de la imagen de la "Madre del Amor Hermoso" por el Papa San Juan Pablo II, en su 

visita al Perú. 

13 de febrero 

Se transfiere a la Parroquia de Cerro Alegre la administración de los colegios de Inicial y Primaria 

de Cerro Alegre. 

1990 

24 de enero 

Por invitación de Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira se instalaron en San Vicente de Cañete la 

Comunidad del noviciado en San Vicente (Hermanas de Santa Ana). 

1991 

31 de mayo 

Inauguración del Santuario Madre del Amor Hermoso con el traslado de la Imagen de la ermita de 

Nuevo Imperial a San Vicente. 

04 de diciembre 

Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez, Obispo Auxiliar de la Prelatura de Yauyos. 

1992 

05 de abril 

Inicio de clase del Instituto Tecnológico Valle grande. 

29 de junio 
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Llegada de las primeras religiosas de las "Madres de la Divina Providencia". 

1994 

Fundación del colegio parroquial "Apóstol San Pedro" de Mala. 

Octubre 

Llegada de los primeros religiosos de "Misioneros de Santos Apóstoles” a Ricardo Palma. 

09 de agosto 

Primera visita de Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, a Cañete. 

1996 

02 de marzo 

Se acepta la renuncia por limite de edad, del arzobispo de Arequipa Fernando Vargas Ruiz de 

Sumocurcio, S.J., y se nombra en su lugar al Prelado de Yauyos, Luis Sánchez Moreno Lira, del 

clero de la Prelatura Personal del Opus Dei. 

1997 

15 de marzo 

Monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez es nombrado Prelado de Yauyos. 

27 de abril 

Toma de posesión de Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez de la Prelatura de Yauyos. 

1998 

4 de mayo 

Fallecimiento de Mons. Ignacio María de Orbegozo con 75 años de edad (Primer Obispo de la 

Prelatura de Yauyos). 

10 de octubre 

Fundación del colegio "María Enriqueta Dominici". 
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1999 

Enero 

Llegada de las primeras religiosas de las “Hijas de Santa María del Corazón de Jesús". 

20 de julio 

Primer Curso de actualización Teológica Internacional en la Prelatura de Yauyos. 

2001 

15 de enero 

P. Mario Busquets Jordá es nombrado Obispo de la Prelatura de Chuquibamba. 

2002 

9 de febrero 

Reconocimiento del estado como colegio parroquial la institución educativa "Apóstol San Pedro". 

30 de septiembre 

Asistencia de sacerdotes y fieles a la Canonización de San Josemaría en Roma. 

 

2003 

25 de junio 

Bodas de Plata de la Primera promoción de sacerdotes de la Prelatura de Yauyos. 

29 de noviembre 

Nombramiento de Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez como arzobispo de Cusco y Administrador 

apostólico de la Prelatura de Yauyos. 

2004 

30 de enero 

Toma de posesión de Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez de la Arquidiócesis de Cusco. 
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12 de octubre 

Mons. Ricardo García García es nombrado Prelado de Yauyos. 

04 de diciembre 

Consagración Episcopal de Mons. Ricardo García García y Toma de Posesión de la Prelatura de 

Yauyos. 

2006 

22 de abril 

P. José María Ortega Trinidad es nombrado Obispo de la Prelatura de Juli. 

28 de noviembre 

Reconocimiento formal de Cáritas en Cañete. 

2007 

02 de octubre 

Bodas de Oro de la Prelatura de Yauyos. 

19 de Julio 

Fallecimiento de Mons. Enrique Pélach (90), Obispo de Abancay. 

2009 

28 de septiembre 

Fallecimiento de Mons. Luis Sánchez Moreno Lira (segundo Obispo de la Prelatura de Yauyos). 

2010 

13 de julio 

Segunda visita de Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, a Cañete. 

2011 

Noviembre 
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Llegada de las reliquias de Santa Teresita de Lisieux a la Prelatura de Yauyos. 

2013 

20 de octubre 

Bendición, inauguración y dedicación de la Iglesia parroquial de San Luis por el Nuncio Mons. 

James Patrick Green. 

2014 

09 de noviembre 

Bodas de Oro del Colegio-Seminario Menor "Nuestra Sra. Del Valle". 

2016 

28 de abril  

Declaración del Señor de Cachuy como "Patrono Jurado de la Provincia de Yauyos". 

29 de mayo 

Bodas de Plata del Santuario Madre del Amor Hermoso. 

2017 

04 de febrero  

Fallecimiento del P. Frutos Berzal Robledo (Uno de los primeros sacerdotes llegados a la Prelatura 

de Yauyos). 

16 de septiembre 

Visita de las reliquias de Santa Rosa a la parroquia de San Vicente. 

2018 

03 de octubre  

Inicio de participación de Mons. Ricardo García García en el sínodo de los obispos sobre los 

jóvenes. 
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2019 

12 de enero  

Visita de la Virgen peregrina de Fátima a Cañete. 

06 de julio  

Primer concierto de "Cielo abierto" en el Santuario Madre del Amor Hermoso. 

06 al 08 de octubre  

Visita del Nuncio apostólico Mons. Nicola Girasoli a la Prelatura. 

2020 

15 de marzo  

Estado de emergencia en todo el Perú por coronavirus. 

24 de diciembre  

Monseñor Ricardo García García, cae víctima del coronavirus. 

2021 

19 de marzo  

Bodas de Oro del Seminario Mayor “San José”. 

1 de mayo  

Ordenación diaconal del seminarista Rony Olivares. 

10 de diciembre 

Ordenación diaconal de los seminaristas Osnar Bartolo y Jesús Oyolo 

Ordenación sacerdotal del diácono Rony Olivares.  
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2.2.7. Obispos. 

La Constitución dogmática Lumen Gentium en cuanto a obispos se refiere, afirma que: 

Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos participes de su 

misma consagración y misión por medio de los Apóstoles, de los cuales son sucesores.  

Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos sujetos en la 

Iglesia (Conferencia episcopal española, 1999, p. 107). 

Los obispos, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los Apóstoles como pastores 

de las almas, y juntamente con el Romano Pontífice, y bajo su autoridad, son enviados a perpetuar 

la obra y misión de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica (1997) en el número 1560 señala 

que “cada obispo tiene, como vicario de Cristo, el oficio pastoral de la Iglesia particular que le ha 

sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado 

la solicitud de todas las Iglesias” (Catecismo de la Iglesia Católica,1997, n. 1324). 

Los obispos, hechos partícipes en la preocupación de todas las Iglesias del mundo, desarrollan en 

unión y bajo la autoridad del Papa su oficio episcopal, en lo referente al magisterio y régimen 

pastoral. Individualmente ejercen este oficio en la parte de la grey del Señor, que se les ha confiado, 

teniendo cada uno el cuidado de la Iglesia particular que presiden.  

Así, los obispos elegidos para la Prelatura de Yauyos, en la forma y disposición que el Romano 

pontífice ha establecido, han prestado y siguen prestando al Supremo Pastor de la Iglesia Universa l 

una ayuda muy eficaz.  

En este apartado abarcaremos los rasgos más característicos, la labor pastoral y obras de 

bien común realizadas por los obispos de la Prelatura de Yauyos. Fijaremos, en continuidad, sus 

grandes resultados, cuyo trabajo ha sido fruto de la oración y vida de familia sobrenatural y humana 
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con sus hermanos en el sacerdocio. Además, describiremos el tono cálido de su humanidad recia 

y digna, acompañadas de una seria vida interior, ejercitadas con espontaneidad, que constituye el 

secreto de una felicidad auténtica. También referiremos el modo de su vida y la entrega que su 

vocación pide y finalmente, consideraremos su exigencia y lucha, el esfuerzo valioso que 

emprendieron y que reclaman de nosotros su continuación, porque el sueño de lograr un 

humanismo cristiano debe impregnarse en nuestras mentes.  

He aquí el vínculo de unión entre el trabajo evangelizador y la vida de nuestros Prelados. 

Han dejado la semilla católica, para que los siguientes, bien del clero o fieles laicos, la cultivemos 

con recta doctrina, caridad, oración y amor al Papa. 
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Monseñor Ignacio María de Orbegozo.   

Describir la historia de Monseñor Ignacio María de Orbegozo, no es una tarea sencilla. Aun 

así, nos disponemos a llevar a cabo esta biografía con el respeto que le corresponde siendo 

conscientes del desafío y los riesgos que supone la redacción de estas páginas. Merece la pena 

ofrecer la visión de conjunto y el detalle de una vida tan capaz de hablar directamente a los hombres 

y mujeres de nuestro tiempo. Se trata ante todo de verle en acción, de oírle hablar y de contemplar 

sus obras en las variadas circunstancias que debió vivir.                                                                                                                              

Datos biográficos. Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea fue el primer Prelado 

de Yauyos. “Vasco, médico-cirujano de la Cátedra de patología quirúrgica en la Universidad de 

Sevilla, sacerdote numerario del Opus Dei, fue propuesto por San Josemaría para llevar a cabo la 

labor pastoral de la recién creada Prelatura” (Puig, 2007, p. 98). Encargo que Don Ignacio aceptó 

de inmediato, sin abandonar ninguna de las verdades ardientes que Dios le inculcó en su 

conciencia. Compromiso evangelizador de difícil aplicación por las dificultosas y nuevas 

circunstancias.   

Había que comenzar prácticamente desde cero: casi como volver a implantar la Iglesia en 

aquel lugar remoto de los Andes muy abandonado espiritualmente desde tiempo atrás, y 

que no había pisado ningún Obispo desde los tiempos del gran Pastor santo Toribio de 

Mogrovejo. Y no disponía de los instrumentos que parecían más necesarios (Pietro, 2018, 

pp. 12 y 13). 

Escaseaban los materiales. No se contaba con dotación económica y la carencia de muchos 

bienes necesarios era patente. La misión encomendada, fue de roturación, de viajes mortificados, 

muchas veces a pie y otras a lomo de caballo, por caminos ásperos de recorrer, con el propósito 

de transmitir el Evangelio, de predicar y administrar los Sacramentos. 
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Contaba, si –y es de justicia recordarlo-, con la oración y el impulso del Fundador del Opus 

Dei, que siguió muy de cerca, con interés paterno, el desarrollo de aquella nueva 

circunscripción. Y obtuvo, para esos comienzos, la colaboración desinteresada y entusiasta 

de un pequeño grupo de sacerdotes procedentes de diversas diócesis de España, socios de 

la Saciedad Sacerdotal de la Santa Cruz, a quienes sus respectivos Ordinarios permitieron 

que interviniesen en esa empresa fascinante. Don Ignacio los quiso siempre 

entrañablemente, y le gustaba repetir que todo el gran trabajo pastoral que se atendía y se 

extendía cada día más, lo realizaban esos hermanos suyos en el sacerdocio (Pietro, 2018, 

p.13). 

En 1964 fue consagrado Obispo. Y como expresaba Pietro (2018): 

Le tocó participar en los trabajos del Concilio Vaticano II, desde el comienzo; y, más tarde, 

en varios sínodos episcopales. Aportó a esas asambleas, entre otras contribuciones, su 

experiencia directa de Evangelización –punto prioritario de su acción pastoral-, su firme 

defensa del celibato sacerdotal, su empeño en que el Obispo dedicara sus mejores energías 

al Seminario y al cuidado de los sacerdotes (pp. 13 y 14). 

Don Ignacio fue para cada uno de sus sacerdotes un verdadero Padre y un hermano 

incondicional. Impresionaba por su sencillez, su naturalidad y su aguda inteligencia, unido todo a 

una grandiosa personalidad, nobleza de carácter y firmeza ante situaciones vidriosas.  Ayudaba 

con su sabia experiencia: impartía ejemplo y doctrina con sus meditaciones, charlas, avisos, etc.  

Deseaba que sus sacerdotes mantuvieran el descanso apropiado, que vivieran la paternidad y 

filiación, que se contasen anécdotas divertidas y graciosas para así fomentar vida de fraternidad, 

de familia (Prelatura de Yauyos, 2007).  
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Desde una honda comprensión de la evangelización, en su tarea como Pastor de la Iglesia 

Particular, mostraba constantemente el poder de la oración previo al apostolado. Cultivando 

primero las Normas de Piedad se proyectaba a predicar sin desmayo en los distintos pueblos, 

transitándolos periódicamente y con cierta holgura para conocerlos íntegramente en sus problemas 

y necesidades. 

Sus viajes estaban todos programados. Este modo de organización le permitía abrazar todo 

el territorio y establecer una visión entera de la Prelatura. En sus visitas, procuraba conocer el 

mayor número de pueblos y aunque las geografías eran salvajes, la gente de aquellos lugares era 

sencilla y pintoresca, pastores de llamas y alpacas que vivían no muy lejos de la edad de piedra, 

pero buena, cariñosa y muy acogedora. La situación, el ambiente y circunstancias eran poco 

agradables: caminos duros y muy hostiles, de órdago, entre nieves y nevadas, con alturas que 

sobrepasan los 4 000 metros sobre el nivel del mar. Noches de frío en la puna helada, donde el 

techo era el cielo con sus innumerables estrellas y el rudo suelo la cama. Encontrar la manera de 

buscar el calor, incluso, de las mismas ovejas y caballos revueltos en un pequeño corral resultaba 

casi de lo más normal, pero fastidioso. Los abrigos de previsión resultaban ser pocos. 

Los sacrificios y dolores, sin embargo, tenían mucho beneficio para la vida espiritua l. 

Constantemente eran convertidos en mortificación y en dulce ofrenda para el Señor. Mortificac ión 

de buen provecho, porque ofrecidos, eran Plegaria de los sentidos.  Los largos caminos que se 

tenían por recorrer en las sillas de los caballos, que resoplaban y a veces terminaban por decir que 

no, era el mejor momento en el que se podían rezar Rosarios, y cantar canciones religiosas. 

(Prelatura de Yauyos, 2007). 

Para sustentar lo expresado líneas atrás, redactamos contenidos descritos con buen estilo 

por el mismo Monseñor Ignacio: 
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“¡Casi la vida entera nos la pasamos a caballo con nuestros pertrechos de trabajo! Nuestros 

viajes son una aventura indescriptible y los preparativos toda una jornada intensís ima : 

tenemos que llevar a cuestas todas las cosas del culto para la Santa Misa, bautismos, 

confirmaciones, extremaunciones, etc. Además, los pertrechos de dormir, unos sacos 

[bolsas] estupendos que ablandan el suelo y dificultan casi hasta el extremo el ataque de 

los variadísimos insectos de la zona; así preparados cualquier sitio es bueno, especialmente 

después de una cabalgada de ocho o diez horas, con un sol fantástico, a veces, y otras con 

una nevada imponente, lluvias, granizos, rayos y lo que quieras. ¡Por tener de todo, más de 

una vez nos ha tocado un terremoto (en Lima también los hay y bravos, pero en la sierra 

tienen el aliciente de gran emoción que les da el que suenan que parece que se viene el 

mundo abajo) o unas lluvias de piedras que obligan a encontrar rápidamente un refugio 

bajo una roca fuertota, pues caen por las laderas, de pronto, toneladas de piedras del tamaño 

desde un huevo hasta una sandía y más grandes! Es especialmente peligroso para los 

caballos que se espantan y como el camino casi nunca tiene más de un metro (muchas veces 

menos y la mitad) sería casi seguro una bajada en voltereta al precipicio de no andar muy 

ligero y, sobre todo, tener un oído “casi indio” para sentir cuando viene una avalancha de 

piedras. ¡El instinto de conservación es una cosa muy seria que casi no conocemos hasta 

que llega el momento grave de tener que utilizarlo! […] pero feliz de comprobar qué buenas 

son estas gentes y qué rebueno es Dios con nosotros” (Puig, 2007, p. 105). 

Huarochirí.  En Huarochirí, provincia que junto a Yauyos y Cañete componen la Prelatura 

de Yauyos, movido por ideales religiosos, también se entregó incondicionalmente a la 

proclamación del Evangelio de la esperanza, siempre cercano a las inquietudes de las personas.  

Sus escritos, cuyos destinatarios eran sacerdotes y familias, lo ponen de manifiesto. Contenían 
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palabras sencillas, llenas de ingenio y simpatía, conmovedoras muchas veces. Y no solo hablaban 

al destinatario, sino que también dejaban ver su alma, como sin querer y con franqueza.  En ellos, 

dejaba ostensible su amor a las almas, su lealtad a la Iglesia, su atenta mirada a las vicisitudes del 

momento y un entusiasmo que animaba a andar el camino abrupto con alegría de quien ha visto al 

Señor. Así, por ejemplo, una carta que dirigía a su hermana Rosario refleja una vida consumada, 

con todas sus múltiples aventuras. Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) escribía: 

Dentro de unos días me lanzo otra vez a las alturas: me iré a Huarochirí, San Lorenzo de 

Quinti, Sangallaya, Escomarca, etc. ¿Te gustan los nombrecitos? Serán ocho o diez días no 

más. Por eso estos días estamos de paseíllo con los caballos; como son un par de fieras de 

órdago a lo grande, en cuanto están una temporada como en hotel (come que come y 

duerme que duerme) luego hay que darles su “suavesidita” antes de meterse por las alturas 

y a los caminos bravos. ¡Por qué por estos no conviene ir a lo loco! Estos días, cada vez 

que los montamos (Enrique que se ha hecho un gran jinete y un servidorito), conseguimos 

sacar a la calle a todo el vecindario de Yauyos, porque, verdaderamente, las salidas de 

paseo suelen ser de circo… ¡Pero qué caballos maravillosos! […] Son briosísimos y la 

gente los tiembla: podemos dejarlos en la calle y hasta ofrecer un premio al que los monte. 

¡Qué si quieres! En cuanto se arrima un extraño largan unas patadas como tiros. […] ¡Y 

qué servicios nos prestan y qué heroicos son y qué sufridos! Un ejemplo constante para 

nosotros. Si un pobre caballo, que no espera el cielo y no sabe de amor de Dios, es capaz 

de servir así, ¿cómo deberíamos hacerlo nosotros? (p. 108). 

Con visión sobrenatural cuidaba de su pueblo. “Siento que lo mío es trabajar, mirar por mis 

curicas que Dios y el Padre me han confiado y por estas pobres gentes que quiero con toda el alma ” 

(Puig, 2007, p. 109). 
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Reuniones Pastorales. Para entrar en contacto directo con los sacerdotes se organizaban 

reuniones. Estás se hacían sentir periódicamente para tratar una diversidad de temas. 

El ritmo y las circunstancias tan duras gastaban el cuerpo y el alma. Era preciso reponer 

fuerzas” El prelado, desde el comienzo, les había comunicado que cada mes se reunir ían 

dos días en Yauyos: el primer día recogimiento y meditación, atención del alma, desde la 

tarde y el día siguiente, descanso y vida de familia (Ducay, p. 90).  

En la vida interior: metiendo cabeza y oración en el asunto no se desanimaban ante el reto 

difícil de apostolado. Tenían sus semanas de Pastoral en un ambiente de alegría y trabajo en el que 

“surgían una serie de proyectos y eventos necesarios y expeditivos” (Prelatura de Yauyos, 2007, 

p. 111).  Los temas que desglosaban referían esencialmente a la doctrina católica. Monseñor 

Ignacio solía repetirlo: “¡Siempre, en cualquier oportunidad, dad doctrina!” (Puig, 2007, p. 111). 

El esmero por conseguir prácticas cristianas en los diferentes pueblos era notable. Para 

conseguir este propósito se desarrollaron concursos de catecismo, cursillos de formación de 

maestros y catequistas, misiones populares y aprovechamiento de los medios de comunicac ión.  

Estos últimos resultaban ventajosos y se aplicaban con continuidad. La utilización de radio, 

folletos, devocionarios, hojas dominicales, teatros, concursos, etc. generaba progreso apostólico 

(Puig, 2007). (Más detalles, véase en “Pastoral” dentro del apartado de Prelatura de Yauyos). 

 En el descanso y vida de familia, “el plato fuerte de la diversión eran los partidos de 

fulbito” (Ducay, p. 92). Las caminatas por la sierra daban un estado físico extraordinario a los 

sacerdotes jugadores. “los partidos duraban dos o tres o hasta más horas. El Prelado era su principa l 

animador y le gustaba ganar, aunque no siempre lo conseguía” (Ducay, p. 92). Al termino, “(…) 

los comentarios divertidos, las risas y la chispa del prelado prolongaban largamente la sobremesa 
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en la que había de todo: las experiencias de cada uno en sus parroquias, los recuerdos personales 

y mil preguntas o asuntos que se les ocurrían” (Ducay, p. 92).  

Obras con celo Apostólico.  

El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza 

busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación 

adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se 

arraiga y se desarrolla (Francisco, 2013, p. 9). 

 El Prelado de Yauyos y sus sacerdotes anhelaban vivir con dignidad y plenitud 

reconociendo y buscando en el otro su bien, porque “(…) la vida se alcanza y madura a medida 

que se la entrega para dar vida a los otros” (Francisco, 2013, p. 10). Los presbíteros contagiaban 

la alegría del Evangelio. Guiados por don Ignacio, llevaban a término actividades básicas, tanto 

catequísticas como de promoción y desarrollo. Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) comentaba:  

Creo firmemente que estamos haciendo una labor de primerísima importancia. ¡Base de 

toda la labor futura! Catecismo, acólitos, preseminario, fichero de almas… ¡Y el milagro 

hecho con la ayuda del Señor y de Santa María!  Esto es lo que quedará, en firme, y lo que 

hará posible soñar cosas mejores para el después (p. 111). 

Necesidad de Sacerdotes. Los hombres necesitan del sacerdote. Es pastor que debe cuidar 

y dedicar su vida a los demás. Debe procurar a los demás el alimento adecuado para sus almas a 

fin de que crezcan en vida sobrenatural, apoyarles en momentos difíciles, levantarles si caen, 

animarlos siempre, buscarlos si se desorientan. Pero ¿Puede, él solo, cargar con esta enorme 

responsabilidad? La respuesta es un contundente no. Han de haber numerosas almas dedicadas a 

este ministerio.  
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A partir de 1957, se incrementó el número de pastores. Además de los 5 sacerdotes que 

habían arribado Yauyos, Monseñor Ignacio contó con nuevos presbíteros. Ellos, unidos al Prelado, 

con plena consciencia de que su principal quehacer es el de servir a la predicación de la Palabra y 

la administración de los Sacramentos como tesoros muy valiosos y de gran riqueza, organizaron 

sus tareas de cada día.  

(…) vivían por lo menos dos en la capital del Distrito, uno fungía de párroco y los demás 

atendían los pueblos aledaños celebrando Misas, administrando los sacramentos, visitando 

los colegios y organizando, la catequesis y las actividades específicas propuestas por el 

Prelado (Puig, 2007, p. 110). 

En el siguiente cuadro se muestra la relación, año y procedencia de los sacerdotes que 

vinieron a Yauyos, según el informe de Héctor Francia (2007): 

LLEGADA DE SACERDOTES ESPAÑOLES A LA PRELATURA DE YAUYOS 

AÑO SACERDOTE PROCEDENCIA 

1957 

Enrique Pélach Gerona 

Frutos Berzal Robledo Segovia 

Alfonso Fernández Galiana Vigo 

José Pedro Gresa Teruel 

Jesús María Sada Aldaz Pamplona 

1958 

Agapito Muñoz Segovia 

Felipe Sanz Segovia 

Vicente de Val Zaragoza 

Feliciano Muñoz Teruel 

Manuel Lema Martínez Tuy-Vigo 

Ricardo Martínez Carasso Palencia 

1959 

Juan González Segovia 

José Maestre Tuy-Vigo 

Esteban Puig Tarrats Gerona 

1961 

Plácido Olivares Segovia 

José Pérez Palencia 

Samuel Valero Teruel 

Hipólito Sánchez Herranz Guadalajara 
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1962 

Julián Herranz Segovia 

Miguel Domingo Segovia 

Arcadio Valero Teruel 

Juan Calvo Antelo Santiago 

1963 

Mario Busquets Jordá Gerona 

Bienvenido Vásquez Bugarín Vigo 

José María Inyesto Palencia 

1966 
Arturo García Agüero Segovia 

José Novato Martín Teruel 

1967 
Eusebio Laguna Alonso Segovia 

Félix Moral Molinero Segovia 

1968 

Miguel Guitart Gerona 

Carlos González Palencia 

Eulogio Herranz Palencia 

1973 
Victoriano Tizón Vigo 

Martín Itúrbide Pamplona 

1976 

Carlos Cancela Vigo 

José Álvarez Vigo 

Miguel Ángel Rodríguez Vigo 

Ignacio Hernández Teruel 

José Espino Moruno Badajoz 

1984 
Fernando Cintas Rosas Badajoz 

Thomas Huckemann Alemania 
 

Este grupo de sacerdotes fue consciente de lo pocos que eran y de que su permanencia no 

iba a ser eterna. Un Seminario Mayor, en el que se formasen sacerdotes propios de estas zonas 

para continuar con la misión, era indispensable.  

San Josemaría desde Roma motivaría el impulso del Seminario Mayor. Él mismo le refería 

a don Ignacio: 

El gobierno de esa parcela que la Iglesia te va a encomendar será de tu única 

responsabilidad, pero, hijo mío, si estuviera yo en tu lugar, desde el primer instante tendría 

como primera y permanente preocupación la de promover y preparar vocaciones 

sacerdotales entre los naturales de ese territorio (Valero, 2003, p. 148). 
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Era un reto de difícil cumplimiento, pero en este asunto dispusieron de todas sus facultades 

humanas unidas a la oración. El arduo trabajo no cesó. Comenzaban y recomenzaban.  

 Al cabo de 12 meses, se produjo otro encuentro entre el Prelado de Yauyos y el Fundador 

del Opus Dei. Después de un dialogo sereno y alegre, la calidez humana de San Josemaría se dejó 

sentir aún más: se le quedó mirando por un momento, le dio un fuerte abrazo y emocionadamente 

le dijo: “Dios te bendiga, hijo mío; en veinte años tendréis los primeros frutos (Valero, 2003, 

p.148)  

Pensar en ¡veinte años!, resultaba una locura. Obrar aquello que San Josemaría aspiraba 

tendría su número de dificultades. Las crisis vocacionales que se experimentaba en aquel entonces 

echaban a rodar cualquier proyecto. Todo parecía estar en contra: los tiempos, la sociedad, el 

ambiente, muchas veces y muy lamentablemente también, la familia o los amigos. Las 

circunstancias resultaban poco o nada favorables.  

La experiencia estadística mostraba que la idea de llevar a cabo un seminario propio para 

la Prelatura podría parecer más una ilusión que realidad. Era fácil observar que, en los 

departamentos y provincias del Perú, con circunstancias aparentemente más apropiadas, casi no 

existían ordenaciones sacerdotales. ¿En Yauyos, sí que podría darse? ¿existían las condiciones 

necesarias para que surjan vocaciones sacerdotales? ¡Que fantasía! 

Con actitud optimista, pensando poco en los aprietos que podría acarrear la fundación de 

un centro de formación sacerdotal, se fue dando espacio al sueño del mismo, primero, sentando 

sus bases con un Preseminario que, a su vez, funcionaría como Colegio y serviría para que muchos 

de los estudiantes, que se encontraran en situaciones económicas bajas, pudieran cursar sus 

estudios con valor oficial (Prelatura de Yauyos, 2007).  
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Asociación de Acólitos (ADA).  El deseo de aumentar en número de sacerdotes se convirt ió 

en uno de los intereses principales. Emprendieron la marcha creando una asociación de acólitos en 

cada Parroquia (los acólitos son los servidores del altar y desempeñan una función litúrgica 

especial en el decoro y participación de la Iglesia reunida para celebrar la Eucaristía y 

Sacramentos), esta asociación, estaría formada por chicos de once a catorce años. Su preparación 

abarcaría el aspecto litúrgico, humano, espiritual-cristiano y vocacional.  

A cada uno se le facilitaría un pequeño plan de vida de piedad. El trato cariñoso y filial con 

la Virgen María era buena señal para recibir de Dios la posible vocación al sacerdocio. 

Tenía principal importancia enseñarles a hacer oración personal con el Señor. Los párrocos 

tendrían con ellos una incipiente labor de dirección espiritual. El párroco visitaría las 

familias de los acólitos y procuraría con sus consejos que los padres y familiares rezaran el 

Rosario, se acercaran a recibir los Sacramentos y dieran ejemplo de vida cristiana entre sus 

amigos y paisanos. Asimismo, procurarían conocer el comportamiento y buena marcha de 

los acólitos en sus estudios, interesando a los maestros que ayudaran a encauzar la futura 

vocación sacerdotal del alumno acólito (Puig, 2007, p. 118). 

 Para fomentar el espíritu deportivo y el buen descanso, los acólitos del ADA, 

periódicamente tenían encuentros a nivel de Parroquias y, al año, una reunión conjunta con las 

provincias de Yauyos y Huarochirí.  Los encuentros eran muy alegres y divertidos: Santa Misa, 

juegos, charlas, competiciones deportivas, etc. (Puig, 2007). 

Carta Pastoral.  El 19 de marzo de 1959, don Ignacio escribió una Carta Pastoral con 

sabiduría, sentido común y sentido sobrenatural. En ella señalaba los pasos que debían seguir para 

lograr las primeras vocaciones. Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) escribía: 
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Este proyecto se dirige a todos los sacerdotes de la Prelatura, con el ruego encarecido de 

que lo consideréis en la presencia de Dios, lo llevéis a vuestra oración diaria y fielmente lo 

pongáis en práctica. Dios os bendiga particularmente por ello, y la Virgen Santa María, 

Madre del Amor Hermoso.  

Tened presente de que se trata de un trabajo profundo, netamente sobrenatural y directo 

con los niños…dedicaros afanosamente en hacerlos piadosos, y veréis como el Señor 

promueve de entre ellos abundantes y selectas vocaciones. 

-La Familia. Trabajad incesantemente con las familias y veréis el fruto. 

-La Escuela. Procurad con tacto y caridad –cariño sincero- ganaros la amistad y sincera 

colaboración de los maestros. ¡Qué buenos servicios os prestan ya! 

-Los Niños. Dedicadles mucho tiempo y paciencia. Tratadles con mucha bondad y 

comprensión. ¡Qué guapa lección de Jesús en el Evangelio! Y nunca olvidéis que los niños 

llevan también la tara del pecado original; no son ángeles, pero también están hechos “a 

imagen y semejanza de Dios” y “sus ángeles están siempre en la presencia del altísimo”; 

llevan en su alma en gracia, el germen poderosísimo de una fuerza formadora –harto 

olvidada- con la que deberéis contar. Esto os ayudará a no desanimaros nunca por nada. 

-La Parroquia. Sólo puedo deciros que lo hacéis muy bien; que me dais grandísima alegría 

con vuestra abnegada labor parroquial. Así, creando poco a poco y sin desmayo un clima 

de piedad –que va prendiendo primero en pocos, pero que se extiende y propaga pronto 

entre los otros- se prepara el clima adecuado, el ambiente –del que no es ajeno, por cierto, 

la presencia edificante del sacerdote fiel-, donde germinarán vocaciones en abundancia. 
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Al crear este clima llegáis por la instauración en las almas de la práctica de la frecuenc ia 

sacramental a través de los actos y funciones litúrgicas, hecha con sencillez y dignidad, de 

modo que resulten formativas y edificantes. Y por medio de vuestros abundantes recursos 

pastorales. 

¡Siempre, en cualquier oportunidad, dad doctrina!” (pp. 116 y 117). 

Cañete.  El 24 de marzo de 1962, fue anexada a la Prelatura la provincia de Cañete, situada 

en la costa del Pacífico. Sus recursos económicos y floreciente valle, significaban una ayuda 

considerable para las labores pastorales de la Prelatura (Puig, 2007). 

Hasta entonces la Sede de la Prelatura era Yauyos. No obstante, las ventajas que acarreaba 

consigo la provincia de Cañete hizo que el Prelado solicitara el cambio de la Sede a Cañete. 

Mons. Orbegozo, a través de la Nunciatura Apostólica, el 15 de agosto de 1961, envía una 

Memoria a la Sagrada Congregación Consistorial solicitando la conveniencia de modificar 

los límites territoriales de la Prelatura Nullius de Yauyos, incluyendo dentro de su territorio 

y jurisdicción la Provincia civil de Cañete. El 7 de febrero de 1962, con Despacho N. 

852/62 del 31 de enero de 1962, el Nuncio Apostólico de Lima, por decisión del Santo 

Padre Juan XXIII, concede el traslado de la Sede a Cañete (Puig, 2007, p. 114) 

Estructura del Seminario Menor “Nuestra Señora del Valle”.  El adjudicamiento de 

Cañete a la Prelatura consolidó las condiciones más adecuadas para la construcción del 

Preseminario, que comprendería: pabellones, dormitorios, salas, aulas, comedores, cocinas, 

residencias y campos deportivos.  

“Mediante resolución Directoral Nº. 18073 del 10 de diciembre de 1963 se autorizó su 

funcionamiento con el llamativo nombre de “Colegio Particular Parroquial “Nuestra Señora del 
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Valle”” (Puig, 2007, p. 116). “El 19 de marzo de 1964, Mons. Ignacio María de Orbegozo y 

Goicoechea, erigió canónicamente el Seminario Menor de la Prelatura” (Puig, 2007, pp. 120 y 

121). Su inauguración tuvo lugar el 14 de abril del mismo año, fecha en la que se abrían las puertas 

a 40 muchachos enviados por los párrocos, previo el cursillo de selección que en el mes de febrero 

había tenido lugar en el colegio de la hacienda de Cerro Alegre. “El 26 de enero de 1966, se expide 

la Resolución Directoral N° 185, en la que se autoriza el funcionamiento del primer Ciclo de 

Educación Secundaria Común para varones” (Puig, 2007, p. 116). 

El sistema educativo estuvo asegurado por los mismos sacerdotes. “(…) Mons. Orbegozo 

nombraba al P. Agapito Muñoz como director del Pre-seminario, al P. Esteban Puig, formador y 

administrador y el P. Samuel Valero, director espiritual” (Puig, 2007, p. 115). Ellos, por su parte, 

estructuraron un buen plan de estudios sobre aspectos formativos, de orden, cumplimiento del 

deber, estudio, descanso, etc. Además, “presentaron el proyecto en el Ministerio de Educación 

para su reconocimiento y para que destinase la subvención que, por ley, le correspondiera; 

contrataron los profesores necesarios, muy cuidadosamente elegidos, de excelente nivel académico 

y docente, y se redactó el ideario (Valero, 2003, p. 166). 

 Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) escribe: 

“El Colegio “Nuestra Señora Del Valle” –(…)-, es un Colegio de la Iglesia donde se cursan, 

con valor oficial, los tres últimos años de la Instrucción Primaria y al que acuden 

muchachos selectos que creen con fundamento tener vocación sacerdotal y reúnen 

condiciones que les permitirán, en su día, ingresar al Seminario Menor. El Reglamento 

presenta tres líneas maestras: Vida de piedad con el recurso a Jesús Eucaristía y a la Virgen 

María; estudio y vida de familia, destacando la sinceridad y la honradez como virtudes 

elementales de toda formación (p. 121). 
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Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) recordaba también a los formadores del Colegio – 

Seminario el cuidado de la piedad. 

“Haced que los niños sean muy piadosos, que quieran entrañablemente a la Santísima 

Virgen María y que amen de veras la Sagrada Comunión. Que se esfuercen desde el 

comienzo para ayudarse mutuamente y se empeñen en hacerse la vida grata unos a otros, 

con espíritu de servicio. Que les enseñéis, desde el primer día, el cuidado material de todo, 

de las cosas propias y las del seminario, que encomendéis a cada uno algún encargo, de 

modo que adquieran un hondo sentido de responsabilidad, que los forméis en el respeto 

cariñoso y delicado a los superiores, pero lejos de todo servilismo y temor; que jueguen, 

que canten, que rían y también que estudien. El método es el de siempre: quererlos como 

padre, como madre y como abuela” (pp. 121 y 122). 

Sacerdotes propios de la Prelatura. En el gobierno de Monseñor Luis Sánchez Moreno 

Lira, segundo Prelado de Yauyos, el 25 de junio de 1978, veinte años después de la creación de la 

Prelatura, como había previsto San Josemaría, recibieron el Sacramento del Orden cuatro 

personajes propios de la Prelatura (Puig, 2007).  

  Se vivieron tres etapas: “A los siete años de comenzar la prelatura comenzó el Colegio. A 

los siete años, en 1971, comenzó el Seminario Mayor. Y a los siete años, en 1978, se ordenaron 

los cuatro primeros sacerdotes” (Ducay, p. 96).  

En 1977, recibieron el diaconado los primeros seminaristas y al año siguiente, el Orden 

Sacerdotal. Eran los primeros sacerdotes originarios formados en el Seminario Mayor “san José” 

y los primeros frutos de una labor que había iniciado en 1957.  
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Debido a la celebración litúrgica, la catedral estaba colmada de feligresía. Había rostros 

sonrientes, piadosos y con un entusiasmo particular. La elegancia y esbeltez formaba parte también 

del acto litúrgico, que realizado con naturalidad de movimientos adquiría la categoría de solemne 

en el sentido más estricto (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Actuó de ministro consagrante el Obispo Prelado de Yauyos, Mons. Luis Sánchez-Moreno 

Lira.  Le acompañaron el Obispo de Chiclayo, Mons. Ignacio María de Orbegozo –primer 

Prelado del lugar- y Mons. Enrique Pélach, Obispo de Abancay, primer Vicario General de 

la Prelatura.  Concelebraron la Santa Misa medio centenar de sacerdotes de Yauyos, 

Huarochirí, Cañete, Chiclayo, Piura, Lima y Abancay (Francia, 2007, p. 178). 

Por Providencia, en la misma fecha “(…) el Opus Dei llevaba 25 años en el Perú (desde 

1953) y la Obra 50 años de existencia (desde 1928)” (Francia, 2007, p. 177). Posteriormente “en 

el año 2003, aquellos primeros sacerdotes celebraron sus Bodas de Plata Sacerdotales, la Obra en 

el Perú sus Bodas de Oro, y la Obra desde su Fundación 75 años.  Mientras tanto, Juan Pablo II 

cumplía 25 años de pontificado” (Francia, 2007, p. 177). 

En 1979 se realizó la segunda ordenación y llegados al año 2000, el 14 de mayo, se ordenó 

el sacerdote N° 50 por la imposición de manos de Monseñor Juan Antonio Ugarte. En su homilía 

hacía referencia a esto hecho: 

“... tendré la inmensa alegría de ordenar al quincuagésimo sacerdote incardinado en esta 

Iglesia Particular.  Efectivamente, desde el año 1978, en que se ordenaron los cuatro 

primeros sacerdotes de la Prelatura, han venido recibiendo el sacramento del Orden cada 

año, casi sin interrupción, nuevos candidatos al sacerdocio, y hoy harán cincuenta los 

sacerdotes nacidos en el Perú, que han cursado todos sus estudios en el Seminario Mayor 

“Academia San José”, y se incorporarán al clero de esta circunscripción eclesiástica ...  
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Tenemos que dar muchas gracias al Señor, Dueño de la Mies por esa abundancia de 

vocaciones, y hemos de pedirle que nos siga bendiciendo más abundantemente aún: ¡Señor, 

hacen falta muchos sacerdotes que sean verdaderamente santos!” (Francia, 2007, p. 185). 

Exhibimos el cuadro de Ordenaciones desde 1978 hasta el 2020 presentada por Francia 

(2007) y Pérez, elaboración propia (2021): 

PROMOCIONES DE ORDENACIONES SACERDOTALES DE LA PRELATURA 

PROMOCIÓN SACERDOTE FECHA LUGAR MINISTRO 

1° 

Josemaría Ortega Trinidad 

25.06.1978 Catedral 
Mons. Luis 
Sánchez Moreno 

Lira 

Víctor Luis Huapaya Quispe 

Ángel Ortega Trinidad 

Luis Miguel Ubillús Pasco 

2° 

Clemente Flavio Ortega 

Obregón 

03.07.1979 Catedral 

Mons. Luis 

Sánchez Moreno 
Lira 

Giorgio Serafino Sibille 
Sibille 

Julio Teobaldo Ontiveros 

López 

3° 

Fernando Irineo Samaniego 
Orellana 

19.03.1980 Imperial 
Mons. Mario 
Tagliaferri 

Vicente Enrique Fernández 
Gutiérrez 

Raúl Antonino Medina 
Clavijo 

4° 

Héctor Santiago Francia Cuya 

22.11.1981 Mala 

Mons. Luis 

Sánchez Moreno 
Lira 

Roberto Isabel Zeballos 
Francia 

José Arguedas Ferrer 

5° 

José Antonio Napa Sánchez 

02.10.1982 Catedral 
Mons. Luis 
Sánchez Moreno 

Lira 
Salvador Simoni Vélez 

Jacinto Leonidas Lazo 

6° 

Carlos Martín Cabrera de la 
Cruz 

03.02.1985 
Hipódromo 

Monterico 
Juan Pablo II 

Jesús Samaniego Orellana 

Justo Reina Ramos 

7° 

Felipe Alfredo Peña Bozzo 

29.05.1988 Roma Juan Pablo II 
Luis Hilarión Fortunato 

Cereghino Morello 

Nelson Goicochea Madueño 
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8° 

Misael Torres Bullón 

14.02.1990 Catedral 
Mons. Richter 

Prada 
Sadit Medina Chumpitaz 

Víctor Manuel García Ávalos 

9° 

Máximo Julio Ávalos Ruiz 

06.04.1991 Catedral 

Mons. Luis 

Sánchez Moreno 
Lira 

Ismael Montero Casas 

Víctor Raúl De la Cruz 

Gutiérrez 

10° 

Aurelio Quillama Rojas 

25.06.1992 Santuario 
Mons. Luis 
Sánchez Moreno 

Lira 

José Genaro Huamán 

González 

Nilo Padín Chumpitaz 

Víctor Ricardo Oropeza 
Negrón 

11° 

Gregorio Cirilo Trinidad 
Ramos 

11.03.1994 Santuario 
Mons. Luis 
Sánchez Moreno 
Lira 

Nilton Pachas Zavala 

Jaime Ernesto Cullas Huapaya 

12° 

Jesús Manuel Escate Padilla 30.04.1995 

Catedral 
Mons. Juan 
Antonio Ugarte 

Pérez 

13° 

Oliver Schnitzler 

27.12.1996 Santuario 
Mons. Juan 
Antonio Ugarte 
Pérez 

Pedro Rigoberto Quispe 

Quispe 

Richard Grimaldo Santo 
Caycho 

14° 

Antenor Zegarra Tacza 

30.11.1997 Santuario 
Mons. Juan 
Antonio Ugarte 
Pérez 

Félix Humberto Cuzcano 
Quintín 

José Garvan Gamarra 

Alejandro Justino Zelada 

Villalobos 

15° 

Jorge Alberto Peña Bozzo 

06.12.1998 Santuario 

Mons. Juan 

Antonio Ugarte 
Pérez 

Leoncio José Córdova Vega 

Fredy Ángel Nolasco 
Macazana 

Carlos Enrique León Vásquez 

16° 

Roger Ávalos Fernández 

14.05.2000 Santuario 

Mons. Juan 

Antonio Ugarte 
Pérez 

Juan De la Cruz Cuenca 

Federico Bustamante Ugarte 

17° 

Edgar Felipe Manco Francia 

25.11.2001 Santuario 

Mons. Juan 

Antonio Ugarte 
Pérez 

Pedro Blas Rojas Huaraca 

César Julio Zavala Salazar 
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18° 

Armando Nazaret Caycho 

Caycho 09.11.2002 

Chilca 
Mons. Juan 
Antonio Ugarte 

Pérez 

19° 

Noé Leoncio Goicochea 

Madueño 07.12.2003 

MM.CC 
Mons. Juan 
Antonio Ugarte 

Pérez 

20° 

Anthony Martín López 
Ninanya 

10.12.2006 Catedral 
Mons. Ricardo 
García García 

Edgar Julio Romero Basurto 

Pedro Pablo Sánchez Centeno 

Artemio Quispe Huamán 

21° 

Bernardo Arnaldo Alvarado 

Saldaña 

08.02.2008 Santuario 
Mons. Ricardo 
García García 

Miguel Ángel Chumpitaz 
Camacho 

Josemaría Huapaya Quispe 

Carlos Alberto Oré Sánchez 

Luis Enrique Martínez Obispo 

José Antonio Palacios Ponce 

Mauro Tinoco Trujillo 
Nolasco 

22° 
José Luis Figuerola Tamayo 

19.12.2008 Santuario 
Mons. Ricardo 
García García 

Jaime Michel Huamán 
Sánchez 

23° 

Josemaría Melgarejo Ordoñez 

23.07.2010 Santuario 
Mons. Ricardo 
García García 

José Ademir Carpio Urquizo 

Luis Alberto Apolinario 
Aroquipa 

24° 

José Luis Luyo Lévano 

11.02.2011 Santuario 
Mons. Ricardo 
García García 

José Antonio Aguirre Aburto 

Nills Bacilio Olivares Basurto 

Dimas Néxar Mendoza 

Saavedra 

Carlos Emilio Olivares Cuya 

25° 

Eisber Juan Pumayauli 

Zavaleta 

03.11.2011 Santuario 
Mons. Ricardo 

García García 
Víctor Franklin Dios León 

Máximo Ademir Sánchez 

Arata 

26° Gerson Galindo Bautista Melo 
30.11.2012 Santuario 

Mons. Ricardo 
García García 

27° 
Juan Bautista Huamán Blas 

24.11.2013 Santuario 
Mons. Ricardo 
García García 

Marvin Leonel Cárdenas 
Espíritu 
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28° 
Omar Paúl Pareja Collado 

03.12.2016 Santuario 
Mons. Ricardo 

García García 
Jesús Emmanuel Colquepisco 
Chumpitaz 

29° 
Rony Christian Olivares 

Basurto 
10.12.2021 Santuario 

Mons. Ricardo 

García García 
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Monseñor Luis Sánchez-Moreno Lira.  

Si contextualizamos el periodo de gobierno de Monseñor Luis en tierras de Yauyos, 

observaremos que eran tiempos de confusión en el pensar. En casi todo la Iglesia universal se vivía 

una crisis posconciliar, originado por el violento impacto de la modernidad.  

La moderna inteligencia acarreaba formas sutiles de cierta perversión, en la que destaca por 

su gravedad:  

(…) la inversión que consiste en presentar el bien moral como un conformismo social. Serán 

considerados como héroes del día los que se rebelan contra los valores recibidos. Y por el 

contrario serán denunciados como inauténticos aquellos que los respetan. (…) tal inversión 

de valores, tal modo de presentar como auténtico lo que es malo y como sospechoso lo que 

es bueno, es algo a lo que los jóvenes son terriblemente vulnerables (Daniélou, 1968). 

Además, se remontan hechos de carácter exclusivamente político, ideológico e incluso 

religioso que contrarían la verdad. El año de 1968 ha dejado una huella profunda y revolucionar ia. 

Un ambiente de procesos, cambios y reformas que provocaron, ya entrando al ámbito espiritua l, 

desordenes litúrgicos y disciplinares.  

Datos Biográficos. Monseñor Luis Sánchez-Moreno nació en la ciudad de Arequipa el 12 

de noviembre de 1925.  Realizó sus estudios secundarios en el colegio “La Salle” de su ciudad 

natal.  Estudió Derecho en la Universidad de San Agustín de Arequipa, en la que se graduó de 

abogado.   

Durante sus estudios universitarios fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos 

y participó en el Movimiento Reformista Universitario de 1945 como delegado de los alumnos al 

Consejo de la Facultad de Derecho. Por eso fue como delegado al Congreso de Universitarios de 
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Buenos Aires, y Delegado de los Alumnos para el Consejo de Facultad de Derecho en el 

cogobierno del año 1945. Cofundador con Enrique Chirinos, Álvaro Belaúnde, Jorge Cornejo 

Polar, Gustavo Quintanilla y otros del Grupo Cultural “Toribio Pacheco”, y colaborador del diario 

“El Deber” (Francia, 2007, pp. 155 y 156). 

Concluidos sus estudios universitarios, realizó un viaje a España en el año 1950. Allí cursó 

“(…) Derecho en las Universidades de Barcelona y Madrid, donde se doctoró en Derecho Civil.  

Se graduó, asimismo, en la Escuela Nacional de Periodismo de Madrid. Regresó al Perú y dictó 

cátedra en la Universidad Católica de Lima” (Francia, 2007, p. 156).  

Por vocación: 

Ingresó al Opus Dei el año 1950. En 1955 marchó a Roma; siguió estudios en el 

“Angelicum”, especializándose en Derecho Canónico. En 1957 fue ordenado Sacerdote en 

Madrid, en la Iglesia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  Ya de regreso a 

nuestro país se dedicó plenamente al sacerdocio y simultáneamente desempeñó la Cátedra 

de Derecho Canónico en la Universidad Católica de Lima (Francia, 2007, p. 156). 

Posteriormente “el 30 de abril 1961 fue consagrado Obispo en la Catedral de Arequipa y 

designado por la Santa Sede Obispo Auxiliar de Chiclayo. A la muerte del Obispo Titular de 

Chiclayo, fue designado como Administrador Apostólico de la Diócesis” (Francia, 2007, p. 156). 

Asistió a las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, desde 1962 a 1965.Tuvo una 

participación importante al presentar un documento de estudio sobre las Prelaturas 

Personales que quedaría consignado en los documentos del Concilio (en la Presbyterorum 

Ordinis, n. 10) y asumido más tarde en el Código de Derecho Canónico de 1983 (nn. 294-

297) (Francia, 2007, p. 157). 
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 Andando el tiempo, “el 26 de abril de 1968 fue nombrado Prelado de Yauyos tomando 

posesión el 26 de mayo del mismo año” (Prelatura de Yauyos, 2007, p. 157). Y “Después de 35 

años de activa labor episcopal fue designado por su Santidad Juan Pablo II, arzobispo de Arequipa, 

en 1996 (Francia, 2007, p. 157).  

Administrando la Prelatura. La vocación humana es parte importante de la vocación 

divina. Por ello Monseñor Luis ha sembrado en su llamado al sacerdocio amor de Dios y amor a 

los hombres. Santificándose y al mismo tiempo, contribuyendo con sus tareas episcopales en la 

santificación de otros. “Hay una creación, trabajo de Dios, y hay una redención, a la que el hombre 

coopera con su trabajo” (Derville, 2002, p. 42). El trabajo nunca es un castigo, es camino de 

salvación. Es pieza de santidad, cuyos cimientos se hallan en la filiación divina.   

Monseñor Luis Sánchez- Moreno Lira “el 26 de mayo de 1968 asumió (…) el gobierno de 

la Prelatura de Yauyos” (Francia, 2007, p. 159). En línea con Mons. Ignacio, se preocupó por los 

sacerdotes y las vocaciones sacerdotales (fundó por ello los Seminarios Mayores: Academia “Santo 

Toribio” de Chiclayo y “San José” de Cañete, además realizó una oportuna reforma en el Seminar io 

Menor “Nuestra Señora del Valle”), por la dignidad del culto litúrgico y por la difusión de la 

devoción a la Virgen María”. Su entrañable amor le llevó a adecuar convenientemente la Ermita 

dedicada a “La Madre del Amor Hermoso” y luego a construirle un Santuario (Francia, 2007). 

Al ejercer su vocación sacerdotal, con espíritu de servicio, con la alegría de echar una mano,  

realizó tareas en beneficio de las personas con mayores necesidades. Destacan, por ejemplo, los 

comedores populares, centros de atención médica, carreteras, servicios de agua y desagüe. Además, 

en su época la asistencia de Cáritas llegó a las tres provincias de la Prelatura (Francia, 2007). El 

Prelado convirtió sus ocupaciones en una labor de servicio, siguiendo el ejemplo del mismo Cristo, 
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que antes de enseñar, trabaja (Hch 1,1).  Se dejó ayudar del granito de arena de muchos hombres 

de buen corazón, que hicieron de este trabajo una ofrenda agradable a Dios. 

Asimismo, con sentido sobrenatural, “durante sus 28 años en Cañete, se ha realizado el 

Concurso Prelaticio de Religión” (Francia, 2007, p. 158). Que ha beneficiado anchamente la 

formación espiritual del prójimo. 

También, como Pastor de una Iglesia particular, ha procurado tener un clero muy unido y 

entregado, bien dispuesto y obediente a la Santa Madre Iglesia. Este insistente amor y clara 

conciencia de vivir cara a Dios, de luchar por el bien y por la santidad de los suyos era manifestado 

en obras concretas como los cursos de formación permanente, los retiros mensuales y los ejercicios 

espirituales anuales. 

En contraste con lo que sucedía en el mundo, entre los sacerdotes de la Prelatura de Yauyos, 

con el empeño de sus obispos, y con el respaldo constante de San Josemaría y mucha gente 

que rezaba por la labor evangelizadora en esta tierra, se procuró vivir siempre la fidelidad 

a la doctrina de la Iglesia, la obediencia a la Jerarquía eclesiástica, el cuidado amoroso de 

la Liturgia siguiendo esmeradamente las normas dadas por la Iglesia, la promoción de las 

vocaciones sacerdotales, y, entre otras cosas más, la identidad sacerdotal vivida 

plenamente, con no poco esfuerzo y fatiga, pero con la ilusión de la fidelidad al Sumo y 

Eterno Sacerdote, Nuestro Señor Jesucristo (Francia, 2007, pp. 158 y 159).  
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Vida Espiritual y Formación Permanente.  El cuidado espiritual ha sido siempre 

considerado por la Iglesia como una de sus tareas primordiales. Por ello Monseñor Luis Sánchez 

Moreno Lira dedicó tiempo en custodiar especialmente en sus presbíteros la vida de piedad.  El 

plan de vida, tanto como las normas de piedad resultaban prioridad. 

Otro aspecto muy importante, es también, el cuidado de la formación permanente de los 

sacerdotes. A ellos les servía de doctrina permanente, cada año, la Semana Pastoral; Los Actos 

Académicos que realiza el Seminario Mayor dos veces al año; los exámenes quinquenales de los 

neo-sacerdotes con la llegada de las ordenaciones sacerdotales, examinándose durante cinco años 

consecutivos, para poder renovar las licencias sacerdotales; se inician también los encuentros 

sacerdotales. Esto lo han seguido cuidando esmeradamente los Obispos sucesores como Mons. 

Juan Antonio Ugarte y Mons. Ricardo García García (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Amor y fidelidad en la Liturgia. Eran totalmente perceptibles los detalles que Mons. Luis 

tenía en lo que a liturgia se refiere. Su itinerario espiritual seguía muy de cerca el desarrollo de los 

ritos litúrgicos, manifestando con ello un patente cuidado de lo sagrado. 

Quién de los sacerdotes no recuerda a Mons. Luis practicando repetidas veces las 

ceremonias como las de Semana Santa, las de las Ordenaciones, etc.  Quién no recuerda el 

empeño porque las celebraciones litúrgicas se realizarán humanamente bien hechas. Otro 

aspecto en el que ponía especial empeño era en el cuidado de los objetos litúrgicos cuando 

se trasladaban fuera del Obispado o del Seminario. Cuidaba la manera cómo había que 

envolverlos para que no se estropeen, además de tener una lista de las cosas que se llevaban, 

para luego cotejar que eran exactamente las mismas las que regresaban (Francia, 2007, p. 

162). 



66 
 

Devoción a la Virgen María.  Junto a su amor por la liturgia, enfatizó también su devoción 

a la Virgen María. Muchos sacerdotes y seminaristas aun presentes han sido testigos de ello. El 

cuidado puesto en la Ermita del Colegio-Seminario “Nuestra Señora del Valle” (CNSV) en el que 

albergaba la Imagen de la Madre del Amor Hermoso. La inauguración en 1991 del Santuario 

dedicado a la Madre del Amor Hermoso es prueba de su amor a nuestra querida Madre (Francia, 

2007). En su devoción a la Santísima Virgen - testimonia Héctor Francia, sacerdote de la Prelatura 

– el Prelado nos enseñó algunas formas concretas para rezarle a nuestra Madre del Cielo: 

(…) Mons. Luis, especialmente en el rezo del Santo Rosario: nos enseñó a intercalar en 

cada avemaría el nombre de un sacerdote o seminarista, de tal manera que encomendaba a 

todos personalmente, nominalmente. Aprovechaba todos los viajes que hacía para sembrar 

los caminos de rosarios con la confianza que con el tiempo saldrían abundantes vocaciones 

sacerdotales entre los niños de aquellos lugares (Francia, 2007, pp. 162 y 163). 

Fundación del Seminario Mayor. “(…) La Santa Sede, al crear una Prelatura, recomienda 

al Prelado que una de las prioridades es que procure tener el Seminario cuanto antes” (Puig, 2007, 

p. 112).  Sin embargo, como anteriormente ha sido dicho, en los años de 1968 la Iglesia se estaba 

resquebrajando. Mensajes caprichosos en la liturgia y aplicaciones abusivas en la moral hacían su 

entrada y sus consecuencias no tardaban en manifestarse: los seminarios y conventos se cerraban 

o reducían porque eran muchos los que salían y pocos los que ingresaban. Algunos los 

consideraban como instituciones obsoletas, que ya no eran necesarias a la Iglesia. Se vivía una 

crisis de fe, una crisis de obediencia a la Iglesia. Pensar en poner en marcha un seminario era ir 

contra corriente, pero es que además el tema tenía trazos de imposible. Había que empezar 

explicando qué era un seminario y la alegría de formar parte de los escogidos que el Señor iba a 

llamar. La idea de un seminario era un proyecto prácticamente nulo.  
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Sin embargo, el bien se abre paso incluso en medio de la calamidad. Fue primando, poco a 

poco la verdad y el sentido común. Monseñor Luis con mucha audacia hizo que, en Yauyos, donde 

las palabras como libertad, religión y Dios tienen un alto arraigo y significado no se perdiesen. 

Creó y fundó en este clima un Seminario Mayor fiel al Magisterio de la Iglesia, en el cual se 

procuró el cuidado a las normas litúrgicas y a la identidad sacerdotal. 

La creación del Seminario Mayor “Academia San José”, en 1971, es un momento relevante 

para la Prelatura. Mediante Decreto Episcopal del 19 de marzo 1971, el Prelado de Yauyos 

resolvió: “Erigir canónicamente el Seminario Mayor de la Prelatura de Yauyos, “Academia 

San José”, con sede en San Vicente de Cañete, para la formación filosó fica de los 

candidatos al sacerdocio” (Francia, 2007, p. 168). 

Después de rezar y hacer rezar, el resultado ha sido un verdadero florecimiento.  

 El 4 de abril de 1971 se abrió el Seminario con cinco seminaristas. Solamente dos de ellos 

habían terminado los estudios secundarios: José María Ortega Trinidad y Julio Teobaldo 

Ontiveros López.  Ángel Ortega Trinidad, Vicente Enrique Fernández Gutiérrez y Víctor 

Luis Huapaya Quispe aún estudiaban secundaria. Como todo comienzo, el de este 

Seminario está lleno de anécdotas y aventuras, de carencia y de ir implementando 

materialmente poco a poco todo lo necesario para su funcionamiento adecuado. Lo que 

nunca faltó fue la fe y la confianza en Dios en esta obra que estaba comenzando, tanto por 

parte del Obispo, formadores, profesores y de los seminaristas (Francia, 2007, p. 169). 

Año tras año “después de cumplir todos los trámites pertinentes el 1 de mayo de 1974, se 

(…) erigió el Centro de Estudios Teológicos, dentro del Seminario Mayor de la Prelatura, 

“Academia San José” (Francia, 2007, pág. 172).   Con visión humana y sobrenatural “el Prelado 
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de Yauyos cuidó especialmente la formación integral de los seminaristas: la formación espiritua l, 

doctrinal y humana fue su constante preocupación” (Prelatura de Yauyos, 2007, pág. 170).  

La formación espiritual de los seminaristas está asegurada por la dirección espiritua l 

propiamente dicha que semanalmente recibe cada uno de ellos con los directores 

espirituales señalados; además reciben en este sentido, meditaciones y charlas semanales 

programadas para todo el año; asimismo cuentan con el retiro mensual y los ejercicios 

espirituales anuales; además, la confesión semanal y las homilías de la Santa Misa diaria 

contribuyen a esa formación espiritual; reciben además charlas personales adecuadas a la 

etapa en que están de acuerdo al Curriculum Vitae que van desarrollando a lo largo de su 

formación; también la lectura de libros de espiritualidad que tienen que ir leyendo a lo largo 

de su estadía en el Seminario les sirve para su vida espiritual, además de ir formando un 

depósito necesario para sus predicaciones. El consejo fraterno es parte fundamental en la 

formación espiritual del seminarista (Francia, 2007, pp. 170 y 171). 

Para mantener una eficaz y recta formación Monseñor Luis envió sacerdotes a España y 

Roma para que cursaran estudios de licenciatura o doctorado con el deseo de contar con ellos como 

profesores del Seminario Mayor (Prelatura de Yauyos, 2007). 

También, dentro de las dimensiones cuidadas por el Prelado destacan la formación humana, 

prevista por charlas y clases, trabajos o encargos propios del Seminario Mayor, produciendo para 

la futura labor sacerdotal experiencia en labores necesarias (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Actividades Pastorales. 

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
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interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (Evange li i 

Gaudium, 2013, n. 1). 

Los sacerdotes de la Prelatura motivados por esa alegría enrumbaron por caminos diversos 

para ejercer un proceso de evangelización. 

(…) han seguido difundiendo la fe con el trabajo sacrificado y perseverante, lleno de 

anécdotas y aventuras, en la costa, en la sierra, en parroquias o seminarios, siendo párrocos 

o vicarios... Dedicados especialmente a la atención espiritual de sus fieles, con la 

celebración diaria de la Santa Misa y la Confesión, y demás Sacramentos. No han 

descuidado las Clases de Religión en los colegios, y tampoco han dejado de visitar los 

Colegios y Escuelas (Francia, 2007, p. 191). 

Es una alegría que renuevan y comunican. “(…), cada año, el Concurso de Religión que ya 

tiene una larga historia y un prestigio ganado por la seriedad de su organización y la limpieza” 

(Francia, 2007, p. 191). También “(…) los Cursillos de Cristiandad han seguido celebrándose año 

tras año, tanto para hombres como para mujeres” (Francia, 2007, p. 191). Asimismo, con plena 

dedicación “La Legión de María, en cada Parroquia, con la ayuda de los sacerdotes, ha seguido 

realizando la difusión de la devoción a la Virgen Santísima” (Francia, 2007, p. 191).  Con el fin de 

contribuir en la búsqueda de personas o familias facilitándoles el que puedan acceder a los 

Sacramentos, poniéndoles en contacto con los sacerdotes o buscando a los sacerdotes para que 

atiendan a dichas personas (Prelatura de Yauyos, 2007). 
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Monseñor Juan Antonio Ugarte.  

 

“Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, 

descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos” (Evangelii Gaudium, 2013, n. 3). 

Datos Biográficos.  Monseñor Juan Antonio “nació en Lima, el 23 de setiembre de 1938. 

Hizo sus estudios primarios y secundarios con los Hermanos Maristas, en el Colegio 

“Champagnat” (Francia, 2007, p. 195). 

Además, “estudió Ingeniería Química-Industrial, en la Universidad Nacional de Ingenie r ía 

(UNI), graduándose en 1961. Fue delegado al Congreso Universitario de Arequipa, en 1958” 

(Francia, 2007, p. 195). Al año siguiente “en 1959 se incorporó al Opus Dei” (Francia, 2007, p. 

195). Finalizados sus estudios universitarios Mons. Ugarte trabajó en el “(…) “Centro Nacional 

de Productividad” y en el “Instituto de Ingeniería de Producción” de la UNI, en 1962 y 1963. Ha 

dado cursos de “Estudio del Trabajo” en diferentes empresas, como Cementos Pacasmayo, a todos 

los niveles de trabajadores” (Francia, 2007, p. 195). 

Viajó a Roma en 1963, para continuar los estudios sacerdotales que había iniciado en Lima. 

Se trasladó a la Universidad de Navarra (España) en 1965, donde completó la teología e 

inició estudios de Derecho Canónico. El 27 de agosto de 1967, recibe la ordenación 

sacerdotal por imposición de manos del Obispo de Segovia, incardinándose en el Opus Dei; 

y obtiene el Doctorado en Derecho Canónico en 1968, año en que regresó al Perú (Francia, 

2007, p. 196). 

De vuelta al Perú “en noviembre de 1968 viajó a Piura con el primer grupo de profesores 

que iniciaron la Universidad de Piura, donde atendía pastoralmente a los universitarios y a personas 

de toda condición social” (Francia, 2007, p. 196). En los años siguientes, “después de un periodo 
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de trabajo pastoral en Lima (de 1971 a 1977), retornó a la universidad de Piura haciendo 

compatibles las clases de Teología para universitarios con diversos encargos pastorales en Piura y 

Chiclayo” (Francia, 2007, 196). 

En 1983 colaboró con el Arzobispado de Piura. Ese mismo año el Santo Padre lo nombró 

Obispo, recibiendo la plenitud del sacerdocio el 2 de octubre, de manos de Mons. Mario 

Tagliaferri, Nuncio Apostólico (Francia, 2007).  

Prestó sus servicios episcopales también en la Diócesis Abancay (1983-1986), en la 

Arquidiócesis de Cusco (1986-1991) y en la Prelatura de Yauyos (1991-1996). En esas 

circunscripciones ha desarrollado su labor pastoral predicando numerosos retiros y ejercicios 

espirituales a sacerdotes, religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa. En abril de 1996 

fue nombrado por el Santo Padre como Administrador Apostólico de la Prelatura y en 1997 

Obispo-Prelado. Allí ha promovido, alentado y vivificado iniciativas sociales como albergues 

infantiles, comedores populares, etc. (Francia, 2007). 

En 1987 asistió como delegado de la Conferencia Episcopal peruana en el Sínodo de 

Obispos. En 1994 fue elegido por la Asamblea de la Conferencia Episcopal, presidente de 

la Comisión episcopal de Liturgia, cargo para el que fue reelegido para un segundo y último 

periodo hasta el año 2000. El año 2000 fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de 

Familia, para el que fue reelegido el año 2003. En 2003 fue elegido miembro del Consejo 

Permanente de la Conferencia Episcopal (Francia, 2007, p. 197). 

El 29 de noviembre de 2003 se hizo público su nombramiento como arzobispo del Cusco. 

El 30 de enero del 2004 tomó posesión (Prelatura de Yauyos, 2007). 
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Administrando la Prelatura. Trabajar al servicio de Dios es alegría. Llegar a todas 

partes de la tierra con humildad para que resplandezca Cristo es felicidad. Los hijos e hijas de 

Yauyos caminan sintiendo, gracias a su Obispo y sacerdotes, cada día el efecto del amor de Jesús, 

de su pureza y de su protección. Además, se esfuerzan por trabajar de cara al bien, sin pretender 

nada terreno, en lo ordinario de sus vidas.   

Después de una larga labor pastoral se encontró ante la invitación de Dios de llevar adelante 

la tarea iniciada por Don Ignacio. En 1996 Monseñor Juan Antonio Ugarte asumió el gobierno de 

la Prelatura de Yauyos, manifestando los anhelos de fidelidad que movían su alma en aquellos 

instantes. La invitación del Señor llevaba consigo una tarea ardua. De ella tomó inmediatamente 

conciencia, porque se sabía instrumento poco adecuado para llevar adelante ese encargo; y al 

mismo tiempo decidido a poner su confianza en Dios.  

Cursos Teológicos. La necesidad de ir creciendo en esa apertura de brazos abiertos a todos 

será batalla de toda la vida. Servicios concretos que llevan orientaciones claras, es el caso de los 

Cursos Teológicos que tuvieron inicio en 1999, año en el que se conmemoraba los 25 años del 

paso de San Josemaría por Cañete (Prelatura de Yauyos, 2007). 

 Los cursos teológicos proporcionan no solamente verdadera doctrina, sino que también 

fomentan un ambiente de convivencia, de ocasión de hacer apostolado, de oportunidad para 

compartir experiencias, de poder confesarse y participar de la Santa Misa, que es lo más valioso. 

En el siguiente cuadro se aprecian los temas expuestos en los cursos teológicos, que se han 

suscitado año por año por distintos académicos. Francia (2007): 

   

AÑO CURSO TEOLÓGICO PONENTE 

1999 
I Actualización Teológica “El Cristianismo Religión de Dios 
Padre” 

Pbro. Dr. Javier Sesé y                                                     
Dr. Juan Luis Lorda 
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2000 
II Actualización Teológica “Eucaristía, Sacerdocio y Familia 
para la Nueva Evangelización” 

Pbro. Dr. Manuel Belda,                           
Pbro. Dr. Enrique de la Lama,                                      
Dr. Edistio Cámere y                                                        
Dr. Edgar Tejada 

2001 
III Actualización Teológica “Matrimonio y Familia en la Actual 
encrucijada” 

Pbro. Dr. Héctor Franceschi,                                    
Pbro. Dr. Augusto Sarmiento,                                        
Dr. Augusto Cantela,                                          
Periodista Arturo Salazar,                                              
Dr. Edgar Tejada y                                                           
Dr. Manuel Quimper 

2002 Actualización Teológica en la Arquidiócesis de Lima Pbro. Dr. Pedro Rodríguez y                                       
Pbro. Dr. Antonio Aranda 

2003 
IV Actualización Teológica “El sacerdocio y la Liturgia en el 
Pontificado de Juan Pablo II” 

Pbro. Dr. Antonio Miralles y                                      
Pbro. Dr. Félix María Arocena 

2004 
V Actualización Teológica “Sobre el altar del mundo. La 
Eucaristía, Fundamentos y Celebración” 

Pbro. Dr. Juan Chapa y                                                
Pbro. Dr. José Antonio Fuentes 

2005 
VI Actualización Teológica “El rito, mediación del misterio”, 
“Arte Virreinal y Eucaristía” y “El Personalismo existencial" 

Pbro. Dr. José Luis Gutiérrez,                                        
Dr. Ricardo Estabridis y                                               
Pbro. Dr. Guillermo Oviedo, 

2006 
VII Actualización Teológica “Cuestiones prácticas del Derecho 
y Organización Parroquial” y “Santo Toribio en la Historia del 
Perú” 

Pbro. Dr. Daniel Cenalmor y                                      
Dr. José Agustín de la Puente 

2007 
VIII Actualización Teológica “Apuntes para la historia de la 
Prelatura de Yauyos y grandes temas de la Teología 
Latinoamericana (1500-1899)” 

Pbro. Dr. Josep - Ignasi Saranyana,                     
Pbro. Dr. Ernesto Rojas,                                        
Pbro. Lic. Mag. Esteban Puig,                               
Pbro. Lic. Héctor Francia Cuya y                            
Pbro. Dr. Vicente Pazos 

2008 
IX Actualización Teológica “Sagrada Escritura”, 
"Evangelización y las nuevas tecnologías de comunicación" 

Pbro. Dr. Josemaría Monforte y                           
Pbro. Dr. Carlos Cremades Sanz-
Pastor 

2009 X Actualización Teológica “Cuestiones actuales de Bioética” 

Dr. Carlo Polo,                                                              
Dr. Edgar Tejada,                                                        
Dr. Elio Quirós,                                                           
Dra. Genara Castillo,                                                          
Dr. Gerardo Castillo,                                                   
Dr. Jaime Millás,                                                      
Pbro. Dr. José Luis Méndez,                                    
Dra.  Maíta García Trovatto,                                     
Dr. Manuel Quimper,                                                
Dra. María Laura Malespina y                                   
Dr. René Flores 
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2010 
XI Actualización Teológica “Ciencia, Naturaleza y Fe Cristiana 
y algunas cuestiones actuales de Didáctica de la Religión” 

Pbro. Dr. Rafael Martínez Romeo,                          
Mg. Milagros Cáceres,                                             
Mg. Marifé Vargas-Corbacho,                                   
Lic. Alix Thijs 

2011 
XII Actualización Teológica “Fe Cristiana y desafíos culturales” 
"Introducción al Office Eclesial" Pbro. Dr. Luis Romera Oñate 

2012 
XIII Actualización Teológica “El Concilio Vaticano II y 
algunas cuestiones pastorales y canónicas” 

Pbro. Dr. José Ramón Villar y                                    
Pbro. Dr. Victor Huapaya Quispe 

2013 XIV Actualización Teológica “Cuestiones de Bioética” 
Pbro. Dr. Miguel Ángel Monge 
Sánchez y                Pbro. Victor 
Huapaya Quispe 

2014 

XV Actualización Teológica "El desafío de la familia cristiana" 
de la Prelatura de Yauyos. I Curso organizado por CDSCO 
(Centro de Estudios y Comunicación) en la Arquidiócesis de 
Lima 

Pbro. Dr. Ramiro Pellitero Iglesias y                         
Pbro. Dr. Rafael Díaz Doronsoro 

2015 
XVI Actualización Teológica “El Celibato del ministro, servidor 
de sus hermanos: porqué y cómo” 

Pbro. Dr. Laurent Touze,                                          
Pbro. Dr. Víctor Huapaya Quispe y                                 
Pbro. Lic. Martín López Minaya 

2016 
XVII Actualización Teológica “Matrimonio y familia, vía de la 
Iglesia. Reflexiones sobre Amoris Laetitia” 

Pbro. Dr. Miguel Ángel Ortiz,                               
Dra. Consuelo Castro 

2017 
XVIII Actualización Teológica “Lutero, 500 años después. El 
reto del protestantismo en nuestros días” Pbro. Dr. Pablo Blanco Sarto 

2018 XIX Actualización Teológica “Biblia y Vida Cristiana” Pbro. Dr. Francisco Varo 

2019 
XX Actualización Teológica “Vivir en Cristo: la fe que actúa por 
la caridad” 

Pbro. Dr. Juan José Pérez-Soba Diez 
del Corral 

2020 
XXI Actualización Teológica “Psicología de la Personalidad, ser 
para los demás”. Pbro. Dr. Wenceslao Vial Mena 

2021 
XXI Actualización Teológica “El arte de predicar. La 
comunicación de la fe en la cultura contemporánea”. Pbro. Dr. Sergio Tapia Velasco 
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Creciendo en Sabiduría.  En la propia vida se ha de tener el vivo anhelo de aprender, de 

mejorar, de estar y ser. El enriquecimiento de la doctrina es esencial para un buen desempeño 

intelectual. Movido por este propósito Monseñor Juan Antonio envió sacerdotes y seminaristas al 

extranjero para profundizar en algún tema de estudio.  

Monseñor Luis había realizado un paréntesis de años. No obstante, con Monseñor Ugarte, 

desde 1998 se retomaron los viajes a Roma y España para realizar estudios de postgrado. Este 

hecho fortaleció el claustro de profesores del Seminario Mayor, ya que sus nuevos saberes 

abarcaban el conjunto de asignaturas que se dictan en los Seminarios (Prelatura de Yauyos, 2007) 

 

Distribucion y desmembramiento de Parroquias. Con sentido de responsabilidad, 

sabiéndose eslabón de una misma cadena, ha ido consolidando también la distribución de las 

Parroquias de la Prelatura.  

 “En el año 2002 se desmembraron cuatro parroquias que pasaron a la Diócesis de Chosica. 

Estas parroquias fueron: Ricardo Palma, Matucana, San Mateo, y Santa Eulalia” (Francia, 2007, 

p. 200). 

Arzobispo del Cusco.  “En el año 2003 Mons. Juan Antonio es nombrado arzobispo de 

Cusco, quedando a la vez como Administrador Apostólico de la Prelatura de Yauyos” (Prelatura 

de Yauyos, 2007, p. 200). En Cusco seguirá empujando a los demás con toda su vida. Fiel y leal 

cumplidor en su trabajo, dedicado al servicio pleno en la labor de gobierno. 
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Mons. Ricardo García García. 

 “Siervo bueno y fiel: entra en el gozo de tu Señor (…)” (Mateo 25,21). Los numerosos 

premios y recompensas que Dios da a sus escogidos, los obispos de Yauyos, han contribuido, 

poderosamente a el desempeño humano, social y espiritual de la Iglesia.  

Datos Biográficos. “Mons. Ricardo nació en la ciudad de Lima, el 13 de marzo de 1955. 

Es hijo del arquitecto Julio García-Baudouin y Leonor García Quiñónez, ya fallecidos. Es el 

segundo de ocho hermanos. Estudió en Lima en el Colegio Champagnat (1960-1971). Siguió 

estudios de Ingeniería (1972-1978) y en 1979 se graduó como Ingeniero Industrial en la 

Universidad de Piura” (Francia, 2007). 

Desde 1974 es miembro del Opus Dei. Fue ordenado sacerdote por el Papa Juan Pablo II 

el 12 de junio de 1983 en la Basílica San Pedro en Roma. Es Doctor en Teología en la 

especialidad de Teología Sistémica por la Universidad de Navarra-España (1985) (Francia, 

2007, p. 201). 

Asimismo, “Ha desarrollado una amplia labor pastoral con jóvenes universitarios y 

escolares en Lima, Piura y Arequipa. Ha sido profesor de Teología Moral en la Universidad de 

Piura y en el Studium Generale del Opus Dei” (Francia, 2007, p. 201). Ha predicado retiros 

sacerdotales en varias diócesis del Centro y Sur Andino. También ha colaborado en la dirección 

espiritual del Seminario San Jerónimo de Arequipa, ciudad en la que residió hasta poco antes de 

su consagración episcopal (Francia, 2007). 

Fue consagrado Obispo el 4 de diciembre del 2004 en el Santuario de la Madre del Amor 

Hermoso. Ese mismo día tomó Posesión de esta jurisdicción eclesiástica. Asistieron a su 

Ordenación Episcopal, el Cardenal del Perú, Mons. Juan Luis Cipriani Thorne, el Nuncio 
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Apostólico de su Santidad, Mons. Rino Pasigato, entre otros obispos y muchos sacerdotes 

venidos de diversas partes del Perú (Francia, 2007, pp. 201 y 202). 

Su escudo Episcopal cuenta con tres campos divididos con una Banda Transversal. En el 

primero, en el ángulo superior derecho, sobre fondo verde, aparece un pelícano plateado, 

dando de comer a sus crías. El pelícano es un símbolo Eucarístico. Según la mitología el 

pelícano abre con su pico una herida en su propio pecho para alimentar con su sangre a la 

cría, o para dar vida a los muertos. Cristo, como el pelícano, abrió su costado para 

salvarnos, alimentándonos con su sangre. En el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y de su 

Sangre perpetua por los siglos, hasta su vuelta.  

La Eucaristía es la fuente fundamental para obtener la vida divina. El Catecismo de la 

Iglesia Católica en el número 1324 afirma que el Sacrificio del Altar “contiene todo el bien 

espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” (Conferencia Episcopal 

Peruana, 1997, 285) “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo 

en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). En el ángulo 

inferior izquierdo se representa la Prelatura de Yauyos-Cañete, con su variedad geográfica : 

las altas montañas de la serranía, la costa con el mar y un faro, con el que hay que iluminar 

a las gentes. En lo alto, en plata, una estrella, que nos recuerda a la Santísima Virgen: 

“Estrella de la mañana”, que debe acompañar en su caminar al nuevo Obispo. Sobre una 

Banda transversal en color rojo aparece una cadena en oro. Significa la continuidad con los 

anteriores Prelados y la fidelidad al sucesor de Pedro. [Prelatura de Yauyos (2020). 

Recuperado de https://prelaturayauyos.org.pe/nuestro-obispo/ el 13 de septiembre del 

2020]. 

https://prelaturayauyos.org.pe/nuestro-obispo/
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Gobernando la Prelatura. El amor a la Iglesia, el respeto y la obediencia caracterizan a 

nuestro Obispo. La Iglesia presenta al mismo Jesús en el mundo. Las continuas enseñanzas del 

Cuerpo místico de Cristo están presentes en Monseñor Ricardo. Los tres obispos anteriores han 

permanecido muy unidos a la Iglesia de Cristo y Mons. Ricardo sigue sus pasos. Un verdadero 

Obispo, como cualquier fiel laico, necesita querer pensar con la Iglesia, sentir con la Iglesia, 

dejarse guiar por ella, aceptar su Magisterio.  En la doctrina, Monseñor Ricardo es conservador en 

el mejor sentido de la palabra. Se mueve en el ámbito de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres 

y de la Sagrada Tradición mantenido de generación en generación. En sus métodos apostólicos 

lucha por dar lo mejor y asume como labor prioritaria el cuidado de los sacerdotes y seminaristas.  

En poco tiempo ha visitado todas las parroquias. Conversa cercanamente con cada uno de sus 

sacerdotes, para conocerlos y hacerse conocer. No descuida y por tanto cultiva entusiastamente la 

salud espiritual de sus fieles.  

El cuidado especial que brinda es fruto de su amor a Dios. Su preocupación en la formación 

doctrinal permanente de sus presbíteros sigue perseverante, ello es evidente en los Cursos 

Teológicos, cuyos desempeños han destacado una mayor profundización y mejoramiento año tras 

año. Asimismo, los encuentros sacerdotales convocados por él han sido insistentes para una mejor 

comunión entre su clero.  

El cuarto Obispo-prelado de Yauyos, al igual que Mons. Juan Antonio en su momento, es 

empeñoso en utilizar los adelantos tecnológicos en los medios de comunicación para hacer 

Publicaciones de la Prelatura (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Recapitulando todo lo transcurrido desde los primeros inicios de la Prelatura, a lo largo de 

esta trayectoria “no se ha descuidado, tanto por los obispos como por los sacerdotes, la labor 
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pastoral, especialmente, (…) la labor callada y silenciosa de la administración de los Sacramentos 

(…)” (Francia, 2007, p. 203). 

El mayor anhelo de Monseñor Ricardo tanto como de sus presbíteros es que Jesucristo sea 

universalmente conocido y amado. Por ello su afán de hacer llegar los Santos Sacramentos a todos, 

después de una prolongada y silenciosa oración.  

“La actividad misionera pertenece a la misma naturaleza de la Iglesia y constituye para ella 

un irrenunciable deber” (Le Joly, 2006, p.177).  Monseñor Ricardo comparte esa misma 

preocupación por ello la celebración diaria de la Santa Misa, la administración cotidiana del 

Sacramento de la Confesión, la atención de los enfermos, la preparación catequética sacramental 

para recibir los Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucarist ía 

(primeras comuniones). No dejando de lado, también, la preparación de matrimonios, etc. en los 

diversos pueblos. 

Es manisfiesta su aspiración de llevar a todo el mundo a la luz de Cristo mediante la 

oración, la penitencia, la palabra, la acción. Actividad ardua y abnegada, pero también muy 

meritoria ante Dios. 

Con objeto de que todos los hombres desarrollen sus facultades espirituales, los sacerdotes 

de Yauyos estimulan al pueblo a no dejar de rezar.  

Es difícil conseguir que la gente cambie prontamente. Por ello la formación de grupos que 

faciliten esta misión.  

(…), no podemos dejar de mencionar la labor sacrificada y perseverante de los sacerdotes 

por tener y formar algunos grupos de catequesis con los cuales ha sido posible la catequesis 

sacramental. Asimismo, destacar la labor de los catequistas, por ese afán de dar doctrina e 
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introducir a niños y jóvenes en la vida cristiana viviendo coherentemente su fe (Francia, 

2007, p. 203). 

 La constitución de grupos juveniles es una de las iniciativas espectaculares de Mons. 

Ricardo. Los niños y jóvenes van adquiriendo en estas asociaciones ciertos compromisos 

espirituales que facilitan su cercanía a Dios. Los párrocos, brindarán catequesis que consolida en 

ellos la buena doctrina católica y fomenta las vocaciones sacerdotales.  

 La labor con acólitos beneficia anchamente, especialmente en la Celebración del Sacrific io 

del Altar. Además, son un semillero de vocaciones, pues, muchos sacerdotes han descubierto su 

llamado aquí (Prelatura de Yauyos, 2007). 

 Los sacerdotes despiertan y reavivan en los fieles esa fuerza espiritual hoy tan necesaria 

que con demasiada frecuencia les falta.  

¡Cuánto se complace Cristo y cuánta confianza tiene la Iglesia en un mayor adelantamiento 

espiritual del pueblo cristiano, cuando ve grupos de fieles de todas las edades y de todas 

las condiciones reunirse con piedad y con devoción ardiente alredor de la Mesa Eucaríst ica! 

(Yves Chiron, 2006, p. 244). 

 La necesidad de formar hombres fuertes que permaneciendo unidos a Cristo reciban el Pan 

de Vida y animen a otros para que sigan su ejemplo son los deseos de Monseñor Ricardo. Este es 

uno de los deberes más urgentes e importantes del ministerio parroquial. De allí “la atención a los 

diferentes grupos parroquiales como los Cursillistas, la Legión de María, las Hermandades y 

Sociedades o Cofradías; el dictado del curso de Religión en los colegios, etc.” (Francia, 2007, p. 

204). 
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De lo que tiene la Iglesia una necesidad urgente es de fieles o de grupos de fieles, de todas 

las condiciones, que, liberándose de todo respeto humano conformen toda sus vidas y sus 

actividades a los mandamientos de Dios y a las leyes (Yves Chiron, 2006, p. 244). 

Se va enfatizando y poniendo en práctica pequeños grupos en donde los encuentros y retiros 

espirituales abundan. Los sacerdotes y seminaristas difunden labores pastorales, con plena 

dedicación, que va desde la actividad con los acólitos hasta la organización de constantes 

encuentros vocacionales, etc. 

Cada grupo es formado necesariamente por iniciativa de un sacerdote. Los sacramentos, la 

oración, rosarios, procesiones y charlas son las actividades esenciales de un grupo parroquial. Sus 

éxitos dependen del trato continuo con Dios.  
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2.2.8. Pastoral. 

 

Eficacia de un Buen Apostolado. 

Cuando Dios, para salvar a los hombres, quiso elegir el medio más apropiado, escogió, por 

las razones que fueran, la Cruz. Y no hay otro camino por el cual el hombre puede ser 

salvado si no es por la Cruz de Jesucristo (Suarez, 1989, p. 223).  

Toda clase de males como la angustia, el sufrimiento, el dolor, la incomprensión, la 

contradicción, la enfermedad, incluida la misma muerte es consecuencia del pecado, que llevará 

el hombre como compañeros hasta el fin. Pero Cristo nos dice “he aquí que hago nuevas todas las 

cosas” (Apc 21, 5) venciendo con su pasión, muerte y resurrección al príncipe de este mundo. 

“Donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia” (Rom 5, 20) y desde que Jesucristo pasó por 

este mundo “convirtió las secuelas del pecado en instrumentos de salvación, en purificación y 

expiación del pecado” (Suarez, 1989, p. 224). 

Cuando se leen los Hechos de los Apóstoles no deja de impresionar la dureza de tiempo en 

la que tuvieron que vivir los primeros cristianos. Llevándonos a pensar, que talvez Dios se olvidó 

de ellos para no intervenir y evitarles sus dificultades. Tal es el testimonio de San Pablo “porque, 

a lo que pienso, Dios, a nosotros los apóstoles, nos ha asignado el último lugar, como a condenados 

a muerte, pues hemos venido a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los 

hombres… hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez; somos abofeteados, y andamos 

vagabundos, y penamos trabajando con nuestras manos; afrentados, bendecimos, y perseguidos, 

lo soportamos; difamados, consolamos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desecho del 

mundo, como estropajo de todos” (1 Cor 4, 9-12). 
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Esto no debe sorprender al sacerdote. En su camino ministerial, es cierto, encontrará 

barreras. No obstante, resultaría temerario pensar que los frutos sobrenaturales se consiguen sin 

esfuerzo humano o que sin la cruz pueda alcanzarse redención.  

Perú y en particular Yauyos en el ahora de nuestros días, no vive la experiencia de aquellos 

primeros cristianos, vive más bien el empobrecimiento de fe que necesita con urgencia verse 

alimentada.  

La vida de los obispos y los sacerdotes, colaboradores suyos, está entrelazada con el afán 

de almas. La Revista Informe (como se citó de Puig, 2007), por ejemplo, menciona que: 

Los párrocos, en busca de la promoción y bienestar de sus feligreses, se volcaron a secundar 

los deseos de la Iglesia explicando e implantando con obras, la enseñanza de la Doctrina 

Social de la Iglesia. Surgían una serie de trabajos. Construcción de Iglesias y casas 

parroquiales, salones comunales, carreteras de trocha, locales escolares, apoyo a las 

comunidades en trabajos remunerados y comida, acequias para el riego, pozos asépticos, 

etc. (p. 123)  

Desde los inicios de la Prelatura se tuvo muy en cuenta la ineludible necesidad de dar 

doctrina. En las cuales, las homilías, las charlas, las pláticas, los círculos de formación servían 

como medio muy valioso para dar buena formación cristiana a los fieles y no tan fieles. Pero en la 

Prelatura, al no contar con suficientes sacerdotes, muchos de los pueblos quedaron sin ser 

atendidos, lo cual conllevaba a ver en las personas una vida cristiana extenuada. La ignoranc ia 

religiosa acarreaba consigo consecuencias lamentables tanto en la conducta como en la dignidad 

de algunas personas. Por ello se buscaba subsanar, de alguna manera, las ansias insatisfechas y 

que mejor que con el pan de la doctrina cristiana (Prelatura de Yauyos, 2007).  
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Misiones Populares. La tarea de los sacerdotes (párrocos), “(…), ante la extensión abrupta 

de su territorio, los caminos y viajes que debían realizar, las enseñanzas y vida sacramental que 

necesitaban aplicar y las mil y una solicitudes de la Iglesia, desbordaban sus afanes y atenciones. 

La mies era mucha y pocos los obreros” (Puig, 2007, p. 125). 

Sin embargo, dada la enorme labor que se tenía, “había que llegar a todas partes porque el 

amor de Cristo apremiaba a buscar a la oveja perdida y llevarla al redil” (Prelatura de Yauyos, 

2007, p. 125). Se buscaba la oveja perdida dedicando buen tiempo al apostolado. No era suficiente 

solamente atender a los fieles, una vez al año, con motivo de las Fiestas Patronales. Era necesario 

buscar al caído ante Dios, salir a su encuentro y darle consuelo. 

Muchas partes de la Prelatura quedaban sin ser atendidas espiritualmente. Pero era 

justificable la razón: había pocos obreros, y abarcar a todos los pueblos resultaba difícil. Sin 

embargo, a pesar de ello, se buscaba llegar a todos esos lugares andinos. Para ello se organizaban 

las llamadas Misiones Populares, en donde se conseguiría visitar todos los pueblitos, teniendo 

como fin la perseverancia en la fe y en las costumbres cristianas (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Adoctrinarlos y enriquecer la actitud religiosa que tenían, recorriendo, en un corto periodo de 

tiempo, todos los pueblitos, y poder con ello, predicar las verdades fundamentales de nuestra fe 

católica, conocer y practicar los sacramentos, abandonados por muchos años. “En definitiva, se 

pretendía despertar inquietudes y remover la atonía de nuestros pueblos; dar una catequesis 

intensiva, y promover una vida religiosa más seria y coherente (Valero, 2003, p. 155). 

Logrado con arduo trabajo humano.  “En el año 1960, comenzó la primera Misión Popular 

en el pueblo de San Lorenzo de Quinti, en la provincia de Huarochirí” (Prelatura de Yauyos, 2007, 

p. 126). Con vista fija, explicación pausada y lenguaje sencillo, se podían pasar hora enteras 

sentados en la tierra y al aire libre, escuchando las catequesis.  
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Hasta los últimos rincones llegó esta labor, y por ella se pusieron al día muchas personas 

en sus primeras confesiones y comuniones; se unieron por el sacramento del Matrimonio 

un sinfín de parejas cargadas ya de hijos; la embriaguez empezó a considerarse degradante; 

se empezó a frecuentar el Sacramento del perdón y de la eucaristía (Valero, 2003, p. 155). 

Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) describe el proceder de las Misiones Populares y 

junto a ello los frutos producidos: 

“Nuestra tarea: la de siempre y las que, por si fueran pocas, siempre nos estamos sacando 

de la manga. Ahora son unas Misiones de 10 días que se irán dando a lo largo y ancho de 

la Prelatura. Se reúnen en cada una tres sacerdotes y un equipo, por todo lo alto, para hacer 

mucho ruido: altoparlantes, cintas magnetofónicas, proyección de filminas, etc. Para eso 

tienen que llevarse a lomo de mulas un motor para producir luz eléctrica que se las trae, 

unos altoparlantes que se escuchan desde más de dos horas de distancia del pueblo donde 

funcionan, etc. Pero es formidable y vale la pena la mucha platita gastada y los afanes de 

estas correrías: los efectos son estupendos y los frutos muchísimos. ¡Un sin fin de 

matrimonios, comuniones, etc.!” (p. 126). 

Toda forma de llevar almas al cielo constituye una labor apostólica. Realizar misiones  

forma parte de un trabajo laborioso que vale mucho. En distintos momentos, con ocasión de retiros 

mensuales, por ejemplo, fueron surgiendo ideas, aportadas por cualquiera, con el fin de mejorar, 

poner en práctica y sacar adelante el programa tan viejo de las Obras de Misericordia, tanto 

corporales como espirituales, empezando por ellos mismos. 

Como era muy grande el salto que teníamos que dar, tomamos, carrera desde muy lejos: la 

infancia. Había que arrancar desde muy abajo, desde los cimientos, y eran los niños el 
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fundamento de lo que pretendíamos llevar a cabo: promover vocaciones sacerdotales entre 

los nativos, y formar una sociedad de adultos con convicciones y compromisos de fe. ¿el 

método? El de siempre: catecismo de la Doctrina Cristiana en las escuelas y en las 

parroquias, fomentando, al mismo tiempo, la vida de piedad en sus almas sencillas (Valero, 

2003, p. 146).  

El ADA (Asociación de Acólitos), como ya ha sido esbozado, era un organismo al cual 

podían pertenecer los niños que quisieran, pero su permanencia en ella, quedaba fijado por aquellos 

que eran capaces de responder a las pequeñas exigencias de un sencillo plan de vida espiritual.  

Además de ayudar la misa diaria, se les reunía para alentarles, mediante charlas, a una 

mayor intimidad con el Señor; organizábamos excursiones y competiciones deportivas en 

los fines de semana; nos prestábamos a que nos contaran, con un trato personal lleno de 

sencillez y confianza, sus pequeñas cuestiones, y, de esta manera, casi sin sentirlo, se 

iniciaban en una verdadera dirección espiritual, que, más adelante, les sería de gran 

provecho (Valero, 2003, p. 146). 

El catecismo y sus Concursos. Dentro del ámbito formativo doctrinal estaban también, 

los concursos de catecismo. Así los niños, adolescentes y jóvenes, iban manteniendo una base 

cristiana, con principios y valores éticos que los llevaba a ser buenos hijos de Dios e irradiar con 

su buen ejemplo, moviendo al cambio, con el buen espíritu cristiano, a todos los que les rodeaban.  

Orbegozo (como se citó en Puig, 2007) escribía: 

“Por todas partes – (…) –me llegan noticias del concurso catequístico y veo, por opinión 

casi unánime, de su éxito rotundo. ¡Me da muchísima alegría! Son trabajosillos, lo sé, pero 

todo lo que vale cuesta; y creo firmemente que estamos haciendo una labor de primerís ima 
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importancia. ¡Base de toda la labor futura! Catecismo, acólitos, Preseminario, fichero de 

almas… ¡Y el milagro hecho con la ayuda del Señor y de Santa María!  Esto es lo que 

quedará, en firme, y lo que hará posible soñar cosas mejores para el después. ¡Adelante con 

los faroles, que son de harto buena luz!” (p. 123). 

Gracias a un perseverante trabajo catequético y con la ayuda de los maestros de diversas 

escuelas:  

“se redactaron e imprimieron las “Bases del Concurso”. Podían participar todos los niños 

de tercero, cuarto y quinto de Enseñanza Primaria de toda la Prelatura. Los conocimientos 

que los alumnos debían tener era el Catecismo Nacional de preguntas y respuestas, 

correspondiente a cada una de esas edades (Valero, 2003, p. 149). 

Se repartían los numerosos catecismos, que los sacerdotes llevaban en alforjas, al recorrer 

todos los pueblos. Los niños, desde luego, estudiaban, comprendían y memorizaban los textos. Los 

maestros, por su parte, colaboraban, encargándose de explicarles. Cuando eran prontas las fechas 

señaladas, se ponían en marcha los mecanismos de concurso.  

En un mismo día se hacía el examen en todas las escuelas de la Prelatura. Cada aula tenía 

que proporcionar su “campeón” que la representara en sucesivas competiciones. Pero para 

que esto sucediera, la nota media de cada aula tenía que ser de “aprobado”. No valía que 

uno supiera mucho, y sus compañeros poco o nada (Valero, 2003, p. 150), 

El entusiasmo y partidismo que los profesores y sacerdotes expresaban por sus estudiantes 

eran fáciles de notar. Había conflictos y reclamaciones. Obligando a que en cada año se modifiquen 

y mejoren las bases. “Se tuvo que establecer que ningún maestro o sacerdote que tuviera alumnos 
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participando podía estar presente en el aula donde se hacía el examen, ni tomar parte en el proceso 

de las calificaciones” (Valero, 2003, p. 150). 

Los finalistas en cada etapa, tenían que acudir a la Provincia de Cañete. Su viaje estaba 

pagado incluido el de un acompañante. Cada alumno, normalmente asistía por pagos propios, junto 

a su familia y maestros. 

Después de los exámenes y de las calificaciones, mantenidas en secreto por el jurado, con 

solemnidad de autoridades municipales y educacionales de la provincia, con la asistencia 

del prelado, se daba lectura al acta que proclamaba a los tres campeones del año. Entre 

aplausos, se les imponía la banda y se entregaba el diploma que acreditaba su condición 

(Valero, 2003, p. 150). 

Su alegría era manifestada entre lágrimas de emoción y felicitaciones, después de haber 

pasado por largos apuros y tensiones. “Aparte de los honores, los campeones recibían algún premio 

que, dada las circunstancias de pobreza en que nos encontrábamos todos, siempre era capaz de 

provocar interés y emoción” (Valero, 2003, p. 150). 

Este proceso sencillo, con el tiempo, ha logrado formar mujeres y hombres con fundamento 

cristiano. Después de la realización de muchos concursos de catecismo durante varios años, se veía 

la situación de conocimiento de la doctrina cristiana, comparándola a la de situación inicial y se 

daba con la sorpresa de que ésta ya había crecido enormemente. Los diversos concursos de 

catecismo habían dado fruto espiritual y humano. 

Los sacerdotes echaban una mirada atrás y recordaban cómo estaba la enseñanza del 

catecismo en el territorio de la Prelatura diez años atrás. Ni siquiera se llegaba a enseñar en 

todas las escuelas algunas oraciones y algún canto como preparación para la Primera 
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Comunión. Ahora, Niños y niñas, padres de familia, maestros y varias personas de los 

pueblos, conocían los fundamentos de la Doctrina Cristiana. La Prelatura era una inmensa 

catequesis (Puig, 2007, p. 125). 

Las Cofradías. Del ser de nuestras gentes, si tuviéramos que dar algunas cualidades, como 

medida de su auténtica personalidad, entre otras muchas, destacaríamos estas: “Su facilidad para 

vivir la caridad, para perdonar, para comprender, para ayudar, para acoger al necesitado o 

abandonado” (Valero, 2003, p. 152). 

Es común, ver en la sierra a familias que, dentro de sus numerosos hijos, uno o más de dos, 

al haber sido abandonados o fallecidos sus padres, los han acogido en su hogar con los mismos 

derechos que los suyos. 

También es fácil percibir la familiaridad que existe entre todos. Molestarse, discutir o quizá 

pelearse por momentos, no los lleva a ser capaces de odiarse y guardarse rencores por siempre. El 

trabajo practicado en comunidad, los hace avanzar y por este modo de ser, sus manifestaciones 

religiosas permanecen gracias a ello. Fruto de esto, son, por ejemplo, las cofradías. Todo pueblo 

cuenta con varias, maravillosamente organizadas, dedicadas sobre todo a la celebración religiosa.  

(…) el párroco era el asesor espiritual y miembro nato de la Junta Directiva; que no podía 

pertenecer a ellas los que llevaban una vida públicamente escandalosa; que para los cargos 

de la Junta debía elegirse personas casadas por la Iglesia; que una parte de las limosnas 

tenía que destinarse al sostenimiento del templo, obras de caridad o piadosas… (Valero, 

2003, p. 154). 

Con el tiempo gracias a su comprensión y paciencia, se fueron estableciendo sus estatutos 

y en ellos fueron apareciendo oportunidades de dar doctrina y erradicar deformaciones y abusos. 
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Para muchos fue ocasión de casarse por la Iglesia; las fiestas empezaron a vivirse con 

sentido cristiano, confesando y comulgando en ellas; hubo más preocupación por el arreglo 

y limpieza del templo. No siempre se conseguía que algún “cofrade” se pasara de tragos, 

pero, al menos, ya no asistía borracho a la procesión. ¡Algo es algo! (Valero, 2003, p. 154). 

Los Cursillos de Cristiandad. Los cursillos de cristiandad buscan formar a hombres con 

ilusión de vivir en cristiano y enfocarse en una proyección apostólica. Dejándose alimentar por 

una formación doctrinal sólida y por la gracia de los sacramentos, que los mantiene en ese andar 

cristiano que han descubierto por vocación. De sus hogares, van saliendo como si se tratase de una 

cantera, numerosas vocaciones sacerdotales. 

Las Imprentas: Grandes Recursos. ¡Qué gran capacidad la de sus alforjas! Cuando las 

preparaban para un recorrido, de varios días, por los pueblos, las cuidaban meticulosamente fijando 

que en sus contenidos no faltara lo imprescindible, ya que un pequeño olvido, podría acarrear una 

gran desventaja. Con buen humor y lista mental, iban enumerando los sacerdotes, en voz alta las 

cosas a llevar:  

«¡Materia del sacramento: pan y vino!», y los ponía sobre la cama, que, en aquella ocasión, 

le hacía de mesa. «¡Palabra de Dios!», y colocaba el misal. «¡Pasto para mi alma!», un 

Nuevo Testamento y un par de libros. «¡Pasto para mis ovejas!», eran catecismos y 

paquetones de la «Hoja Dominical». «¡Para que no se corrompa el subyecto!», las cosas de 

aseo personal y un anorac. «¡Mi celda es el mundo!», una pequeña radio de transistores, 

para enterarse de alguna noticia. «¡Serva ordinem et ordo servabit te!», la agenda. «¡Ubi te 

invenero, ibi te judicabo!», y ponía una caja de Devocionarios. Esta frase era su lema de 

apostolado, que él traducía: «Donde te encuentre, allí me vas a escuchar». Y si por los 
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caminos o por las punas se encontraba con alguien, allí se detenía para dar doctrina al 

caminante o al pastor, y ¡para poder hablar! (Valero, 2003, p. 182). 

 Una vez revisadas todas las cosas y metidas en las alforjas, se ensillaban los caballos y 

salían con ánimo jovial.  

Las hojas dominicales, realizadas con la colaboración de todos, traían mucho fruto 

apostólico. En ellas se brindaba formación doctrinal y aspectos de promoción humana. Sin 

embargo, a veces resultaba un poco tedioso llevarlas a lomo, porque una a una, en números 

mayores, constituían un bulto grande.  

Se editaban con mucha anticipación, pensando en los retrasos que podía tener una 

distribución. Así los receptores podían leerlos acorde con los tiempos litúrgicos.  

A todo este apostólico trabajo se suman muchos otros, que en el largo transcurso de vid a 

de la Prelatura se han ido poniendo en práctica con las mejoras correspondientes.  

Casa de Formación. Con Monseñor Ignacio María de Orbegozo, se puso en marcha 

también la construcción de una casa de formación. Las labores parroquiales, los cursillos de 

formación y orientación familiar, los cursillos de verano para los seminaristas, catequistas y 

acólitos, las diversas entidades radicadas en las tres Provincias y otras actividades grupales 

necesitaban un ambiente apropiado para las reuniones y la enseñanza” (Puig, p. 132).  

Adecuado a estos objetivos y fines la casa de formación fue edificada en el pueblo de 

Lunahuaná, provincia de Cañete, al lado de la Parroquia, dado que existían ambientes que, 

debidamente refaccionados, solucionaban la falta de un edificio apropiado.  

Los ambientes que se tendrían en esta casa serían los más convenientes, contando 

principalmente “(…) con un oratorio, dormitorios, comedor, cocina y salas de reuniones” (Puig, 
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2007, p. 132). Diversas actividades se desarrollarían durante el año. “El rendimiento era envidiab le 

al constatar que los grupos que llegaban, recibían una formación profunda en lo personal y en lo 

profesional y hogareño” (Puig, 2007, p. 132).  

La Ermita Madre del Amor Hermoso. 

San Josemaría quiso regalar una imagen a sus hijos de Yauyos llevado de su intenso amor 

a la Santísima Virgen María. La imagen tendría como advocación: “Nuestra Señora Madre 

del Amor Hermoso”. Deseaba que tuviera facciones y vestimenta de nuestra gente de la 

sierra. A petición del Fundador del Opus Dei, se mandaron telas y fotos de muchachas 

jóvenes para que la sintieran más próxima y familiar (Puig, 2007, p. 135).  

Fue instalada, con especial solemnidad, en la ermita del Colegio – Seminario “Nuestra 

Señora del Valle”, en noviembre de 1965, donde cobijó deseos e ilusión de muchísima gente.  

La Ermita está conformada por dos paredes de tres metros de alto en declive, techo de teja 

que se apoya en la pared rectangular del fondo donde se levanta una pilastra para colocar 

la Imagen. Al frente de ella, un altar para celebrar la Santa Misa. Una verja de hierro impide 

tocar la Imagen. Mons. Orbegozo, de su mano y tino, recortó, en madera, las letras de la 

oración que colocó en los dos lados de la pared. La oración pide a la Madre del Amor 

Hermoso, que vele por la santidad de los matrimonios y el incremento de las vocaciones 

sacerdotales. Al lado izquierdo de la Ermita se levanta una armoniosa y esbelta torre con 

ventanas y con una campana en una de ellas, invitando a la oración (Puig, 2007, p. 137). 

La imagen exhibe los siguientes rasgos:  

(…) aparece ataviada con una túnica adornada con dibujos textiles como llevan la gente de 

la sierra en las blusas de colores. Dos encantadoras trenzas caen de los hombros ante el 
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pecho. El niño Jesús, sentado en la falda de su Madre, con una manzana en la mano 

izquierda, bendice, sonriente, con la derecha (Puig, 2007, p. 137). 

Miles de personas acudieron a la bendición de la Imagen que tuvo lugar el 25 de noviembre 

de 1965. Reposada en un anda y adornada con sus bellas flores, era sostenida por sus fieles devotos 

que cantaban y rezaban llenos de gozo (Prelatura de Yauyos, 2007).  

En el inolvidable paso de San Josemaría por Cañete, el 13 de julio del año de 1974, 

Monseñor Luis Sánchez la puso a su disposición. Por segunda vez la regaló a nuestra Prelatura. 

San Juan Pablo II también la bendijo en el oratorio de la nunciatura, en su primera visita al Perú. 

Fue trasladada al Santuario Madre del Amor Hermoso el 30 de mayo del año de 1991. 

Reconocimientos y honores recibió a su paso. Al día siguiente el Nuncio Apostólico, Monseñor 

Luigi Dossena, inauguró su Santuario. De sus manos maternales, van llegando a estas tierras 

múltiples favores.  

2.2.9. Promoción Humana 

  

La promoción humana atenúa el hambre de los pobres. Los sacerdotes junto a su obispo 

realizan diversas gestiones que mitigan el hambre de muchos feligreses. Los víveres que se 

obtienen gracias a la generosidad de muchas personas son distribuidos sin la más mínima 

discriminación de razas o credos. En situaciones catastróficas, la Prelatura de Yauyos atiende 

preferentemente a los damnificados, de una manera absolutamente gratuita. 

Tanto en la costa como en la sierra, los sacerdotes en su trato con sus conciudadanos, 

despiertan ideas y les ofrecen los medios para llevarlo a cabo. En la costa, se les habla de: 

comedores populares, de iglesias, de escuelas, de talleres de formación intelectual, espiritual y 

humana, de ayuda a los pobres, de misiones populares, etc. En la sierra, de:  
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(…) caminos y carreteras, de nuevos regadíos, de instalación de agua corriente  en los 

pueblos, de escuelas, de iglesias, de centros comunales, de instalaciones deportivas, etc. 

Les ayudaban a planificar el proyecto que creían de mayor interés y urgencia para ellos; se 

inscribían en planilla los que iban a trabajar, y se presentaba en Cáritas, para su aprobación.  

Cuando se trataba de carreteras, los sacerdotes consiguieron, de sus respectivos diputados 

provinciales, que los ingenieros del Estado estudiaran y supervisaran la realización del 

proyecto; que pusieran maquinaria y dinamita, y que pagaran el transporte de los víveres 

de Cáritas, hasta donde pudieran llegar los camiones. De aquí, hasta los poblados remotos, 

las propias comunidades se responsabilizaban de llevarlos en acémilas o en las propias 

espaldas, a veces. 

Una vez aprobado el proyecto e iniciada la obra, los jornales eran pagados abundantemente 

con los alimentos que destinaba Cáritas, de acuerdo con la planilla de obreros que se había 

presentado. Como en cada comunidad había personas que no podían trabajar, y eran 

realmente necesitados, se incluían previamente en planilla para que pudieran recibir la 

ayuda. Se trataba, principalmente, de ancianos, enfermos y madres solteras. De todas 

maneras, a todos éstos, si podían, se les rogaba que llevaran al trabajo café, té o chicha sin 

fermentar, como obsequio a los que sudaban la obra.  (Valero, 2003, pp. 171 y 172).  

De esta manera las comunidades se enriquecen, con obras que les permitan abrirse a unas 

perspectivas de desarrollo y de mejores condiciones de vida. Para poner un ejemplo, que podría 

multiplicarse por 70 y más, redactamos lo siguiente:  

(…) solo en la zona de Langa, en pocos años, se construyeron cinco escuelas y cuatro 

Iglesias; se abrieron veintiún kilómetros de acequia nueva, para poner en regadío veintisé is 
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hectáreas; se represaron tres lagunas, elevando, en un metro, su dique, con lo que se 

aumentó, en muchos miles de metros cúbicos, la reserva de agua; y se abrieron, en tramos 

distintos, noventa y cinco kilómetros de carretera (Valero, 2003, p. 172). 

Hablar del uso de caballo en la Prelatura en pleno 2021 es ya historia y anécdota. 

Actualmente los diversos pueblos tienen carretera, gracias al apoyo de la Iglesia. Enumerar cada 

beneficio en bien de las personas, resulta imposible, porque es incontable. En el corazón del 

obispo, los sacerdotes, religiosas, seminaristas y en muchas personas de buena voluntad palpita un 

profundo deseo de servicio. Son enormes las obras de caridad que la Iglesia viene realizando y que 

pasan desapercibidas. No son reconocidas, en su gran mayoría, por los hombres, pero por supuesto 

que sí delante de Dios.   

2.2.10. Organización. 

 

Toda la información que nos disponemos a exponer a continuación ha sido recuperada de 

Prelatura de Yauyos (27 de septiembre de 2020). Organización eclesiástica. 

https://prelaturayauyos.org.pe/organizacion-eclesiastica/: 

Organización Eclesiástica. 

a.) Obispo 
b.) Vicario General 
c.) Vicario de Religiosas 

d.) Vicario Judicial 
e.) Decanatos  

Decanato I.  

San Vicente Mártir 

San José 
Seminario Mayor 
San Luis de Tolosa 

Nuestra Señora del Carmen, Herbay 
Monasterio Carmelitas 
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Decanato II 

Nuestra Señora del Carmen de Imperial 
Sagrada Familia de Asunción 8 
Sagrado Corazón de Jesús de Nuevo Imperial 

Nuestra Señora de la Asunción de Cerro Alegre 
Nuestra Señora del Rosario de Quilmaná 

Colegio Seminario “Ntra. Señora del Valle 
 
Decanato III 

 
San Francisco de Asís de Pacarán 

Santiago Apóstol de Lunahuaná 
Santa María de Catahuasi 
Santo Toribio de Mogrovejo de Viñac 

 
Decanato IV 

 
Santo Domingo de Yauyos 
San Lorenzo de Alis-Tomas 

 
Decanato V 
 

San Pedro de Mala 
San Antonio de Padua 

San Jerónimo de Omas-Asia 
Nuestra Señora de la Asunción de Chilca 
Santiago Apóstol de Quinches 

 
Decanato VI 

 
Santísima Trinidad de Antioquía 
Nuestra Señora de la Asunción de Huarochirí 

 

Curia Prelaticia 

 
a. Obispo 

b. Vicario General 
c. Secretaría obispada 
d. Curia Episcopal 

1.  Vicario de religiosas 
2.  Vicario Judicial 

3.  Cancillería 
4.  Notarios (Cañete, Yauyos y Huarochirí) 
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5.  Archivo Prelaticio 
6.  Sindicatura (Director, Gerente, Contador) 

7.  Departamento legal  
8.  Oficina de Prensa 

e. Oficina diocesana de Educación Católica 
 

Parroquias  

f. Cañete 
1. Rosario de Asia – San Jerónimo de Omas 

2. Nuestra Señora de la Asunción, Chilca 
3. Nuestra Señora del Carmen, Imperial. 

4. Sagrada Familia, Asunción 8 – Imperial 
5. Nuestra Señora de la Asunción, Cerro Alegre – Imperial 
6. Santiago Apóstol, Lunahuaná. 

7. San Pedro, Mala. 
8. Sagrado corazón de Jesús, Nuevo Imperial. 
9. San Francisco de Asís, Pacarán. 

10. Nuestra Señora del Rosario, Quilmaná. 
11. San Antonio de Padua, San Antonio. 

12. San Luis de Tolosa, San Luis – Cerro Azul. 
13. San Vicente Mártir, San Vicente de Cañete. 
14. Nuestra Señora del Carmen, Herbay – San Vicente de Cañete. 

15. San José, San Vicente de Cañete. 
 

g. Yauyos. 
1. San Lorenzo, Alis – Tomas 
2. Santa María, Catahuasi 

3. Santiago Apóstol, Quinches. 
4. Santo Toribio de Mogrovejo, Viñac 

5. Santo Domingo, Yauyos. 
 

h. Huarochirí 

1. Espíritu Santo, Antioquía. 
2. Nuestra Señora de la Asunción, Huarochirí. 

 

Instituciones. 

 
i. Seminario Menor “Nuestra Señora del Valle” 

 

j. Seminario Mayor “San José”, a cuyo cuidado se encomienda el Santuario Madre del 
Amor Hermoso y el Instituto Privado San José. 

 
k. Colegios Parroquiales. 

 

1. Colegio Parroquial Cerro Alegre. 
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1. I. E. Inicial “Nuestra Señora de la Asunción” 
2. I.E.A.C. Nuestra Señora del Rosario 

3. I.E.A.C. San José – Primaria 
4. I.E. Mixto San José – Secundaria 

 
2. Colegio Parroquial San Pedro de Mala 

 
l. Capellanía  

1.En hospitales 
 

i. Essalud 

ii. Rezóla 
iii. Policlínico San Josemaría 

 
2.En Universidades. 

i. Universidad Nacional de Cañete 

ii. Universidad los Ángeles de Chimbote 
iii. UNAC 

iv. Universidad Privada Sergio Bernales 

m. Cáritas. 

n. Santuarios. 
 

1. Señor de la Ascensión de Cachuy 
2. Santuario Madre del Amor Hermoso 

 

o. Vida Consagrada. 
 

1. Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo con Régimen de Clausura. 

2. Misioneras de Jesús Verbo y Víctima.  

3. Hermanas de Santa Ana 
4.Hijas de la Providencia. 

5. Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. 
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2.3. Seminario Mayor “San José” de Cañete. 

  

2.3.1. Definición. 

 

El seminario “(…) es sobre todo una comunidad educativa en camino: la comunidad 

promovida por el Obispo para ofrecer, a quien es llamado por el Señor para el servicio apostólico, 

la posibilidad de revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los Doce (…)” 

(Conferencia Episcopal Española, 1999, p. 250). 

 Hace dos mil años, nuestro Señor Jesucristo quiso escoger a doce hombres, conocidos 

pronto como apóstoles. Los constituyó ministros que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad 

de los fieles, tuvieron el poder sagrado del Orden, para ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados 

y desempeñar públicamente su función ministerial en favor de todos los hombres. Así, pues, 

enviados los apóstoles, Cristo hizo partícipes de su consagración y su misión por medio de los 

mismos apóstoles, a los sucesores de éstos, los obispos y a los presbíteros, en grado subordinado, 

con el fin de que, constituidos en el Orden del presbiterado, fueran cooperadores del Orden 

episcopal para el preciso cumplimiento de la misión apostólica que Cristo les confirió.  

Por su parte la Conferencia Episcopal Española, (1999) con respecto a lo que arriba ha sido 

dicho, señala:  

La identidad profunda del Seminario es ser, a su manera, una continuación en la Iglesia de 

la íntima comunidad apostólica formada en torno a Jesús, en la escucha de su Palabra, en 

camino hacia la experiencia de la Pascua, a la espera del don del Espíritu para la misión. 

Además, “esta identidad constituye el ideal formativo que – (…) – estimula al seminario a 

encontrar su realización concreta, fiel a los valores evangélicos en los que se inspira y capaz 

de responder a las situaciones y necesidades de los tiempos (p. 250).  
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El seminario como comunidad educativa, es también una familia que vive unida por lazos 

de amor puro. 

El seminario es, en sí mismo, una experiencia original de la vida de la Iglesia; en él el 

Obispo se hace presente a través del ministerio del rector y del servicio de 

corresponsabilidad y de comunión con los demás educadores, para el crecimiento pastoral 

y apostólico de los alumnos. Los diversos miembros de la comunidad del seminar io, 

reunidos por el Espíritu en una sola fraternidad, colaboran, cada uno según su propio don, 

al crecimiento de todos en la fe y en la caridad, para que preparen adecuadamente al 

sacerdocio y por tanto a prolongar en la Iglesia y en la historia la presencia redentora de 

Jesucristo, el buen Pastor (Conferencia Episcopal Española, 1999, p. 250).  

Por participar del ministerio de los santos apóstoles, Dios otorga a los ordenados la gracia 

de ser entre las gentes ministros del mismo Jesucristo, transmientiendo el mensaje apostólico del 

Evangelio.  

2.3.2. Erección Canónica. 

El proyecto de erección del Seminario Mayor “San José” de Cañete, aunque tropezando 

con dificultades, ha seguido su camino. Ignoramos todas las gestiones que se llevaron a cabo. Pero, 

de todos modos, el seminario se encuentra ya fundado por Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira, 

segundo Obispo Prelado de la Prelatura de Yauyos, mediante Decreto Episcopal, el 19 de marzo 

de 1971, con sede en San Vicente de Cañete, para la formación filosófica, teológica y pedagógica 

de los candidatos al sacerdocio (Prelatura de Yauyos, 2007). 

Actualmente, en este centro de formación sacerdotal, hay tres formadores y 19 

seminaristas, incluidos los de la Diócesis de Ica quienes hacen la Teología. Se han ordenado más 
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de 80 presbíteros y un Obispo. El Seminario atiende también el Instituto Pedagógico Privado San 

José y el Santuario Madre del Amor Hermoso. 

2.3.3. Casas del Seminario. 

El Seminario Mayor San José no presenta, en cuanto a lo material, características simila res 

a los clásicos seminarios (enormes construcciones, eternos pasadizos, y magnos patios centrales). 

Tiene sus peculiaridades.  

Su centro constituye una familia, y por ello sus casas tienen dimensiones y ambientes 

hogareños. Su primer local está situado en los pisos inferiores al Santuario Madre del Amor 

Hermoso, con una habitación adecuada para 8 personas, correspondiente división de closets y 

mesas personales de estudio. Posee, además, una sala de estar, que sirvió en sus inicios como 

comedor y aula de clases. El ambiente posee decoraciones agradables, con pocas cosas pobres, 

pero muy limpias y dignas. Cuadros de los seminaristas, ahora ya sacerdotes, adornan sus paredes. 

Todo en esta casa y en las demás inauguradas posteriormente, contiene un cálido clima familiar. 

Humilde, pero bien ordenada, limpia y portadora de buen gusto. Los murales, de otros ambientes 

del Seminario, pintados por algunos seminaristas, adornan sus paredes. Desde luego que, en cada 

habitación, no faltan la Imagen de la Virgen María y un crucifijo. A ellos se suma también una 

pintura de San José que preside cada casa.  

No han parado de implementarse cosas en el Seminario, cada vez nuevas y mejores.  En 

1977 abría paso el Oratorio San José, construido en sobrias líneas. Interiormente decorado a buen 

gusto sin escatimar gastos por tratarse de la Casa del Señor. Se han ido levantando pabellones para 

la Biblioteca, el Aula Magna, donde, en sus tiempos, tenían lugar las conferencias, Actos 

académicos, reuniones de Semana Pastoral, estudio personal, etc.  
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En la actualidad, se cuenta ya, con una sala de espera, tópico, secretaría, dirección, 

rectorado y propio comedor muy grato y acogedor en cuyos altos se encuentra una habitación de 

club de los del Seminario que es utilizado, en algunas ocasiones, como dormitorio. 

Y en todo este conjunto no pueden faltar los bellos jardines, bien cuidados y florecientes 

que brindan un tono muy alegre a las ya alegres casas. Tampoco faltan el campo deportivo en cuyos 

espacios se práctica el deporte rey, el frontón, básquet y ping pong. 

Todas estas disposiciones cultivan aquella costumbre tan característica y propia del espíritu 

de los Seminarios mayores: la vida en familia. 

Considerarse familia, hermanos unos de otros, es una de las primeras exigencias del 

Seminario. ¿Cómo se concretiza este ambiente familiar que se exige? Con lo ordinario, con lo 

mismo que toda buena familia suele vivir: participación en actos comunes (como por ejemplo en 

tertulias, trabajo y deporte), rechazo de cualquier tipo de amistad particular, siguiendo el consejo 

evangélico de la corrección fraterna, confianza con quienes hacen cabeza, preocupación de unos 

por otros, cariño y desvelo, el no llamarse nunca por los sobrenombres, celebración de los 

cumpleaños, campamentos y convivencias, etc. Un ambiente como estos pone contento al corazón 

y da gozo al alma. Y es lo que contemplan, a primera vista, los que llegan a visitar y conocer el 

Seminario. Que llegan a exclamar de júbilo ¡que felices se les ve! 

2.3.4. Perfil Formativo. 

 

Hablar de formación es introducirse en un proceso educativo, en una educación orientada. 

Y “(…) así se puede hablar, por ejemplo, de formación de maestros, de médicos, de investigadores, 

de arquitectos, de abogados, de formación ascética, etc. La formación del Sacerdote busca educar 
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al hombre de tal manera que le prepare especialmente para el fiel cumplimiento de ministerio al 

que como sacerdote debe dedicarse” (Suarez, 1989, p. 125). 

La entera humanidad está adentrándose en una nueva etapa de su historia, cuya 

característica primordial es la tendencia mundial de cambios profundos, ejercidos prontamente que 

aparecen sin haber tenido tiempo de tomar medidas para ir asimilándolos. “Una evolución tan 

rápida tiene consecuencias; entre otras, engendra inquietudes, contradicciones y desequilibrios que 

alcanzan también al sacerdote y, probablemente, con mayor angustia” (Suarez, 1989, p. 11). Basta 

con darle una mirada a la vida de la Iglesia para apreciar hasta qué punto este hecho está presente.   

Por ello surge la necesidad de la pastoral como exigencia de la Iglesia que se dirige a buscar el 

bien común, de ese mundo cambiante, en orden a la salvación de sus almas. En la que tienen un 

trabajo esencial los sacerdotes, hombres que por libre respuesta a una llamada divina se abrazan a 

esta enorme carga para asumirla con responsabilidad, profundizando en la conciencia de sí misma, 

meditando el misterio que le es propio, explorando, para propia edificación e instrucción la 

doctrina sobre su origen, naturaleza, misión, y finalidad. 

Previniendo, una formación de calidad en distintos aspectos que por su parte la Ratio 

Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis citando a Pastores dabo vobis (1992) menciona que: 

(…) son cuatro las dimensiones que interactúan simultáneamente en el iter formativo y en 

la vida de los ministros ordenados: la dimensión humana, que representa la “base necesaria 

y dinámica” de toda la vida presbiteral; la dimensión intelectual, que ofrece los 

instrumentos racionales necesarios para comprender los valores propios del ser pastor, 

procurar encarnarlos en la vida y trasmitir el contenido de la fe de forma adecuada; la 

dimensión pastoral, que habilita para un servicio eclesial responsable y fructífero (p. 42). 



104 
 

Cada una de estas dimensiones tiene como fin la transformación del corazón del quien es 

llamado, para ser imagen del buen Cristo, que ha venido al mundo por designio del amor que Dios 

nos tiene. Que ha ofrecido su vida misma por la humanidad, que vino para servir y no para ser 

servido.  

La formación para el sacerdocio, se desarrollará adecuadamente, siempre y cuando se 

realice dentro de un clima comunitario, que favorezca en el crecimiento de la vida del quien posee 

el don sacerdotal. La vida en comunidad, constituye, en el Seminario el contexto más adecuado de 

formación. La vida en comunidad es como el abono del ministerio sacerdotal, el ordenado proviene 

de ella, para que después de ya conferido el Orden Sagrado, vaya a servirla. Y es precisamente en 

la convivencia comunitaria donde se presentan unidas y armonizadas las cuatro dimensiones 

formativas. Un comportamiento que vaya de acuerdo a la finalidad que cada una de las 

dimensiones presenta, garantizará el justo equilibrio y, en una palabra, la santidad del Ordenado. 

 

2.3.5. Dimensiones Formativas. 

 

2.3.5.1 Dimensión Humana. 

 

El llamado sacerdotal que Dios derrama generosamente en cada uno de sus elegidos, 

compromete al ser humano en su totalidad. El seminarista (futuro presbítero), en su 

respuesta generosa al Señor, está llamado a desarrollar, teniendo como modelo a Cristo, su 

propia personalidad.  Un crecimiento espiritual requiere o exige una humanidad que esté 

bien estructurada. “Es, por tanto, necesario cultivar la humildad, la valentía, el sentido 

práctico, la magnanimidad de corazón, la rectitud en el juicio y la discreción, la tolerancia 

y la transparencia, el amor a la verdad y la honestidad” (Congregación para el Clero, 2016, 

p. 44). 
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La dimensión humana, como ya es dicho, es el fundamento de formación sacerdotal. 

Promoviendo el desarrollo integral de dichos hombres escogidos, se forjará la totalidad de las 

dimensiones. 

Desde el punto de vista físico, se interesa por aspectos como la salud, la alimentación, la 

actividad física y el descanso. En el campo psicológico se ocupa de la constitución de una 

personalidad estable, caracterizada por el equilibrio afectivo, el dominio de si y una 

sexualidad bien integrada. En el ámbito moral exige que el individuo adquiera 

progresivamente una conciencia formada, o sea, que llegue a ser una persona responsable, 

capaz de tomar decisiones justas, dotada de juicio recto y de una percepción objetiva de las 

personas y de los acontecimientos (Congregación para el Clero, 2016, p. 44).  

Así, continua la Ratio Fundamentalis Institutionis Fundamentalis:  

Esta percepción deberá llevar al seminarista a una equilibrada autoestima, que lo conduzca 

a la toma de conciencia de sus propias cualidades, de modo que aprenda a ponerlas al 

servicio del Pueblo de Dios.  En la formación humana conviene cuidar el ámbito estético, 

ofreciendo una instrucción que promueva el conocimiento de las diversas manifestaciones 

artísticas, educando el “sentido de la belleza”; y en ámbito social, ayudando al sujeto a 

mejorar su capacidad relacional, de modo que pueda contribuir a la edificación de la 

comunidad en que vive (Congregación para el Clero, 2016, p. 44). 

La toma de conciencia en el seminarista cubre un rol importante para una eficaz educación. 

Su esfuerzo por adquirirla tendrá como consecuencia una fecunda formación.  

Vivencias.  

En el Seminario Mayor “San José” se parte de que lo humano, es fundamento de lo 

sobrenatural. Son necesarias por ello, charlas sobre virtudes humanas, clases de urbanidad, etc. En 
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el aspecto físico se exige reciedumbre, fortaleza. El deporte es un buen complemento para esto.  

Lo mismo pasa con las caminatas, excursiones y paseos, que además ponen a prueba muchas 

virtudes como el servicio, la generosidad, la preocupación por los demás, el desprendimiento, etc.  

El trabajo es imprescindible en este aspecto. Es otro de los medios necesarios que se tiene 

que adquirir para obtener conocimientos prácticos. Iniciar a partir de lo pequeño, por ejemplo, 

desde el cuidado de un jardín, hasta lograr la instalación eléctrica o el pintado de una casa. Pasar 

por el conocimiento fundamental de saber llevar una secretaría, entre otras cosas, necesarias para 

el desempeño ministerial del Presbítero. 

2.3.5.2. Dimensión Espiritual.  

 

Se pone mucho énfasis en este aspecto porque es el principio vital de la vida de un 

sacerdote.  “La formación espiritual se orienta a alimentar y sostener la comunión con Dios y con 

los hermanos, en la amistad con Jesús Buen Pastor y en una actitud de docilidad al Espíritu” 

(Congregación para el Clero, 2016, p. 44).  La íntima relación con  el Señor, la unión personal con 

Cristo, forma el corazón del seminarista, y se ven fortalecidas, de modo particular, en el 

recibimiento, especialmente, de la Eucaristía y demás sacramentos, práctica de la oración 

silenciosa y prolongada, así como también de otras normas de piedad (como el rezo de la Liturgia 

de las Horas, la dirección espiritual, meditaciones, charlas, consejos en el sacramento de la 

confesión, retiros mensuales, ejercicios espirituales anuales, rosario, el rezo del ángelus, las 

jaculatorias, los ofrecimientos de obras, las mortificaciones, lectura de las Sagradas Escrituras y 

libros de espiritualidad, las devociones a la Virgen, san José y a los Ángeles Custodios, etc.), que 

procuran el crecimiento en las virtudes y un fomento de sólida vida interior. 
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2.3.5.3. Dimensión Intelectual.  

 

La formación intelectual busca que los seminaristas obtengan una sólida competencia en 

los ámbitos filosófico y teológico, y una preparación cultural de carácter general, que les permita 

anunciar el mensaje evangélico de modo creíble y comprensible al hombre de hoy, entrar 

eficazmente en diálogo con el Mundo contemporáneo y sostener, con la luz de la razón, la verdad 

de la fe, mostrando su belleza. 

Así, los candidatos al Sacerdocio deberán prepararse con empeñosa dedicación, 

profundizando tanto en las ciencias filosóficas como en las teológicas, para colaborar en la 

trasmisión del conocimiento de la Revelación Divina y llevar al pueblo de Dios a la 

obediencia de fe. El estudio profundo de la filosofía y de la teología formará la mente y 

pondrá al candidato en disposiciones para afrontar y responder asertivamente a las 

preguntas y retos que se presentan en el ejercicio sacerdotal, interpretándolas desde el 

ámbito de la misma fe (Congragación para el Clero, 2016, p.52). 

La formación intelectual coincide mucho con la dimensión humana y espiritual y está al 

servicio del ministerio pastoral. Todas las dimensiones se complementan y contribuyen al 

desarrollo integral del Presbítero, siervo y testigo de la Palabra en la Iglesia y en el mundo. 

Vivencias. 

Tanto los seminaristas como los sacerdotes cuentan con buena formación académica. Se 

sigue fielmente la doctrina de la Iglesia Católica cuyas clases son brindadas por los mismos 

sacerdotes de la Prelatura, en su mayoría doctores y licenciados en ciencias de Filosofía y Teología. 

Cuentan con una magna biblioteca, rica en buena doctrina. No faltan los programas preparados 

para cada curso, con abundante bibliografía. Los exámenes finales al término de semestre son 

rigurosos.  Durante el curso, es de costumbre ver a los maestros examinando semanalmente. Esta 
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formación intelectual es enriquecida y complementada por las charlas (casi interdiarias), 

conferencias y actos académicos realizados durante el año, en fechas ya fijadas, en los que se invita 

a personajes destacados intelectualmente de nivel nacional o internacional. 

Los seminaristas cuentan, por lo menos, con unas cuatro horas diarias de estudio personal, 

aprovechadas con concentración y empeño profundo de aprender. Además de ello, no solo 

estudian, también trabajan. Todos los días cuentan con horas de trabajo, que van desde ser 

secretario del Rector, prefecto de estudios, a administrador de las casas, encargado de los jardines, 

del Oratorio, del Santuario, etc. Por los Caminos ásperos hacia las estrellas. (7 de julio del 2009). 

Seminario Mayor “Academia San José” de Cañete: 

https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/ 

2.3.5.4. Dimensión Pastoral. 

La vocación de ser pastores del Pueblo de Dios exige formación que haga de los futuros 

sacerdotes expertos en la realización pastoral, “(…) que los haga capaces de sentir la misma 

compasión, generosidad y amor por todos, especialmente por los pobres, y la premura por la causa 

del Reino, que caracterizaron el ministerio público del Hijo de Dios (…)” (Congregación para el 

Clero, 2016, p. 53).   

Esta formación pastoral debe invitar al seminarista a vivir el apostolado como servicio, 

capacitarlo para descubrir la acción de Dios en el ser de los hombres. Motivarlo a una permanente 

evangelización, un deseo de almas.  

Para practicar el discernimiento pastoral, conviene poner en el centro el estilo evangélico 

de la escucha, que libera el Pastor de la tentación de la abstracción, del protagonismo, la excesiva 

seguridad de sí mismo y de esa frialdad, que haría de él “un profesional del Espíritu”, en vez de 

un “un buen samaritano”. Quien se pone a la escucha de Dios y de los hermanos sabe que es el 

https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
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Espíritu quien guía a la Iglesia hacia la verdad completa (…) (Congragación para el Clero, 2016, 

p.54). 

De esta forma: 

(…) el Pastor aprende a salir de las propias certezas preconcebidas y no concebirá el propio 

ministerio como un conjunto de cosas por hacer o de normas por aplicar, sino que hará de 

la propia vida el “lugar” para una escucha acogedora de Dios y de los hermanos. En la 

escucha atenta, respetuosa y libre de prejuicios, el Pastor llegará a ser capaz de hacer una 

lectura profunda de la realidad, sin juzgar la vida de los otros, entrando en el corazón de 

las personas y en los contextos vitales que las caracterizan, sobre todo en los obstáculos 

internos y externos, que a veces hacen problemática la existencia (Congragación para el 

Clero, 2016, pp.54-55). 

Al interpretar, con mucha sabiduría y comprensión, en cualquiera que fuese los 

condicionamientos en los que las personas se mueven, el Pastor aprenderá a proponer opciones 

espirituales y pastorales alcanzables. 

La mirada del Buen Pastor, que busca, acompaña y guía a sus ovejas, lo conducirá a una 

visión prudente y compasiva; el pastor realizará sus ministerios en un estilo de acogida 

serena y de a acompañamiento vigilante de todas las situaciones, incluso de las más 

complejas, mostrando la belleza y las exigencias de la verdad evangélica, sin caer en 

obsesiones legalistas y rigoristas.  De esta manera, sabrá proponer procesos de fe a través 

de pequeños pasos, que puedan ser más apreciados y mejor acogidos. (…) dando testimonio 

del rostro materno de la Iglesia que, sin renunciar a las exigencias de la verdad evangélica, 

evita transformarlas en cargas excesivas, optando por guiar con compasión e incluir a todos 

(Congragación para el Clero, 2016, p. 55). 
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Vivencias. 

El trabajo apostólico empieza desde el trato personal hasta la labor en grupos. En el 

Colegio-Seminario “Nuestra Señora del Valle, por ejemplo, se realiza el apostolado personal con 

cada uno de los estudiantes. Lo mismo ocurre en los clubs que cada seminarista lleva. Se les brinda 

y dirige meditaciones o charlas acompañadas después, por un diálogo amistoso y sincero con cada 

uno de los participantes. Se les encamina por senderos de la vida interior haciendo que posean en 

ello una formación humana integral, con buenos ideales en el discernimiento de su vacación y por, 

sobre todo, que descubran la llamada que Dios les viene dando. Los seminaristas llevan a cabo la 

catequesis de numerosos pueblos, donde a partir de ello, surgen las Asociaciones de Acólitos 

(ADA), labores que principalmente se desarrollan los días viernes y sábados, no a tiempo 

completo, sino por solo algunas horas. Mensualmente tienen curso los “Fines de Semana” en los 

que se invita a jóvenes de los distintos clubes parroquiales.  En ello tienen lugar las conferenc ias 

o clases intensivas, las charlas, deporte y diversión sana, etc. En fechas señaladas por su 

especialidad, se visita a los enfermos y pobres. Se les alienta, se les brinda algo material y, sobre 

todo, se les habla del amor de Dios. Los frutos que se obtienen de esta labor apostólica van dejando 

algunas cuantas vocaciones al sacerdocio. Cada año, se suelen organizar dos concentracione s 

juveniles, conocidas ahora con el nombre de “Copa Juventus”, con muchachos venidos de las 

diferentes parroquias de la Prelatura. Se comparten con ellos, gratos momentos de esparcimiento 

y diversión sanas, que fomentan la unidad y el hacer nuevos y buenos amigos. (Por los Caminos 

ásperos hacia las estrellas. (7 de julio del 2009). Seminario Mayor “Academia San José” 

de Cañete: https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-

de-canete/ información tomada el xx) 

https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
https://padreromero.wordpress.com/biblioteca/seminario-mayor-academia-san-jose-de-canete/
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Desde luego, esta abundante formación espiritual, doctrinal, humana y pastoral no se 

realizan de forma independiente, sino que están entrelazadas, se complementan entre sí, la una con 

la otra.  

2.3.6. Rectores.  

Es el Obispo quien elige con particular cuidado al Rector del Seminario Mayor, quien destaca 

por su devoción y sana doctrina, conveniente experiencia pastoral, celo por las almas y especial actitud 

formativa y pedagógica. Y así gozando de una preparación, verdaderamente técnica, pedagógica, 

espiritual, humana y teológica podrá desempeñar la misión de rector. 

La Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis citando a Enchiridion Vaticanum 

(1996) y al Código de Derecho (1983) define que:  

El rector es un presbítero que se distingue por sus prudencia, sabiduría y equilibr io, 

altamente competente, que coordina la actividad educativa en el gobierno del Seminar io. 

Con fraterna caridad, él establecerá una profunda y leal colaboración con los demás 

formadores; es el representante legal del Seminario, para los ámbitos civil y eclesiást ico 

(Pág. 60). 

Además, el Rector, dejándose ayudar por un equipo formador que se compone de 

presbíteros elegidos y bien preparados colaboran en la delicada misión de la formación sacerdotal.  

 En todo seminario ha de haber un rector que esté al frente y, si lo pide el caso, un 

vicerrector, un ecónomo y, si los alumnos estudian en el mismo seminario, también 

profesores que enseñen las distintas materias de modo coordinado. En todo seminario ha 

de haber por lo menos un director espiritual, quedando sin embargo libres los alumnos para 

acudir a otros sacerdotes que hayan sido destinados por el Obispos para esta función. En 
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los estatutos del Seminario debe determinarse el modo según el cual participen de la 

responsabilidad del rector, sobre todo por la que se refiere a conservar la disciplina, los 

demás directivos, los profesores e incluso los alumnos (Lombardía y Arrieta, 1983, pp. 192 

y 193). 

Es importante mencionar que “además de los confesores ordinarios, vayan regularmente al 

seminario otros confesores; y, quedando a salvo la disciplina del centro, los alumnos también 

podrán dirigirse siempre a cualquier confesor, tanto en el seminario como fuera del él (Lombardía 

y Arrieta, 1983, p. 193).  

Desde la fundación del Seminario Mayor “San José” han sido nueve los rectores que han 

desempeñado este cargo. En el siguiente cuadro se ostenta sus nombres y apellidos, número de 

decreto, responsabilidad y fecha de toma del cargo: 

  Nombres y 
Apellidos  

Prot. 
PdY N° 

N° de Decreto Responsabilidad Fecha 

1 Mons. Luis Sánchez 
Moreno Lira 

No 
presenta  

No presenta Rector  19/05/71 

2 Pbro. Frutos Berzal 
Robledo 

No 
presenta 

No presenta Rector 30/05/80 

3 Pbro. Mario Busquets 
Jordá 

No 
presenta 

No presenta Rector 02/04/84 

4 Pbro.  Víctor Luis 
Huapaya Quispe 

No 
presenta 

No presenta Rector 06/01/87 

5 Mons. Juan Antonio 
Ugarte Pérez 

No 
presenta 

No presenta Rector 24/03/92 

 Pbro. Mario Busquets 
Jordá 

No 
presenta 

No presenta Rector 30/03/95 

6 Pbro. Josemaría Ortega 
Trinidad 

No 
presenta 

No presenta Rector 17/02/97 

7 Pbro. Víctor Manuel 
García Avalos 

077/05 013-05-PdY Rector 19/03/05 

8 Pbro. Leoncio José 
Córdova Vega 

197/10 26/10-PdY Rector 24/12/10 

9 Pbro.  Jorge Alberto Peña 
Bozzo 

15/18 
 
 

15-18-PdY Rector 15/01/18 

 



113 
 

En las líneas que vienen se brindarán algunos rasgos de sus datos biográficos, destacando la 

fecha y lugar de nacimiento, estudios realizados y responsabilidades pastorales en el Seminario y la 

Prelatura. Recordamos, a su vez, que la biografía de Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira y Juan 

Antonio Ugarte, han sido descritas en el apartado de Obispos. 

Monseñor Frutos Berzal Robledo. 

 Oficina Diocesana de Educación Católica-Cañete (2018):  

 El Padre Frutos, nació en Segovia (España) el 29 de mayo de 1929. Sus padres fueron don 

Antonio Berzal Serrano y doña Eusebia Robledo Revenga. Se Bautizó el 09 de junio de 1929 en 

la Parroquia “El Salvador” de Segovia-España, (…) Vivió las consecuencias de la guerra civil 

española. En invierno, en su seminario, tenían que calentar los tubos de la cañería para que pueda 

descongelarse el agua. 

 Según el testimonio de quienes le conocieron, tenía una gran habilidad para el fútbol, tanto 

que se decía, en broma, que era candidato a integrar la selección española. Pero, tras descubrir su 

vocación sacerdotal supo que Dios le pedía meter goles en el terreno de la fe. Cuatro años después 

de ordenarse sacerdote, con la venia de su obispo, aceptó venir a Yauyos. Algunos pocos años 

atendió una parroquia en su tierra natal Segovia. 

 La historia de su vida peruana comenzó en 1956 cuando el Papa Pio XII pidió a San 

Josemaría Escrivá sembrar la semilla apostólica en Yauyos. Ante la petición de la Santa Sede, el 

Fundador del Opus Dei, san Josemaría, se puso a trabajar, y ofreció mucha oración y mortificac ión 

personal por esa empresa apostólica. 

 Llegó al Perú el 25 de setiembre de 1957 acompañado con los siguientes Sacerdotes : 

Alfonso Fernández Galiana, José de Pedro Gressa, Jesús María Sada Aldaz y Enrique Pélach i 

Feliú. Desde su arribo al Perú, Mons. Orbegozo y los sacerdotes que quisieron acompañarle en los 
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comienzos se propusieron – alentados por el fundador del Opus Dei- no solo llevar el testimonio 

de la Palabra de Dios a todos los rincones de las provincias de Yauyos, Cañete y Huarochirí, sino 

fomentar las vocaciones sacerdotales. 

 Con el tiempo se erigió un seminario y luego empezaron a ordenarse sacerdotes peruanos 

con buena doctrina, en una época de crisis espiritual, y que hoy llevan la fe a distintas diócesis del 

Perú y del mundo, buscando –como decía San Josemaría- “servir a la Iglesia como la Iglesia quiere 

ser servida”. 

 El Padre Frutos Berzal Robledo y los demás sacerdotes que acompañaron a Monseñor 

Ignacio de Orbegozo, primer Prelado de Yauyos, desplegaron un intenso trabajo: administrar los 

sacramentos, visitar a los enfermos y a los sanos; predicar la Palabra de Dios, llevar a Cristo a los 

pobres y a los ricos, no dejar abandonado el Santísimo Sacramento, ser cada uno buen pastor de 

las almas, que cura la oveja enferma y busca a la que se descarría, visitar a los maestros y maestras 

y a los niños de las escuelas, y pedir por las futuras vocaciones sacerdotales siguiendo aquel 

consejo de San Josemaría de que fueran: “Santos, trabajadores, optimistas y alegres”. Solo 

entonces “las alturas se hacen llanura”, les decía. 

 Fue el primer párroco de Yauyos, recorrió su territorio de arriba abajo, pasando diversas 

aventuras. Algunas veces, tenía que trepar un cerro rocoso agarrándose a las orejas del caballo, o 

beber agua con fideos que les servían en los pueblos, diferente a como estaba acostumbrado en su 

tierra y muchas cosas más. 

 En el libro “Yauyos, una aventura en los Andes”, del Padre Samuel Valero se encuentran 

muchas anécdotas del P. Frutos y de los primeros sacerdotes de aquella época. Una de ellas fue 

que llegó a ser cocinero. Aunque el principio no quiso, porque pensaba esto era solo cosa de 

mujeres, San Josemaría le alentó a servir a los demás sacerdotes con la cocina, regalándole un libro 
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de recetas; pero como estaba escrito en italiano, le pidió que le enviase otro en castellano y con 

una dedicatoria. 

 Monseñor Ricardo García, actual obispo Prelado de Yauyos recuerda como anécdota que 

el mismo día que Monseñor Ignacio de Orbegozo tomó posesión como Prelado de Yauyos, el 2 de 

octubre de 1957 concluida la ceremonia y el almuerzo; el Padre Frutos tomó su caballo y partió a 

iniciar el trabajo pastoral en varios pueblos. Siempre manifestó un ejemplar celo por las almas. El 

Padre Frutos Berzal afirmaba que, los sacerdotes trabajaban en comunión con el prelado, viviendo 

cada día la fraternidad sacerdotal, pensando en el bien del otro, tal y como les había enseñado 

Monseñor Orbegozo, quien les aconsejaba que siempre vayan de a dos, para servirse uno al otro, 

de forma que ninguno pueda encontrarse nunca solo. 

 En mi están muy grabadas las veces en que me pedía ir a buscar al hermano que no llegaba,  

acudir para ayudar al que habías sufrido un pequeño incidente, ir a la vera del que apenas sabía 

montar a caballo, o ir a buscar un pequeña comida sencilla y apetitosa para que un sacerdote no 

sintiera la ausencia de su madre, rememoraba. 

 Monseñor Frutos recordaba un consejo que les dio los sacerdotes españoles José María 

Hernández Garnica, antes de embarcarse al Perú: “Que estéis alegres cuando lleguéis a viejos, y 

que haya otros que lo hagan mejor que vosotros”. El Padre Frutos cumplió su promesa, se hizo 

anciano en el Perú, dejando como legado el testimonio de su alegría y afán apostólico. 

 Tenía mucho espíritu deportivo, desde muy joven fue un gran futbolista. El P. Eusebio, 

otro castellano que estuvo en Yauyos, contaba que jugaba muy bien, y que hubiese pertenecido a 

la liga española. 
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 En Yauyos, durante una temporada dirigió un equipo de fútbol. Durante su permanencia 

en Yauyos recorrió muchos kilómetros para atender a los pueblos y reemplazar en algún caso a 

sacerdotes que enfermaban. En Matucana, puso al día a puño y letra un libro de bautismo. 

 En el 2003 a los 25 años de los primeros frutos sacerdotales de nuestra Prelatura, el Padre 

Eusebio, comparó al padre Frutos con Josué, la mano derecha del gran patriarca Moisés. Así como 

Josué hizo pasar del destierro a la tierra prometida al pueblo de Israel el P. Frutos hizo pasar un 

buen espíritu desde los primeros sacerdotes hasta ahora. 

 En las Bodas de Oro de la Prelatura (2007), junto a otros sacerdotes hispano-incas que 

vinieron para la ocasión, fue el gran homenajeado porque se consideraba un peruano más. Fue un 

hombre de Dios, quiso que se pusiera en las publicaciones: 50 años sembrando la fe, adelantándose 

a la proclamación del Año de la fe. 

 Como buen castellano fue sincero y directo en el hablar –también con palabras fuertes- y 

como buen peruano, decía él, que tenía corazón de madre y de abuela. Aunque parecía – las 

apariencias engañan- que fuera un hombre duro, se preocupaba de la salud física y espiritual de 

los sacerdotes. En la confesión te trataba con mucho afecto de amor de Dios y daba ganas de 

volverse a confesar siempre. 

 Al error le llamaba error, pero sabía envolverlo con delicadeza. Nos señalaba que somos 

buenos per algunas veces resentidos, como la mayoría de los peruanos. El Padre Frutos supo 

combinar la fortaleza con el cariño. Sus consejos eran acertados, llenos de experiencia vivida. Se 

enteraba de todo lo que pasaba en la Prelatura y siempre iba a lo esencial. Por eso, muchos fieles 

le escuchaban con agrado y atención su predicación. 

 Muchos de sus alumnos y alumnas lo recuerdan, especialmente las señoras que ahora son 

abuelas. ¿Quién no aprecia al padre Frutos?  Tenía una buena memoria y se acordaba de los 
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nombres de ellos. A las señoras mayores, de broma, a veces, las llamaba “brujas” y a las jóvenes 

–aunque sean religiosas- las llamaba, “feas”, causando un revuelo general, pero le disculpaban 

todo porque conocían bien su naturaleza humana. 

 Tenía un cariño de enamorado a la Virgen. Sabía tratarla con afecto especial. Tenía una 

piedad recia, aunque no la expresaba públicamente. Trabajaba constantemente y jugaba al tenis. 

Cuidaba su salud porque decía que el sacerdote tiene necesidad de recuperar fuerzas, para seguir 

trabajando. 

 Tuvo a su cargo muchas responsabilidades pastorales, después de estar como Párroco en 

Yauyos, también lo estuvo en Mala, San Vicente y en Imperial donde reemplazó a su gran amigo 

Padre Jesús María Sada Aldaz desde el 19 de diciembre de 1990 hasta el 15 de setiembre del 2016, 

más de 25 años atendiendo a esta Parroquia. 

 Fue Vicario General de la Prelatura de Yauyos, Vicario Judicial, Rector del Seminar io 

Mayor, Capellán del Hospital EsSalud de San Vicente, entre otros cargos importantes que se le 

encomendó. 

 Como docente laboró en los Colegios de “Santo Domingo” de Yauyos, “Dionisio Manco 

Campos” de Mala, “Imperial” de Imperial, “Santa Rita de Cassia” de San Vicente entre otros. 

Asimismo, laboró como Docente Estable en el I.E.S. Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá”, 

también en el I.E.S Pedagógico Privado “San José” de San Vicente. 

 Promovió la Pastoral Familiar dentro de la Prelatura de Yauyos, especialmente en la 

Parroquia de Imperial, también impulsó al grupo juvenil E.J.E. (Encuentro de Jóvenes en el 

Espíritu). 

 Divulgó una serie de publicaciones referidas a los Sacramentos, temas de formación 

humana y valores. Fue el impulsor para que se editasen los textos de catecismos de educación 
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primaria y secundaria que se usaron desde el año 1961 hasta el año 2010 en todas las instituciones 

educativas de nuestra Prelatura. Monseñor Frutos Berzal, tuvo una fortaleza robusta hasta el final, 

Dios ha querido premiarle y se lo llevó a la casa del Padre el sábado 4 de febrero del 2017 a la 1.50 

a.m. en San Vicente de Cañete. Fue velado en la iglesia “Nuestra Señora del Carmen” de Imperial, 

donde fue párroco durante casi 26 años. Luego fue trasladado al Santuario “Madre del Amor 

Hermoso” de San Vicente de Cañete, donde fue enterrado en la cripta para sacerdotes. Ahora la 

Prelatura cuenta con un intercesor más en el cielo. 

Mons. Mario Busquets Jordá.  

Prelatura de Chiquibamba (2012): 

Mario Busquets Jordá, nació el 03 de marzo de 1935, en Vilobí d’Onyar (Girona-España). 

Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario San Martín de Tours de Girona, es 

licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Ordenado Sacerdote en Roma el 

19 de marzo de 1958. En el año de 1963 arribó a Perú, a la Prelatura de Yauyos-Cañete, donde 

trabajó durante 33 años. En 1996 el señor obispo de cañete Monseñor Luis Sánchez Moreno-Lira 

fue nombrado arzobispo de Arequipa, desde ese entonces Mons. Mario trabajó como su secretario 

personal. 

El 05 de agosto de 1998 el papa Juan Pablo II lo nombró prelado de honor de su Santidad. 

El 25 de enero de 2001 fue nombrado obispo prelado de Chuquibamba; más tarde, el 24 de marzo 

de 2001 fue consagrado Obispo en Camaná, tomando posesión de la Prelatura en esta misma fecha. 

Fue presidente del Consejo económico de la Conferencia Episcopal Peruana, miembro de 

la Comisión de Medios de Comunicación de la CEP, miembro de la Comisión de Sacerdocio y 

Vocaciones, miembro de la Comisión de Acción Social y miembro del Consejo Permanente de la 

CEP. 
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Ha fomentado por diversos medios, el incremento de vocaciones sacerdotales y religiosas, 

con intensas campañas vocacionales en la Prelatura. Creó el Seminario Introductorio o 

Propedéutico Nuestra Señora del Carmen el 23 de noviembre del 2003; 4 años más tarde fundó el 

Seminario Mayor Nuestra Señora de Quilca el 23 de marzo de 2006 que construyó con las 

características propias y típicas de la zona de Camaná. Aquí se forman jóvenes con vocación 

sacerdotal en los cursos de filosofía y Teología. 

En el año 2002 viajó a Roma a la visita “ad límina” que cada 5 años reúne a todos los 

obispos del mundo en torno al Santo Padre. En este mismo año tuvo lugar la ceremonia de 

canonización del beato José María Escrivá de Balaguer de la cual monseñor Mario fue partícipe. 

En el año 2003 viajó a la beatificación de la Madre Juana María Condesa, fundadora de la 

Congregación “Esclavas de María” (fundación española).  

Monseñor Mario Busquets en la Prelatura de Yauyos. 

Correo (2001): 

Monseñor Mario trabajó durante varios años como párroco en pueblos de la sierra y costa 

del Perú. Once años fue director del instituto Superior Pedagógico Particular “San José” de Cañete; 

y en los años 1984 y 1995 fue rector del Seminario Mayor. Dirigió Ejercicios Espirituales a laicos, 

religiosas, seminaristas y ordenados. Además, fue director de la Sindicatura Eclesiástica durante 

23 años y durante 17 años secretario de Caritas. Asimismo, ejerció el cargo de Rector del Santuario 

Madre del Amor Hermoso. Fue miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. 

Durante 10 años fue promotor de Justicia, y 3 de Vicario General Adjunto. Asistió a los Congresos 

Latinoamericanos de Cáritas en Ancón y en Quito como Teólogo ascesor. Promovió, junto con el 

Obispo, la construcción de 27 iglesias, 18 casas parroquiales, el edificio de la Curia Prelaticia, el 
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Seminario Mayor, el Santuario de la Madre del Amor Hermoso, el Monasterio de S. José de MM. 

Carmelitas, edificios para Cáritas. Y en un ámbito más social, contribuyó al desarrollo vial de la 

Provincias de Yauyos y Cañete (380 kmtrs. de carretera de trocha). 

Padre Víctor Huapaya. 

(Huapaya, Comunicación personal, 17 de mayo del 2021): 

Nació en el Distrito de Mala, Provincia de Cañete, departamento de Lima, el 15 de junio 

de 1955. Sus padres fueron don Francisco de Asís Huapaya y Doña Petronila Quispe. Cuenta con 

diez hermanos, cuatro de los cuales son fallecidos. Realizó sus primeros estudios de primaria en 

Mala y los terminó en el Colegio- seminario Menor “Nuestra Señora del Valle”. 

En 1971 comenzó la formación sacerdotal en el Seminario Mayor “San José” de la Prelatura 

de Yauyos. Fue ordenado diácono el 9 de enero de 1977 y ordenado sacerdote el 25 de junio de 

1978. El orden sacerdotal lo recibió de manos de Monseñor Luis Sánchez-Moreno Lira. 

Realizó sus estudios de pedagogía en la Universidad Marcelino Champagnat y ha ejercido 

la enseñanza de la asignatura de Religión en los colegios “José Buenaventura Sepúlveda” y 

Colegio Parroquial “San José” de Cerro Alegre. 

Realizó el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra (España). Su tesis 

presentada se titula: “Régimen matrimonial peruano” y fue publicada en Revista Teológica 

Límense en 1984. 

Desde 1984 es profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor “San José” de 

Yauyos.   

Actualmente desempeña los siguientes cargos: 

 Vicario Parroquial de San Pedro de Mala. 



121 
 

 Director del Colegio Parroquial Apóstol San Pedro. 

 Profesor de Derecho canónico en el Seminario San José de Cañete. 

 Vicario Judicial Adjunto del Tribunal Interdiocesano de Lima. 

 Vicario Judicial de la Prelatura de Yauyos. 

 Notario de la Prelatura de Yauyos. 

 Miembro del Consejo Presbiteral de la Prelatura de Yauyos. 

 Miembro del Colegio de Consultores de la Prelatura de Yauyos. 

 Miembro del Consejo de órdenes de la Prelatura de Yauyos. 

 Miembro del Consejo de asuntos eclesiásticos de la Prelatura de Yauyos. 

 Asesor de algunas circunscripciones eclesiásticas e institutos religiosos. 

 Asesor de algunos institutos de vida consagrada. 

Ha desempeñado los cargos siguientes: 

 Director de la Oficina de Educación Católica de la Prelatura de Yauyos. 

 Presidente de la Comisión de Catequesis y Educación desde 1994-2012. 

 Miembro del Comité Jurídico de la Conferencia Episcopal Peruana. 

 Miembro de la Comisión de límites de la Prelatura de Yauyos. 

 Canciller de la Prelatura de Yauyos. 

 Socio fundador de la Asociación Peruana de Canonistas (11 de noviembre de 2004) y 

primer presidente de dicha Asociación: 2005-2008; y 2008-2012 (hasta agosto de 2012). 

Participó, entre otros, en los siguientes cursos: 

1. Curso de pastoral en el matrimonio organizado por el Ateneo Latinoamericano (17 al 21 

de febrero de 2002). 
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2. II Curso sobre derecho procesal matrimonial organizado por la Pontificia Universidad de 

la Santa Cruz de Roma (setiembre de 2004). 

3. I Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2005). 

4. Curso de derecho procesal matrimonial sobre la Dignitas connubii en Pamplona (octubre 

de 2005). 

5. II Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2006). 

6. III Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2007). 

7. III Curso de derecho procesal matrimonial organizado por la Pontificia Universidad de la 

Santa Cruz de Roma (septiembre de 2007). 

8. IV Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2008). 

9. Jornadas Anuales de la Sociedad Argentina de Derecho en Córdoba – Argentina (29-31 de 

octubre de 2008). 

10. V Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2009). 

11. VI Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2010). 

12. IV Curso de derecho procesal matrimonial organizado por la Pontificia Universidad de la 

Santa Cruz de Roma (septiembre de 2010). 

13. VII Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2011). 

14. VIII Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2012). 

15. IX Curso de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2013). 

16. V Curso de derecho procesal matrimonial organizado por la Pontificia Universidad de la 

Santa Cruz de Roma (septiembre de 2013). 

17. X Curso Internacional de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2014). 

18. XI Curso Internacional de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2015). 
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19. XII Curso Internacional de actualización en derecho canónico (Lima, agosto de 2016). 

20. VI Curso de derecho procesal matrimonial organizado por la Pontificia Universidad de la 

Santa Cruz de Roma (septiembre de 2016). 

Durante los años 1992-93 trabajó en la Arquidiócesis de Ayacucho, al lado del entonces 

Administrador Apostólico Monseñor Juan Luis Cipriani Thorne. Durante su permanencia en 

Huamanga trabajó en la Oficina de Educación Católica de Ayacucho y en el Pre-Seminario “San 

Francisco de Paula”. Asimismo, laboró en el Instituto Tecnológico “Víctor Álvarez Huapaya” de 

la ciudad de Huamanga. 

Ha publicado artículos sobre el régimen matrimonial peruano en la Revista de la Facultad 

de Teología de Lima y en diarios de la capital; y ha editado textos de religión para los niveles de 

inicial, primaria y secundaria (ediciones 1994, 2000 y 2008), y catecismos de difusión nacional. 

Asimismo, es autor de las “Anotaciones a las Normas Complementarias de la Conferencia 

Episcopal” (Lima, 2004). Además, ha colaborado en la preparación de directorios para la 

Confirmación y el Matrimonio y colaborador de la Revista Peruana de Derecho Canónico. 

Ha dictado o participado en cursos y seminarios de Derecho Canónico a sacerdotes y 

religiosos de distintas circunscripciones eclesiásticas: Abancay (agosto de 2004), Huacho (agosto 

de 2008), Ica (octubre de 2008 y julio 2014), Arequipa (julio de 2009), Chiclayo (agosto de 2009), 

Lima (25 de agosto de 2009), Yauyos (julio de 2012), Juli (marzo de 2013), Ica (9-13 de febrero 

de 2015), Huánuco (16-17 de junio de 2016), Tacna (agosto de 2017). 

En los últimos años ha sido director de los institutos pedagógicos “San Josemaría Escrivá 

de Balaguer” y “San José”, ambos a cargo de la Prelatura de Yauyos; y de la Institución Educativa 

“Apóstol San Pedro” en Mala. Asimismo, ha sido director y Rector del Seminario Mayor y párroco 

de la Sagrada Familia en Imperial. 



124 
 

Monseñor Josemaría Ortega Trinidad.  

Nació el 30 de diciembre de 1950 en Santo Domingo de Nava, Huarochirí, compartió el 

hogar con sus padres Toribio e Inocenta, y con once hermanos. Realizó sus estudios de primaria 

en Santo Domingo de Nava, Millotingo y estudió en el Seminario Mayor, entre 1970 y 1976. Se 

ordenó de Diácono en 1977 y de sacerdote el 25 de junio de 1978. Hizo sus estudios pedagógicos 

en el Instituto “Marcelino Champagnat” de Lima, y de Licenciatura y Doctorado en la Univers idad 

de Navarra, España. Obtuvo un diplomado sobre matrimonio y familia en Roma. Trabajó 

pastoralmente en las Parroquias de Quinches y de San Vicente. Fue rector del Seminario Mayor 

“San José” de Cañete, rector de Seminario Menor “Nuestra Señora del Valle” y director del I.S.P. 

“San Josemaría” de Cañete. Fue ordenado Obispo para la Prelatura de Juli – Puno el 01 de julio 

2006 en el Santuario “Madre del Amor Hermoso”, siendo el consagrante principal el Cardenal 

Juan Luís Cipriani (Cullas y Zegarra, 2014, p. 7). 

¿Cómo surgió su vocación sacerdotal y en qué circunstancias? 

Pienso que esta surgió cuando durante vacaciones acompañaba al padre José Pérez García, 

párroco de San Mateo de Huánchor. Los domingos bajaba de las minas de San Mateo para escuchar 

la Santa Misa. El padre llegaba a San Mateo a medianoche o de madrugada y mi padre lo esperaba. 

Luego lo acompañábamos hacia Casapalca, a Vizo, o a otros pueblos de la parroquia de San Mateo. 

Muchas veces nos cogía la nieve o la lluvia en el camino, entonces el padre José me dejaba la 

casaca que tenía, el ver que un sacerdote tenía ese gesto de desprendimiento y de dedicación con 

los demás me sirvió de ejemplo. Era un niño, pero él confiaba en mí. Me daba el trabajo de llenar 

las partidas de bautismos y matrimonios. Por esa razón, me llevaba con mucho cuidado los libros 

a Millotingo o San Mateo, cuando tenía varios días de vacaciones.  
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Fue al entrar al Seminario, cuando cursaba tercer año de secundaria que me decidí y viajé 

para decirle al director, el Padre Agapito Muñoz, que quería ser sacerdote. Él, con esa amplís ima 

libertad y con mucha serenidad, me pidió que hablara con el director espiritual. Me sorprendió que 

no me dijera que le parecía muy bien. Hablé con el director espiritual, y me recomendó que poco 

a poco fuera descubriendo mi vocación, y así fue (Cullas y Zegarra, 2014, p. 6). 

Leoncio José Córdova Vega.  

(Córdova, Comunicación personal, 18 de octubre del 2018): 

Nació en San Mateo de Huánchor, Huarochirí, Lima, el 12 de septiembre de 1971. Sus 

padres son Don Alejandro Córdova y Doña Ana Vega. Tiene cinco hermanos: Águeda, Dana, 

Leonardo, Rocío y Pedro. Sus estudios, de nivel primario, los realizó en la Institución Educativa 

20595, “Túpac Amaru”, ubicada en su misma tierra natal, San Mateo, en los años 1978-1983. 

Cursó estudios de nivel secundario en el Colegio-Seminario “Nuestra Señora del Valle”, en los 

años 1984-1988. El 28 de diciembre de 1989, gracias al maravilloso don del sacerdocio ingresó en 

el Seminario Mayor “San José” de Cañete con 18 años de edad, donde cursó filosofía, teología y 

pedagogía. En 1996 hizo el bachillerato en estas ciencias, y, a partir de allí ejerció como profesor 

de Educación Secundaria en Filosofía y Religión (Título 41705 P-DD00). Ocho años después, el 

30 de noviembre de 1997, fue ordenado diácono y al año siguiente, precisamente el 6 de diciembre, 

sacerdote. Ha trabajado en Alis, Matucana, Asunción 8 y en los Seminarios Menor y Mayor. En el 

2003 viajó a España para continuar estudios en Derecho canónico y en el año 2006 consiguió la 

licenciatura por la Universidad de Navarra. El 28 de diciembre del 2010 fue designado como 

Rector del Seminario Mayor “San José” por Mons. Ricardo García García.  Actualmente es 

director espiritual del Seminario Mayor, Canciller en la Curia de la Prelatura de Yauyos y Párroco 

en la parroquia de Herbay - San Vicente. 
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Responsabilidades pastorales en la Prelatura de Yauyos. 

 1997 profesor en el Colegio Seminario “Nuestra Señora del Valle” de Cañete. 

 1998 profesor en el C.E. “Santísima Trinidad” de Tomas, Yauyos. 

 1998-2001 director del C.E.T “San Juan Bautista” de Matucana, Huarochirí. 

 2001-2003 Formador del Seminario y Profesor del Instituto Pedagógico San José, 

Cañete. 

 2003-2006  Estudios de Licenciatura en Universidad de Navarra (España). 

 2006-2007  Formador del Seminario y Profesor del Instituto Pedagógico San 

José, Cañete. 

 2006-2011- Miembro del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima. 

 2008-Vicerrector del Seminario Menor “Nuestra Señora del Valle” de Cañete. 

 2009-2010  Formador del Seminario y Profesor del Instituto Pedagógico San 

José, Cañete. 

 2011-2017 Rector del Seminario Mayor “San José” y director del Instituto 

Pedagógico. 

 2018-   Canciller de la Prelatura de Yauyos y Párroco de Herbay (Córdova, 

2018). 

Jorge Peña Bozzo. 

(Peña, Comunicación personal, 05 de agosto del 2020): 

Nació en San Vicente de Cañete- Lima, el 28 de febrero de 1971. Sus padres son: don 

Alfredo Peña Ormeño y doña Inés Bozzo de Peña. Es el sexto de seis hermanos.  Cursó estudios 

primarios en la Institución Educativa “Centro de Varones” N° 20874, ubicada en la ciudad de San 
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Vicente de Cañete. Estudió secundaria en el Colegio-Seminario “Nuestra Señora del Valle” 

ubicado en el distrito de Nuevo Imperial, Cañete. Después de un corto tiempo, el 28 de diciembre 

de 1987, hizo su ingreso en el Seminario Mayor “San José” para dedicarse al Orden Sagrado y 

llevar una vida de mayor entrega al Señor. Diez años más tarde, el 30 de noviembre de 1997 es 

ordenado diácono y al año siguiente, el 6 de diciembre de 1998, sacerdote, de manos de Mons. 

Juan Antonio Ugarte. Allí continuó estudios de filosofía, teología y pedagogía. Realizó su 

bachillerato en educación en la Universidad de Piura, y licenciatura en teología en la Univers idad 

de Navarra (España). Desde el 1 de enero de 2018, desempeña como rector en el Seminario Mayor 

“San José” de Cañete. 

Responsabilidades pastorales en la Prelatura de Yauyos. 

 1998 a 2001 Director del Seminario Mayor. 

 1998 a 2001 Profesor de Religión del Colegio San José de Cerro Alegre. 

 1999 a 2001 Profesor del Seminario Mayor. 

 2001 a 2003 Estudios de Licenciatura en España. 

 2003 a 2006 Director del Seminario Mayor. 

 2006 a 2018 Párroco de Cerro Alegre y promotor de los Colegios parroquiales. 

     2006 a 2017 Asesor espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Cañete. 

     2006 a 2017 Profesor de Religión del Colegio San José de Cerro Alegre (Peña, 2018). 

     2018 -    Rector del Seminario Mayor “San José” de Cañete. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

1) Liturgia de las Horas. 

Oración pública que, en nombre de la Iglesia y por deber propio, algunos de sus miembros 

recitan todos los días. Se llama también Breviario o Liturgia de las Horas. 
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2) La Constitución dogmática. 

La constitución dogmática define los principios y valores fundamentales en los que se 

asienta un texto fundamental, recogiendo los derechos y libertades de las personas. Se 

ofrece unas breves notas sobre el ejercicio y titularidad de los derechos. 

3) Conferencia episcopal. 

La Conferencia Episcopal es una institución de carácter permanente, también denominada 

Conferencia Nacional de Obispos ya que su función es ser la asamblea de los Obispos de 

una nación o territorio determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales 

respecto de los fieles de su territorio, para promover conforme a la norma del derecho el 

mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos 

de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y 

de lugar. 

4) Opus Dei. 
 

Opus Dei significa obra de Dios, pero al mismo tiempo es la denominación que recibe una 

institución que forma parte de la Iglesia Católica. El Opus Dei fue fundada el 2 de octubre 

de 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, quien después de su 

muerte fue canonizado por el Papa Juan ll. 

5) Saciedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 

 

La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz es una Asociación de clérigos propia, intrínseca 

e inseparable de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Tiene como fin el fomento de la 

santidad de los clérigos seculares en el ejercicio de su ministerio, según el espíritu y la 

praxis ascética del Opus Dei. 

2.4. Supuestos Implícitos 
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El Seminario Mayor “San José” tiene la responsabilidad de formar a aquellos que se 

destinan a los ministerios sagrados y en ellos se reconoce la necesidad que urge para la formación 

propia de los llamados al sacerdocio. Además, por su propia experiencia histórica que se ha 

comprobado a lo largo del tiempo, surge la necesidad del Seminario Mayor como el lugar 

apropiado de la formación sacerdotal y de esta manera lograr un ambiente normal incluso material 

de una vida comunitaria y jerárquica, a través de los formadores consagrados en una misión 

evangelizadora, al servicio de Dios y la sociedad. Con el fin de mejorar la calidad de vida espiritua l 

de las personas creyentes y no creyentes, para formar un pueblo justo y con principios éticos. 

2.5. Sistema De Hipótesis 

 

2.5.1. Generales 

 

H. Existirá la forma de identificar la historia del Seminario Mayor “San José”, y la influencia de 
los obispos de Yauyos en la Evangelización de la Prelatura. 

2.5.2. Específicas 

 

H1.  Se podrá describir los actos fundacionales de la historia del Seminario Mayor “San José”. 

H2. Habrá principales protagonistas de la Historia del Seminario Mayor “San José” y la 

Evangelización de la Prelatura de Yauyos. 

H3. Tendrá relación la historia del Seminario Mayor “San José” con la Evangelización de la 
Prelatura de Yauyos. 
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2.6. Variables e Indicadores  

Operacionalización de variables. 

 

 

Variable              Dimensiones Indicadores  

Dependiente: 

Prelatura de Yauyos. 
 

Una “(…) Prelatura territorial 

(…) es una determinada 

porción del pueblo de Dios, 

delimitada territorialmente, 
cuya atención se encomienda, 

por especiales circunstancias, a 

un Prelado (…), que la rige 

como su pastor propio, del 

mismo modo que un Obispo 
diocesano” (Santa Sede, 1983, 

p. 276). 

 

 

 

 

 

 Lugares de Evangelización 

 

 

Instrumentos de 

Evangelización 

 

 

 

 

 

Fundación  

 

 

Obispos 
 

Cañete, Yauyos y 

Huarochirí 

 

Grupos parroquiales, 

Concursos 

Radios, folletos, 

devocionarios, 

Hojas dominicales, 

teatros. 

 

Decretos. 

 

Vida y Obras 

(Responsabilidades 

pastorales). 

 

   

  

  

   

Variable              Dimensiones Indicadores  

Independiente: 

Seminario Mayor “San José” 

 

El seminario (…) es sobre todo 
una comunidad educativa en 

camino: la comunidad 

promovida por el Obispo para 

ofrecer, a quien es llamado por 

el Señor para el servicio 
apostólico, la posibilidad de 

revivir la experiencia formativa 

que el Señor dedicó a los Doce 

(…) (Conferencia Episcopal 

Española, 1999, p. 250). 

 

 

 Perfil Formativo  

 

 

 

 

 

 

Rectores  

Formación:  

humana,  

intelectual, 

 espiritual y 

 pastoral 

 

 

Vida 

(Responsabilidades 

pastorales) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Nivel y tipo de investigación. 

El tipo de investigación del trabajo presentado es básico, porque ha permitido tener un 

conocimiento de base para otras posibles investigaciones. “La investigación pura o básica es 

aquella que busca obtener un conocimiento de un determinado sector de la realidad, incrementa 

los saberes de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad en sí misma” (Bunge, 

2007, p.1). 

Siguiendo los niveles de la investigación básica lo que se ha tomado en consideración ha 

sido el nivel cualitativo-bibliográfico porque nos ayudó a recopilar datos e información sobre las 

variables mencionadas: historia del Seminario Mayor “San José” (Variable Independiente) y 

Evangelización de la Prelatura de Yauyos (Variable dependiente).  

 Diseño de Investigación. 

 

El tipo de investigación utilizada en la investigación es no experimental de corte 

transversal, porque se ha centrado en analizar las variables en un momento determinado y ha tenido 

un nivel descriptivo de las variables.  

Para Fernández y Batista (2006): 

La investigación es de corte transversal, porque se ha realizado a través de la recolección de 

datos, teniendo un análisis de recolección que se realiza por única vez en cuanto al tiempo, 

cuyo objetivo es explicar, estudiar, examinar las variables en un determinado tiempo (p. 

208). 
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3.2 Población y muestra de estudio 

 

Es un diseño no experimental de corte transversal, esto quiere decir que la investigación se 

realiza analizando las variables en su contexto es decir que no se manipulan, y es transversal 

porque se recogerá la información en un solo momento (Hernández Fernández y Baptista, 2014). 

 

Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo Dónde: 

m = muestra. 

OX = observación de la variable. 

3.2.1 Población 

 

La Población a estudiar está conformada por la Prelatura de Yauyos como instituc ión 

eclesiástica. Tamayo Tamayo (2012) define a la población como: 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (p.180). 

3.2.2 Muestra 

 

 

“La muestra es un subgrupo de la población o subconjunto de elementos que pertenecen a 

un conjunto definido por sus características de una población (Hernández, 2014, p. 175). En esta 
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investigación, la muestra seleccionada está conformada por los cuatro obispos de la Prelatura de 

Yauyos, los rectores del Seminario Mayor “San José” y el mismo Seminario Mayor “San José” 

como institución. 

3.3. Método, técnicas e instrumentos de investigación. 

El método analítico y sintético ha sido utilizado en esta investigación, porque se ajusta más 

a los objetivos propuestos. Al respecto, Pino (2007) sobre el método analítico dice:  

Este método analiza las cosas partiendo de lo universal a las partes. Una proposición 

analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto. Tales proposiciones 

son llamadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí 

mismo. 

De igual modo, Kant citado por Pino (2007) expresa que el método sintético: “es el que 

procede de la parte al todo, de lo particular a lo universal, del efecto a la causa, del fenómeno a la 

razón” (p.58). 

Ñaupas y otros (2014) expresan que la técnica y el instrumento de investigación: “se 

refieren a los procedimientos y herramientas mediante los cuales vamos a recoger datos e 

informaciones necesarias para probar o contrastar hipótesis de investigación”. (p.201) 

Siguiendo esta definición en cuanto a la técnica e instrumento de investigación, se utilizó 

la entrevista personal, documentos, revistas.  

3.4. Procedimientos de recolección de datos. 

 

 

 En la investigación se realizó varias fases que ayudaron a recolectar la información, tanto 

como para conceptualizar las dimensiones. Así mismo se realizó la elaboración de una entrevista 

estructurada que sirvió como instrumento para obtener la respuesta de los sacerdotes 

pertenecientes al Seminario Mayor “San José”. Con los resultados que se obtuvieron se ha 
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realizado la interpretación utilizando la conexión de las dimensiones y entrevista, determinando el 

análisis de datos mediante el análisis descriptivo.  

 Toda la información de la investigación ha sido recolectada para ser utilizada de forma 

adecuada sin adulteraciones respetando las ideas de los autores, así mismo ha sido redactada y 

citada según las normas APA, respetando el dominio intelectual de los investigadores. 

 

3.5. Técnicas de procedimiento y análisis de datos. 

 

En este estudio se utilizó como instrumento de recolección de datos una entrevista 

estructurada conformada por 7 preguntas, los cuales han sido respondidas por los entrevistados, 

con la finalidad de dar respuesta a los objetivos específicos y de encontrar la influencia en ambas 

variables.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

4.1. Modelación. 

Introducción.  

La recolección de datos derivados de las temáticas de investigación, permitió encontrar 

detalles sustanciosos de los apuntes históricos del Seminario Mayor “San José” y la evangelizac ión 

de la Prelatura de Yauyos. Estos detalles presentan, a su vez, la riqueza de su historia y el fruto de 

un continuo trabajo apostólico. 

Basándose en los principios de la investigación y fortalecidos en el apartado de marco 

teórico, se puede distinguir los siguientes fundamentos: sociológico, cultural, histórico, religioso 

y antropológico. 

Fundamento Sociológico: 

Entendemos por realidad social el conjunto de hechos, fenómenos, instituciones, procesos 

que ocurren en los subsistemas y sistemas sociales como: la familia, la comunidad urbana o rural, 

los grupos culturales, los grupos de poder, los gremios, la Iglesia, los medios de comunicac ión 

social, etc. 

La historia del Seminario Mayor “San José” nos posibilita emerger en una realidad que ha 

marcado el curso de los acontecimientos de la Iglesia en la sociedad. Pues se sabe, que todo 

servicio en la comunidad se traduce como acción social, que hace eco a través del testimonio y 

ejemplo de vida.  

Fundamento histórico: 

La indagación histórica se da cuando se quiere entender un hecho o experiencia del pasado.  
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El investigador puede llevar a cabo su trabajo de buscar la autenticidad con mayor éxito si posee 

conocimientos históricos y de carácter general; además debe tener sentido de la cronología, sentido 

común, capacidad para comprender el comportamiento humano.  

La historia se ha ido construyendo. Por ello presentamos la historia del Seminario Mayor 

“San José” como una continuidad progresiva desde sus orígenes, los cuales datan del 4 abril de 

1971. Del Seminario Mayor “San José” como centro de formación sacerdotal han egresado un 

promedio de 80 presbíteros, los cuales están distribuidos en diferentes geografías de la Prelatura 

de Yauyos.   

La recolección de datos referidos a la historia del Seminario Mayor “San José” proceden 

de diversas bibliografías tales como: Prelatura de Yauyos; Yauyos, una aventura en los Andes,  

Don Ignacio, por las montañas hacia las estrellas, etc.  De cuyas fuentes se han obtenido los 

siguientes datos: 

El Seminario Mayor “San José” de Cañete fue fundado por Monseñor Luis Sánchez 

Moreno Lira, segundo Obispo Prelado de la Prelatura de Yauyos, Mediante Decreto Episcopal del 

19 de marzo de 1971, quedaba así erigido canónicamente el Seminario Mayor con sede en San 

Vicente de Cañete, para la formación filosófica, teológica y pedagógica de los candidatos al 

sacerdocio. 

Además, se revitaliza la vida, obras y labor evangelizadora de los principales protagonistas 

del Historia del Seminario Mayor en estudio. Hasta el momento, cuatro obispos y nueve rectores. 

Siendo Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goycochea y Luis Sánchez Morena Lira los 

primeros protagonistas respectivamente. 

Fundamento religioso: 
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La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la 

investigación cualitativa. Puede ser individual (un participante o personaje histórico) o colectiva 

(una familia, un grupo de personas que vivieron durante un período y que compartieron rasgos y 

vivencias). 

La presente investigación nos ha introducido a considerar el desempeño de distintos 

personajes que han contribuido en la formación del Seminario, en paralelo a la evangelización de 

la Prelatura de Yauyos. De ellos destacan con mayor importancia los cuatro Prelados de Yauyos: 

Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goycochea, Luis Sánchez Moreno Lira, Juan Antonio 

Ugarte y Monseñor Ricardo García García. 

Fundamento cultural: 

Este estudio tiene como finalidad desarrollar el afán de investigación en las futuras 

generaciones de modo que se pueda conocer y apreciar la riqueza de la importante informac ión 

recogida en la historia del Seminario Mayor “San José” y el bien espiritual desarrollado por la 

evangelización en la Prelatura de Yauyos. 

La Iglesia aporta culturalmente a la sociedad de diversas maneras, por ello se resalta que 

muchas de las culturas han tenido sus orígenes y fundamentos en la religión católica.  

Fundamento antropológico: 

Leonardo Polo enuncia: el hombre es un espíritu en el tiempo. Por eso se dice que la libertad 

del hombre se construye con las decisiones que va adoptando y cuyo origen y fundamento está en 

cumplir y hacer la voluntad de Dios. 

 



138 
 

4.2. Conclusiones. 

 

Después de realizar un estudio sobre los apuntes históricos del Seminario Mayor “San José” 

y la influencia de los obispos en la evangelización de la Prelatura de Yauyos, tomando como 

fuentes de recopilación de datos algunos libros y entrevistas estructuradas tenemos algunas 

conclusiones que servirán como base para otras investigaciones.   

4.3.1. Conclusión general. 

 

La tesis titulada: “apuntes históricos del Seminario Mayor “San José” e influencia de los 

primeros obispos en la evangelización de la Prelatura de Yauyos” es un estudio que manifiesta y 

motiva al conocimiento histórico y evangelizador que ha tenido lugar en Cañete, Yauyos y 

Huarochirí.  

Así, según los datos obtenidos, el análisis y la descripción de los apuntes históricos del 

Seminario Mayor “San José” y la influencia de los primeros obispos en la evangelización de la 

Prelatura de Yauyos es de un resultado que manifiesta aprecio y que invita a tomar conciencia de 

su propia historia y a un mejor desarrollo de sus labores apostólicas. Además, que se reconoce, a 

grandes rasgos, la vida y obras de los obispos y su inevitable influencia en la evangelización.  

4.3.2. Conclusiones Específicas. 

 

Al identificar los sucesos del pasado, en el transcurso de este estudio, se han encontrado 

acontecimientos, pequeños y grandes, que han quedado grabados cronológicamente en la 

Prelatura. Entre muchos otros como los retazos de vida cotidiana que dibujan paisajes de 

sentimientos y realidades que se han vivido, destacan los actos fundacionales, por ser origen de lo 

que actualmente se vive.                                                                                                                                                  
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Al revitalizar a los principales protagonistas de la historia de la Prelatura se descubre el 

magnífico trabajo que realizaron a favor del bien común y del bien espiritual. Años de sacrificio y 

abnegación por un noble fin: llevar almas a Dios. 

Al describir la relación entre la historia del Seminario Mayor “San José” y la influencia de 

los primeros obispos en la Evangelización de la Prelatura de Yauyos se desvela la exorbitante 

preocupación de los primeros obispos por comunicar la alegría del Evangelio. No obstante, 

viéndose cortos para esta misión, no dudaron en fundar el Seminario cuanto antes, a fin de que, de 

este centro, salgan sacerdotes dispuestos a transmitir la Buena Nueva.  

4.4. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones son fruto de los análisis de contenido y de las 

interpretaciones de diversas fuentes. Se trata de brindar recomendaciones objetivas, de acuerdo a 

la realidad que se ha venido descubriendo en el desarrollo de los apuntes históricos del Seminario 

Mayor “San José” e influencia de los primeros Obispos en la evangelización de la Prelatura.  

En líneas generales, observamos que los resultados son considerablemente buenos e 

interesantes. Sin embargo, existen datos que podrían ser mejorados en dos sentidos. Por un lado, 

por su debilidad, desde luego, compatible desde la correcta transmisión de las diversas costumbres 

tanto como de la dócil practica existencial de las mismas. Por otro lado, el enriquecimiento del 

testimonio de vida ejemplar de los obispos, creando con ello un progreso en la vida espiritual de 

sus fieles. 

Es necesario, tomar conciencia de la historia, porque en ella se entremezclan lo divino con 

lo humano, la Voluntad de Dios y el querer del hombre. Olvidarlos constituiría más bien un retraso 

ya que el pasado por el simple hecho de haber sido vivido, dejó de serlo y hay que equipararlo con 
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la experiencia del presente. Entonces, se trata de revivir la historia, para no volver a cometer los 

mismos errores. 

Se recomienda continuas lecturas de la historia del Seminario Mayor y la Prelatura. 

desarrolladas por diversos autores, para así generar un mejor conocimiento. 

Es aconsejable mostrar la conexión que existe entre la evangelización brindada por los 

obispos de la Prelatura y la historia de la misma. 

Promover el apostolado teniendo un programa anual de actividades. De esta forma se 

fomenta un mejor trato y cercanía con Dios.  

Cada Pastor, sumergido en su misión, debe apoyar de manera material, pero por sobre todo 

espiritual en las iniciativas pastorales.  
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Anexos 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: Apuntes históricos del Seminario Mayor “San José” de Cañete e influencia de los primeros obispos en la evangelización de la 
Prelatura de Yauyos. 

Autor: Erlin Marcial Pérez Vásquez. 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA  
OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENS IONES  INDICADORES  

METODOLOGÍA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Problema General 

¿Cuáles son los hechos 

históricos que dieron 

origen al Seminario  

Mayor “San José” y de 

qué manera los primeros  

obispos de Yauyos 

influyen en la 

Evangelización de la 

Prelatura de Yauyos? 

Objetivo General 

 

Describir la historia 

del Seminario  

Mayor “San José” y 

de qué forma 

influyen los 

primeros obispos 

en la 

Evangelización de 

la Prelatura de 

Yauyos. 

General 

H. Existirá la 

forma de 

identificar los 

hechos 

históricos del 

Seminario 

Mayor “San 

José”, y la 

influencia de 

los primeros  

obispos en la 

Evangelización 

de la Prelatura 

de Yauyos. 

 

Variable  

Dependiente  

Influencia de los 

primeros 

Obispos en la 

evangelización 

de la Prelatura 

de Yauyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares de 

Evangelización 

 

 

 

Instrumentos de 

Evangelización 

 

 

 

 

 

 

Fundación  

 

Obispos 

 

Cañete, Yauyos y 

Huarochirí 

 

 

 

Grupos parroquiales, 

Concursos 

Radios, folletos, 

devocionarios,  

Hojas dominicales, 

teatros. 

 

Decretos. 

  

 

Vida y Obras  

(Responsabilidades 

pastorales).  

 

Tipo de investigación 

Investigación básica 

 

Población: Sacerdotes de la Prelatura 

de Yauyos 

 

Muestra: Tres Sacerdotes. 

 

 
Diseño de investigación: 

No experimental-correlacional 

 

Instrumento: Guía de entrevista. 
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Problemas específicos 

¿Cuáles son los actos 

fundacionales que dieron 

origen a la Historia del 

Seminario Mayor “San 

José”? 

¿Quiénes fueron los 

principales protagonistas de 

la Historia del Seminario  

Mayor “San José” y 

Evangelización de la 

Prelatura de Yauyos? 

Primeros obispos y rectores  

¿De qué manera se relaciona 

la Historia del Seminario  

Mayor “San José” con la 

Evangelización de la 

Prelatura de Yauyos? 

 Objetivos 

Específicos 

Describir los actos 

fundacionales de la 

historia del 

Seminario Mayor 

“San José”. 

Conocer a los 

principales 

protagonistas de la 

Historia del 

Seminario Mayor 

“San José” y la 

Evangelización de 

la Prelatura de 

Yauyos. 

Determinar la 

relación de la 

historia del 

Seminario Mayor 

“San José” con la 

Evangelización de 

la Prelatura de 

Yauyos. 

 Especificas 

 

H1.  Se podrá 

describir los 

actos 

fundacionales de 

la historia del 

Seminario 

Mayor “San 

José”. 

 

H2. Habrá 

principales 

protagonistas de 

la Historia del 

Seminario 

Mayor “San 

José” y la 

Evangelización 

de la Prelatura de 

Yauyos. 

 

H3. Tendrá 

relación la 

historia del 

Seminario 

Mayor “San 

José” con la 

Evangelización 

de la Prelatura de 

Yauyos. 

 

Variable 

independiente  

Apuntes 

históricos del   

Seminario Mayor 

“San José” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perfil Formativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectores  

Formación:  

humana,  

intelectual, 

 espiritual y 

 pastoral 

 

 

 

 

Vida 

(Responsabilidades 

pastorales) 
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Sacerdotes fallecidos de la Prelatura de Yauyos. 

 

SACERDOTES DE LA PdY QUE SE ADELANTARON A LA CASA DEL PADRE 

SACERDOTE NACIMIENTO FALLECIMIENTO 

Rvdo. P. Félix Moral Molinero 21.XI.1930 05.VI.1977 

Rvdo. P. Giorgio Sibille Sibille 08.XII.1955 04.XII.1979 

Rvdo. P. Carlos Cancela  20.VI.1982 

Rvdo. P. Manuel Lema Martínez 27.II.1927 01.III.1983 

Rvdo. P. Luis Ubillús Pasco 16.VIII.1953 27.II.1993 

Rvdo. P. Leonidas Lazo Granados 26.VII.1955 03.VII.1997 

Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea 25.III.1923 04.V.1998 

Rvdo. P. Julián Herranz   
Rvdo. P. José Novato Martín 20.VI.1933 15.VII.2004 

Rvdo. P. Salvador Simoni Vélez 06.IX.1916 04.V.2005 

Rvdo. P. Juan Calvo Antelo 17.12 14.08.2006 

Rvdo. P. Martín Itúrbide   
Mons. Luis Sánchez Moreno Lira 12.XI.1925 28.IX.2009 

Rvdo P. Agapito Muñoz Muñoz   
Rvdo. P. Jose Pedro de Gresa 10.06.1931  
Rvdo. P. Arcadio Valerio 17.10.1931 4.02.2019 

Mons. Enrique Pelach Feliu 03.10.1917 19.VII.2007 

Rvdo. P. Samuel Valero 26.01.1928 22.11.2012 

Rvdo. P. Frutos Berzal Robledo 28.V.1929 04.II.2017 

Rvdo. P. Vicente Enrique Fernández Gutierrez 16.VII.1954 24.VI.2018 

Rvdo. P. Julio Ontiveros Lopez 08. VII. 1945 29.VIII.2020 

Rvdo. P. Emilio Olivares Cuya 01. V. 1971 05.V. 2021 

Rvdo. P. Eulogio Herranz Pastor  16. V. 2021 
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Vicarios Generales de la Prelatura de Yauyos. 

 

AÑO VICARIO GENERAL 

1957 P. Enrique Pélach Feliu, Vicario General. 

1967 P. Plácido Olivares, Vicario General 

1968 P. Samuel Valero Lorenzo, Vicario General, la zona sur de la Prelatura. 

 P. Frutos Berzal Robledo, Vicario General, la zona norte de la Prelatura 

1969 P. Eusebio Menard, Vicario episcopal de la Provincia de Huarochirí. 

1978 P. Ignacio Hernández Valero, Vicario episcopal de la Provincia de Huarochirí. 

1978 P. Frutos Berza, Vicario General de la Prelatura de Yauyos 

1978 P. Felipe Sanz Pérez, Vicario Pastoral 

1979 P. Agapito Muñoz Muñoz, Vicario Episcopal 

1984 P. Carlos González Gonzales, Vicario Episcopal 

1984 P. Agapito Muñoz Muñoz, Vicario Pastoral 

1985 P. Juan Calvo, Vicario Episcopal 

1985 P. Mario Busquets Jordá, Vicario General adjunto 

1986 P. Luis Ubillus, Vicario Episcopal de la Provincia de Huarochirí. 

1986 P. Jesús María Sada, Vicario Episcopal de las religiosas 

1986 P. José Novato Martín García, Vicario Pastoral. 

1989 P. Julián Herranz, Vicario Episcopal del centro. 
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1991 P. Mario Busquets Jordá, Vicario Episcopal de Pastoral 

1991 P. José Novato Martín García, Vicario Episcopal de las religiosas. 

1991 Mons. Juan Ugarte Pérez, Vicario General. 

1996 P. Irineo Fernando Samaniego Orellana, Vicario Episcopal de las religiosas. 

1996 P. José Novato Martín García, Vicario Episcopal de pastoral. 

1999 P. Josemaría Ortega Trinidad, Vicario Episcopal. 

2005 P. Frutos Berzal Robledo, Vicario General 

2007 P. Fernando Cintas Rosa, Vicario Pastoral. 

 P. Alejandro Zelada Villalobos, Vicario General 

2018 P. Miguel Ángel Chumpitaz Camacho, Vicario General 
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Decretos. 
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