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NUESTRA PORTADA : 

"Puesto que los padres han da
do la vida a los hijos, están grave
mente obligados a la educación de 
la prole y, por tanto, ellos son los 
primeros y obligados educadores". 

Sobre la educación cris
tiana de la juventud 

Nosotros, 

El Rector Mayor es el responsable de la dirección espiritual 
de toda la Familia Salesiana. Por eso, además de su palabra 
viva en los numerosos encuentros que tiene con los Sale
sianos en todas las partes del mundo, llega también a ellos 
mediante sus escritos. Publicamos aquí parte de la Carta de 
Don Luis Ricceri, tomada de las Actas del Consejo Supe
rior de la Sociedad Salesiana, de Julio-Setiembre de 1975. 

lo. NUESTRA MISION : EVAN
GELIZAR A LOS JOVENES 

Nuestra conexión con el momen
to de la historia que vivimos 
nos impone preguntarnos inme
diatamente en qué co·sa concre
ta se debe traducir hoy para 
nosotros este deber de misione
ros de los jóvenes heredado de 
Don Bosco. 
También en esta dirección es 
para nosotros guía segura la I
glesia, con su enseñanza y con 
su acción: hoy, misión es esen
cialmente anuncio y educación 
de la fe. 
La misma realidad de la situación 
religioso-social nos orienta y a
rrastra en esta dirección. 

LA EV ANGELIZACION ESTA 
TODA VIA COMENZANDO 

La "vieja Europa", lo sabemos 
todos, se ha convertido (y no 
hoy solamente) en verdadera "tie
rra de misión", "tierra de evan
gelización". Y no sólo en algu
nos de sus estamentos sociales o 
islas socio-culturales ( como quizá 
pod1a parecer hace 30 o 40 años) 
sino en extensión y profundi
dad; el fenómeno hoy invade el 
organismo de la Iglesia como 
cuerpo vivo y vital, además de 
como lugar o momento religio
so-cultural. 
Y la situación en los otros con
tinentes -aunque por razones di
versas- no · es, lamentablemente, 
mucho mejor. -
Las proporciones se han inver
tido: los compartimentos o islas, 
son, hoy, los espacios de la fe, 
y hay que buscarlos e identifi-

carios englobados en un contex
to socio-cultural, cuando menos 
arreligioso (teniendo presente el 
sentido auténtico del término 
''re ligi osi dad") . 
Paulo VI recientemente describía 
así la situación: "Se podría casi 
decir que la evangelización está 
en sus comienzos! . Es un es
pectáculo dramático . En muchas 
regiones que antes se veían i
rradiadas por el cristianismo, el 
espíritu cristiano adolece de in
fidelidad e insuficiencia por par
te de los "hijos del reino, ce> 
mo ya advirtió Cristo". 

LA IGLESIA ES UNA GRAN 
CATEQUESIS 

He aquí por qué la Iglesia llama a 
todos al deber de la evangeliza
ción. Todos sus documentos refe
rentes a la catequesis se expresan 
hoy en términos explícitos, o e
quivalentes , de evangelización y 
reevangelización. 
Digo más: la Iglesia en el recien
te Concilio se ha reconocido pri
mero, y se ha prestado después, 
como una gran evangelización y 
catequesis. Catequesis toda es
pecial, porque las mismas per
sonas (los Padres Conciliares) e
ran maestros y alumnos apóstoles 
y fieles, bajo la guía y la gracia 
del Espíritu Santo ; evangeliza
ción y catequesis verdadera; -co
mo dijo Juan XXIII- "una pe
netración doctrinal y una for
mación de las conciencias, en 
correspondencia más perfecta de 
fidelidad a la auténtica doctrina, 
también está más estudiada a 
través de las formas de la in
vestigación y de la formulación 
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mo- altas, hasta que el Hijo de Dios, 
haciéndose hombre en la per
sona de Jesucristo , nos ha dado 
la posibilidad de injertarnos en 
la misma vida divina a través de 
la vida de la Gracia propia de 
la - Redención. 

¿Y por qué el Concilio no pu
do ser sino una gran cateque
sis? ¡Porque la Iglesia es, en 
sí mismas , una gran catequesis! 
Esto es, transmisión viviente de 
una verdad: . la Palabra de Dios, 
la Palabra de Cristo . 
La "Historia de la salvación" (es 
decir , el conjunto de h echos his
tórico s a través de los cuales 
Dios ha venido obrando y con
tinúa la salvación de sus hi
jos) es ella misma una grande, 
maravillosa, divina catequesi s, u
na transmisión de verdades reli
giosas (la relación Dios-Hombre ); 
es una llamada a participar en 
realidades de vida cada vez más 

La importancia primordial del 
tema evangelización - catequesis 
está afirmada también en el úl
timo Sínodo de los Obispos , 
consagrado precisamente a es
te argumento, y del cual han 
tenido ocasión de informarse am
pliamente. 

EL CUADRO NO ES 
CONFORTANTE 

He dicho antes que la misma 

situación actual en el campo re
ligioso propone e impone esta to
ma de conciencia por parte de la 
Iglesia y por parte de quien quie
ra que en la Iglesia, in dividua! o 
comunitariamente, participa de 
la misión confiada por Cristo a 
su Cuerpo Místico. 
Basta detenerse un momento a 
observar y comprender; y para 
comprender el sentido de nues
tra misión de evangelización en
tre los jóvenes, no podemos por 
menos de reconocerla en el cua
dro más amplio de la situación 
general. 
Ahora bien, lo que la Iglesia y 
el misionero encuent ran alre
dedor no es , desgraciadamente , 
muy confortante ni alentador. 
Se descubre ante todo una pro
funda y vasta ignorancia de ver
dades religiosas en ge neral y de 
la doctrina cristiana y católica 
en particular, incluso en per
sonas profesionalmente prepara
das, y que sólo por eso se 
creen · bastante instruidas y com
tentes en verdades y realida des 
religiosas. 
Son, en efecto, muy numero
sos los así llamados "incrédulos 
de retorno" o "paganos de re
torno" análogamente a los anal
fabetos de retomo. 
En segundo lugar , existe una in
formación religiosa de nivel ele
mental, absolutamente inadecua
da a la edad y a los deberes 
que hay que cumplir, e incluso 
deformada hasta el punt o de 
que se afrontan desenvueltamen
te (y.... . desastrosamente) pro
blemas graves y gravísimos de 
la vida individual, familiar y 
social. 
De ahí se sigue, en tercer lu
gar, el descrédito de la verdad 
religiosa, el cual llega hasta el 
desprecio de las mismas realida
des religiosas por juzgarlas insu
ficientes para afrontar y resolver 
los grandes interrogantes de la 
vida. Se encuentran actitudes de 
indiferencia y desinterés, a veces 
de abierta hostilidad, a veces de 
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condena apriorística hacia la 1-
.glesia y el sacerdote ( cuando, 
ya desde los primeros siglos del 
cristianismo, un gran escritor a
pologista de la fe -Tertuliano
decía a sus conciudadanos paga
nos: "Esto sólo pide la Iglesia, 
que no se la condene sin antes 
conocerla"). 
Finalmente, se tiene una abier
ta negación del hecho religioso 
y del mismo Dios, el ateísmo 
elevado a sistema de vida y mu
chas veces a sistema de acción 
social y política . Con todas las 
consiguientes formas de violen
cia y de lucha, manifiestas o 
latentes, no sólo contra la Igle
sia, sino contra el mismo sentido 
religioso. 

JOVENES EN SITUACION DE 
FE AMENAZADA 

J:<;n este cuadro tan negativo 
debe ser vista la difícil presen
cia de los jóvenes de hoy, des
tinatarios de nuestra misión. Ya 
no se hallan en una situación 
de fe protegida, sino de fe a
menazada. 
La declaración del reciente Síno
do puntualiza esa serie de amena
zas para la , fe: "En nuestras dis
cusiones nunca hemos olvidado 
las dificultades y obstáculos, an
tiguos y nuevos, que parecen o
ponerse a la obra de la evangeli
zación. Es más, han sido someti
dos a atento examen algunos fe
nómenos de nuestro tiempo, co
mo la secularización, la cual, si bien 
presenta aspectos positivos, es, 
sin embargo, proclive a la ideo
logía del secularismo, que exclu
ye completamente a Dios del 

. horizonte de la vida, y por tan
to, el senti do íntimo de la exis
te ncia; e igualmente el ateísmo, 
que con sus múltiples formas está 
ampliamente extendido por diver
sos pueblos. Examinando atenta
mente estos fenómenos y buscan
do más a fondo sus causas, tam
bién en ellas se puede descubrir 
la llamada de Dios, que nos pi
de una mayor pureza en la con
fes ión y testimonio de nuestra 
fe, No se . nos oculta otra gran 
dificultad interpuesta con astu-

2 

• • 'j •• 

! 
;. 

k. 
Catequesis para nuestros jóvenes. 

cía y no raramente . también con 
violencia; la de impedir, la liber
tad religiosa y la vida de la 
Iglesia, reduciéndola incluso al 
silencio. 
''Pensamos en los que están opri
midos, sobre todo los que sufren 
persecuciones por el Evangelio: lle
vando en sí mismos la buena nueva 
de la cruz, cumplen una excelente 
obra de evangelización y ayudan 
poco a poco a toda la Iglesia en el 
cumplimiento de su misión". 

PLURALISMO IDEOLOGICO Y 
LIBERTAD DE CONCIENCIA 

Además de estos ataques a la 
fe, hay que tener en cuenta o
tros aspectos típicos de nuestro 
tiempo. 
Ante todo el pluralismo ideo
lógico en el campo religioso, que 
exponen los jóvenes de hoy al 
influjo contradictorio de ideas, 
convicciones e ideales de vida en 
aguda y opuesta alternativa con 
las concepciones cristianas. Es 
evidente que no son los argu
mentos de autoridad y las posi
ciones de privilegio lo que ten
drá valor ante ellos, sino sólo 
la fuerza convincente del men
saje del anuncio. 
Otro aspecto: una nueva concien
cia de libertad personal, que lle
va a los jóvenes a querer ser los 
artífices del propió destino y los 
protagonistas de las opciones 
fundamentales de la propia vida. 
La historia es testigo de la lenta 
pero progresiva rP i vi ndicación, 
por parte de la persona, de op
ciones antes confiadas a otros 
(por ejemplo, la opción profe
sional, las distintas vocaciones, 
el matrimonio, las opciones po
líticas). 
Hoy, especialmente después de 
la declaración conciliar sobre la 
libertad de conciencia, muchos 
piensan que también la religión 
personal debe ser fruto de la 
propia opción. De hecho, para 
muchos jóvenes de nuestro tiem
po ·1a opción por Cristo no es 
algo gratuito, sino objeto de u
na dolorosa y no fácil búsque
da, con solución incierta . 

La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda 
alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue 
también en. otras épocas. De ahí que hay que hacer 
todos los esfuerzos con vistas a una generosa evan
gelización de la cultura, o más· exactamente de las 
culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuen
tro con la Buena Nueva. Pero este encuentro 'no 
se llevará a cabo si la Buena Nueva no es proclamada. 

PAULO VI 
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¿POR QUE NO HAN BASTADO 
LOS EVANGELIZADORES? 

Si les he presentado e ilustrado 
brevemente este cuadro, no es , 
ciertamente, para contradecir cuan
to he dicho de nuestro deber 
de mirar a nuestro tiempo con 
el optimismo de Don Bosco; ¡to
do lo contrario! Es precisamen
te para que el optimismo no sea 
ilusión o alienación, sobre un 
punto tan importante como éste 
de la evangelización. 
Paulo VI se ha preguntado explí
citamente dirigiéndose a los cris
tianos , y nos ha pasado la pre
gunta a nosotros , que debemos 
sentirnos llamados personalmente 
en causa: "En nuestros días bo
rrascosos y decisivos, ¿de qué 
tiene necesidad esta evangeliza
ción? Tiene necesidad de hom
bres. Es una respuesta tan simple, 
que puede provocar desilusión : 
¡ya lo sabíamos! Atención: si 
ya se sabía, ¿por qué han falta
do los hombres? Al menos no 
han bastado. 
"Hoy la reflexión sobre el sa
cerdocio común nos advierte que 
todo cristiano, todo bautizado 
lleva dentro de sí una vocación 
misionera , una llamada al aposto
lado, al honor y a la responsabi
lidad de la difusión del Evange
lio; ¿cómo la evangelización to
davía hoy se afirma con tanta 
lentitud y con tanta fatiga? Si 
lo sabíamos, que la economía del 
Evangelio se funda en el concur
so libre y voluntario pero moral
mente exigente , por parte de to
do cristiano, ¿)a carencia de hom
bres que hagan del apostolado 
un programa de vida no se resuel
ve en una acusación contra la in
dolencia y la infidelidad de tan
tos seguidores de Cristo que de 
Cristo no se preocupan o son 
acaso desertores? ". 
Un hombre que tiene una gran 
experiencia mundial en sintonía 
con esta visión -el Padre Van 
Straaten- sintetiza así la deli
cada situación de los jóvenes : 
"El orden está siendo impune
mente turbado por bandidos, a
tracadores , piratas del aire, anár
quicos, revolucionarios reclutados 

Los jóvenes. ___ _ evangeli zadores de los jóvenes. 

de entre una juventud desespe- NUESTRA RESPUESTA 
rada y amargada . 
"Nada hay tan peligroso como 
una juventud desesperada y amar
gada. De la amargada juventud 
alemana de después de la prime
ra guerra mundial surgió Hitler 
con sus fanáticos SS. Y la deses
perada juventud crecida durante 
la guerra civil de Rusia arrastra 
un trauma, que aún hoy se ma
nifiesta en la peligrosísima des
confianza de los actuales diri
gentes soviéticos. 
¿Qué desgracias no esperan aún, 
si no llegamos a dar un porvenir 
y un ideal a la desenraizada juven
tud de nuestros días? 
"El cristianismo debe dar una 
prueba de fuerza , ya que Cris
to ha muerto y resucitado tam
bién por estos jóvenes -prosigue 
el Padre Van Straaten. Y se pre
gunta- ¿Poseemos todavía la 
fuerza interior para continuar 
la obra redentora de Cristo, y 
salvar a esta juve ntud? '. ' 

Fre nte a una situación como és
ta y en perfecta sintonía con una 
llamada tan sentida, nuestra Con
gregación y a ha tomado su com
promiso: el CGE no sólo ha tra
tado a fondo y seriamente el ar
gumento, sino que ha dado "orien
taciones operativas." precisas y 
concretas, valientes y actuales. En 
particular ha insistido repetida
mente declarando que la evange
lización y la catequesis con cri
terios de autenticidad y de reno
vación concreta de nuestras obras 
y de nuestras comunidades. 
He aquí algunas afirmaciones del 
CGE: 
Ante todo reproduce haciendo 
suy o ''.lo que afirmó autorizada
mente el anterior Capitulo Gt>ne
ral XIX Los Salesianos, consa
grados al servicio de los jóvenes 
especialmente los más pobres , 
para ser en medio de ellos pre
sencia eficaz , del amor de Dios, 
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consideran la catequesis juvenil 
como la primera actividad del a
postolado salesiano, será necesa
rio, pues , repensar y reorganizar 
todas las obras en función preva
lente de la formación de) hom
bre para la fe". 
Pero el CGE, va más allá: "Todo 
Salesiano, además de ser cate
quista, debe sentirse formador de 
catequesis, y toda Comunidad sa
lesiana debe estudiar la manera 
de convertirse en grupo de evan
gelización y centro de promoción 
de la catequesis". 
Y recalca: "Una comunidad será 
salesiana, en la medida en que 
sea evangelizadora". 
Se trata por tanto de algo suma
mente empeñativo, que no pue
de dejarse a la improvisación o 
a la buena voluntad de unos pio
neros ; se trata también de algo 
decisivo para el futuro de la 
Congregación, que precisamente 
aquí juega su porvenir , condi
cionado a su generosa disponi
bilidad ante los " signos de los 
tiempos" como expresión de u
na educación providencialista. 

2o. NUESTRO PROBLEMA: 
COMO EVANGELIZAR HOY 

Descendamos a algunas indica
ciones más particulares. La evan-

gelización-catequesis, en sus for
mas -esto es , en lo que se refie
re a métodos y medios que ha
cen la Palabra divina y evangéli
ca plenamente aplicable y eficaz 
como trasmisión de la verdad, de 
la doctrina evangélica, del miste
rio de la salvación- es "introdu
cida", por así decir, por la I
glesia con una premisa esencial, 
de fundamental importancia y 
gravedad, que se articula así: 
- convicción personal ante todo, 

y al mismo tiempo; 
- conversión personal; 
- riqueza personal sobreabundan-

te de verdad y de gracia. 
En suma, lo que el catequista 
dará a los otros , quienesquie
ra- que sean, sobre to do si son 
jóvenes, no será sino la sobrea
bundancia , la exuberancia de ver
dad y de gracia que llene su 
mente y espíritu, en generosa 
coherencia con las propias con
vicciones y con el amor a Cristo 
Redentor. 
He aquí lo que dice a propósito 
el Concilio, hablando a todos los 
hijos de la Iglesia: "Sepan todos 
que su primera y principal obli
gación en pro de la düusión de 
la fe es vivir profundamente la 
vida cristiana"; no se vuelvan 
"predicadores vacíos de la pala
bra, que no la escuchan por den-

Todo el que acepta a Cristo es conducido por El, al Padre . 

4 

La Iglesia ve en la juven
tud la constante renova
ción de la vida de la hu
manidad y descubre en 
ella un signo de sí misma: 
"La Iglesia es la verdade
ra juventud del mundo". 

Documentos de 
Medellín. 

tro" (sin esta escucha, todo mé
todo resulta ineficaz, o quizá pe
ligroso ; y no , ciertamente, por
que esa sea la mente de Cristo 
y de la Iglesia). Son afirmacio
nes fundadas en una profunda 
realidad y deben llevarnos a un 
profundo examen de conciencia. 

CONDUCIR A LA AMISTAD 
CON CRISTO RESUCITADO 

El empeño catequístico es, puPs 
una dimensión constante de to
das y de cada una de nuestras 
actividades educativas, y no só
lo un sector específico de las 
mismas. Se hace catequesis con 
la liturgia, con la cultura religio
sa y con la profana, con las ac
tividades y experiencias de gru
po, con todas las modalidades 
de nuestra acción educativa, pe
ro sobre todo con el testimonio 
de la Comunidad y pe cada 
hermano. 
_El punto culminante, punto de 
arribo hacia el cual debe con
verger nuestra acción de evan
gelización y de catequesis (toda 
la acción de inteligencia y de 
amor, y de técnicas modernas 
aplicadas, que preceden, acom-

' pañan y potencian este punto 
~ulminante), no es una verdad 
sino una realidad; es más, es 
una Persona: es la figura radian
te de una Persona que sinteti
za en sí misma toda la · obra de 
la salvación; ¡Es Cristo Jesús, el 
Redentor! . 
Dicen nuestras Constituciones re
novadas: "Educar la fe es, ante 
todo, encaminar hacia la persona 
de Jesucristo, el Señor resucitado. 
Por eso nuestra ciencia más emi
nente ha de ser el conocerlo, y 

EL 
LA 
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nuestra alegría más profunda el 
revelar a todos, las riquezas inson
dables de su misterio, para que, al 
descubrir que su propia existencia 
encuentra en El y en su Evan
gelio el sentido supremo, crezcan 
como hombres nuevos. Todo el 
que acepta a Cristo es conducido 
por El a la intimidad del Padre 
para adorarlo en espíritu y en 
verdad y estar al servicio de su 
Reino'.' 
A esta amistad, a este amor, a 
esta intimidad con Cristo Re
dentor debe orientarse, apuntar 
y converger toda la acción de 
nuestra catequesis evangelizado
ra: la acción de la enseñanza 
propiamente dicha, y la acción 
del testimonio. Testimonio que 
será dado a través de una con
ducta tan iluminada por esta 
verdad que es Cristo Jesús, y 
tan alimentada de esta Vida que 
es también Cristo Jesús, que ha
ga fácil a los que nos escuchan 
y nos observan ( o que sólo nos 
ven y nos juzgan) encontrar y 
encaminarse por este Camino , 
que es también y siempre Cristo 
Jesús. 

EL ENCUENTRO SE DA EN 
LA EUCARI STIA 

El momento culminante de este 
encuentro, como cumplimiento 
de toda verdadera auténlica ca
tequesis es, - siempre siguiendo 
el Concilio- la Eucaristía, el 
misterio eucarístico comprendi
do hasta donde es posible a nues
tra inteligencia, aceptado plena
mente por nuestra fe, y vivido 
personalmente en la· participación 
más conciente y generosa en el 
misterio pascual de la muerte y re
surreción de Cristo Redentor : "La 
Eucaristía aparece como la fuen
te y la culminación de toda la 
predicación evangélica ; los fieles 
sellados ya por el sagrad9 bautis
mo y la confirmación, se inser
tan por la recepción de la Eu
caristía plenamente en el cuerpo 
de Cristo" . 
Viene espontáneo aquí pensar en 
toda la estrategia de educador 
cristiano ·de nuestro Padre, centra-

Miremos a nuestros jóvenes con el optimismo de Don Bosco. 

do en la Eucaristía y , por su mu
tua relación, en el sacramento de 
la reconciliación . Se trata de un 
elemento cualificante de toda nues
tra misión educativa . 
No queda sino preguntarse qué 
lugar ocupan, en la vida de la co
munidad educativa, la Eucaristía 
y la iniciación de los jóvenes a 
la plena , conciente y activa ex
periencia de la vida litúrgica. " Los 
encuentros frecuentes con Cristo 
en los sacramentos de 1-a Euca
ristía y de la Penitencia -nos re
cuerdan las Constituciones- ofre
cen recursos de excepcional va
lor para la educación en la li
bertad cristiana, en la perseve
rancia , en la conversión y en la 
vida fraterna y generosa dentro de 
la comunidad eclesial" . 

HACEN FALTA SALESIANOS 
BIEN · PREPARADOS 

Todo esto, evidentemente, no se 
improvisa, ni en el plano personal 
ni en el comunitario. Exige una 
preparación con diversas modali
dades y grados según las propias 
posibilidades y responsabilidades, 
y según las exigencias del ambien-

te en que se desenvuelve nuestra 
acción evangelizadora. 
La preparación de personal bien 
cualificado en el sector de la pas
toral catequística es el punto neu
rálgico de toda la programación 
catequística de nuestra Congrega
ción, sin lo cual quedarían en IPtra 
muerta las deliberaciones más a
tre vi das y los programas mejor 
elabora dos. 
Teniendo un grupo suficiente de 
expertos, es posible revisar los mé
todos de enseñanza religiosa , asis
tir adecuadamente y animar a los 
Hermanos en su difícil comet ido 
de comunicar J a Palabra de Dios 
a la juventud de nuest ro ti empo, 
promover iniciativas para la for
mación de catequistas y de padres 
de familia, etc. 
En una palabra: una programación 
decididamente innovadora en la 
preparación catequ1stica de nuestro 
penonal a todos los niveles es una 
cuestión prioritaria para la reno
vación de la Congregación. 

CATEQUESIS EN LA LITÜRGIA 
Y EN LA VIDA 

Descendamos más a lo concreto. 

5 
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La evangelización a través de 
la catequesis está en íntima re
lación litúrgica y con la vida de 
los grupos de nuestras asocia
ciones, también por lo que se 
refiere a la disp·osición de los 
horarios y a la organización de 
las actividades. El Reino de Dios 
que se anuncia en la catequesis 
pide ser "celebrado" en la litur
gia, y "participado" en la vida 
de comunión. 
Se debe favorece r en nuestros 
ambientes una equilibrada crea
tividad e inventiva en la pre
paración de las Misas, en la ce
lebración de los Sacramentos , 
en el progresivo descubrimiento 
y comprensión de los "signos 
litúrgicos". 
Tienen aquí su puesto y campo 
de acción, según la mejor tradi
ción salesiana, las asociaciones, 
también con sus grupos "infor
males", qué constituye n un "lu
gar privilegiado" para escuchar 
la palabra de Dios, asimilándo
la y confortándola con los pro
blemas concretos de la vida dia
ria. El educador-catequista sa
lesiano guía a sus jóvenes a la 
aceptación de la Palabra de Dios 
"como una apertura a los pro
pios problemas, una respuesta 
a las propias preguntas, un en
sanchamiento de los propios va
lores y al mismo tiempo una 
satisfacción a tas propias aspi
raciones". 
En la visión cristocéntrica de que 
he hablado antes, se encuentran 
los grandes y tradicionales valores 
salesianos de la piedad sacramen
tal, sobre todo eucarística, de la 
devoción a la Virgen, la Madre 
de Jesús, y de una unión estrecha 
al Papa como centro de cohesión 
de la Iglesia. En esta síntesis, ta
les valores tienen su parámetro 
y su potenciamiento. 
Cabe recordar que este trabajo 
-inteligente, estudiado, sacrificado, 
sobrenaturatizado- no puede re
solverse en un trabajo de ma
sa, sino que debe necesariamente 
hacerse en determinado momen
to y de la mejor manera posi
ble, trabajo personalizado y per
sonalizante , justamente como ha
ce la gracia. En nuestro apostola-
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do con los jóvenes debe hacérse
les accesible un servicio de guía 
y dirección espiritual personal. 

CON ESTILO Y CLIMA 
SALESIANO 

Mucho de cuanto hasta aquí hemos 
indicado es común a toda pedago
gía de evangelización. No preten
demos decir palabras definitivas 
ni nuevas en este campo; es vasto 
como la Iglesia y cuenta los siglos 
del mismo Evangelio. 
Pero como decíamos al comien
zo, nosotros estamos en . la I
glesia de modo preeminente pa
ra los jóvenes ; por eso podemos 
hablar de un "clima salesiano" 
de acción pastoral y apostólica 
(que, por de pronto, no somos 
nosotros solos los que lo reco
noceremos). 

LA EDUCACION PARA 
LA LIBERTAD 

Me parece obligado añadir una 
palabra sobre la educación pa
ra la libertad, La misma es hoy 
particularmente necesaria y ele
mento de primer orden para u
na formación cristiana del joven 
conciente y segura. 'Pero no se 
debe confundir educación de la 
libertad (para que el joven ma
dure concientemente las propias 
opciones) con un agnosticismo 
o -peor- con el abandono por 
parte del educador salesiano de 
toda propuesta, orientación o mo
tivación religiosa y moral , de las 
cuales et joven tiene por su 
misma naturaleza necesidad, y 
a' las cuales tiene el derecho, y 
que nosotros, precisamente por 
razón de nuestra misión, estamos 
en estricta obligación de ofrecer
la con métodos y modos opor
tunos y eficaces. 
No hablo del caso, fuera de se
rie, de un educador que presen
tase al joven doctrinas y orien
taciones en contraste ideológico 
o pastoral con la enseñanza de 
la Iglesia. 
No hace falta decir que, al me
nos objetivamente, se debería 
hablar de verdadera traición de 
la v9cación y misión confiada 

al salesiano por la Congregación. 
Los jóvenes no son refractarios 
a la educación para la libertad, 
pero exigen que sus educadores, 
sepan realmente, con inteligen
cia, cultura, método y compren
sión, prepararles a usar rectamen
te de ella. 
Don Bosco no sólo acepta es
ta razonable exigencia - ¡ cuánto 
espacio daba, en su Pducación a la 
razó n! pero al inismo tiPm
po compromete a los jóvenes co
mo colaboradores para que le 
ayuden a educar cristianamente 
a los demás . En un momento 
en que la "política" cubre un 
área tan relevante del interés hu
mano en general, y en particu
lar de los jóvenes, no debe ma
ravillarnos que cuente como e
lemento en la economía de la 
evangelización, y no , ciertamente, 
como ácido corrosivo que que
ma los tejidos del organismo de 
la comunidad juvenil y salP
siana, sino como instancia pas -
toral cada vez más sentida en 
su gravedad y urgencia. 

DETRAS DE LOS JOVENES 
COMPROMETIDOS, HA Y 
SIEMPRE UN SALESIANO 

Don Bosco no se pararía delan
te de estas almas, sino que mo
vido por el amor (! Ahí está el 
punto!) hallaría la forma de reu
nir esos muchachos para llevar
los a Cristo. 
Ahí esta el problema: hace fal
ta el hombre , el sacerdote, el 
Salesiano al estilo de Don Bosco 
que sepa interesar y conquistar 
a estos jóvenes. Realmente, de
trás de esos jóvenes "neo- cris
tianos" o "cristianos a dedica
ción plena" está el sacerdote que 
vive ante todo intensamente su 
sacerdocio, que reza, estudia, a
ma a la Iglesia con sus arrugas y 
miserias humanas, no se pierde 
en estériles contestaciones, sino 
trasmite a los jóvenes, con la 
riqueza de la buena doctrina, la 
seguridad y la alegría que dima
nan de su vida, de su fe vivida, 
de su corazón en sintonía de a
mor con Cristo y con su Vicario 
en la tierra. ■ 

_UE E 
CULAR 

l.". 
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INSTITUTO SECULAR CON EL ESTTLO SALESIANO 

El deseo expresado por algunas ex-alumnas de las Hijas de 
María Auxiliadora de "unirse más a Don Bosco, de vivir 
de su mismo espíritu, de perfeccionarse y ejercer en el mun
do las mismas obras realizadas por los Salesianos" fue la 
semilla que a través de largas vicisitudes preparó el cami
no para una definitiva organización como Instituto Secular. 

QUE ES UN INSTITUTO SE
CULAR. 

Es una asociación cuyos miem
bros, aún no haciendo vida común 
profesan los consejos evangélicos 
de pobreza, castidad y obediencia 
para conseguir la perfección cris-

tiana y para ejercer plenamente el 
apostolado; es decir se consagran 
a Dios y a las almas sin apartar
se del ambiente personal de vida. 
Tiene como características esen
ciales: 
a.- la plena consagración de la vida 

según los consejos evangélicos; 

Voluntarias 

de 

Don Bosco 

b.- la plena responsabilidad de 
una presencia y de una acción 
transformadora desde adentro 
del mundo. 

Las Voluntarias de Don Bosco 
• Forman un Instituto Secular 
que aproveche el carisma de Don 
Bosco y la preciosa riqueza de 
su mensaje espiritual. 
Sus características son: 

la consagración en el mundo, 
entendida como libre respues
ta a Dios con el fin de realizar 
en la Iglesia una experiencia 
particular de caridad con un a
mor virginal, pobre y obediente. 
el espíritu salesiano, rico, mo
derno, abierto al porvenir, cu
yo centro es la cari dad pas
toral caracterizada por un di
namismo juvenil que impulsa a 
servir a Dios y a los hermanos. 

• Orígenes y Aprobación: 
El Padre Felipe Rinaldi que ase
soró y orientó en este sentido a 
un grupo de jóvenes entusiastas 
que se reunieron en una asocia
ción llamada de las "Celadoras de 
María Auxiliadora" con Reglamen
to propio y profesión de votos. 
Con la muerte del Siervo de Dios 
(1931) las Celadoras comenzaron 
a sentir el vacío a su alrededor y 
declinaron sensiblemente hasta 
que con el surgir en la Iglesia de 
los Institutos Seculares, el mismo 
Rector Mayor P. Renato Ziggiotti 
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se interesó dando su aprobación 
personal y procurando que la Aso
ciación, renovada en sus perspecti
vas, tuvieran el apoyo y la colabo
ración de los Salesianos y de las 
Hijas de María Auxiliadora. 
Comenzaron a surgir varios gru
pos en algunas ciudades de Italia 
y de Francia, tanto que el mismo 
Rector Mayor, a fines de 1959, 
-comunicaba a todos los Inspec
tores Salesianos la existencia de 
la Asociación con el nombre de 
"VOLUNTARIAS DE DON BOS
CO" con el fin de una posible 
extensión. 
Al mismo teimpo se estudió el 
problema de la definitiva sistema
ción juri'dica de la Asociación a· la 
luz de las prescripciones de la San
ta Sede y se comenzó el trabajo 
para la primera presentación ofi
cial de la nueva Asociación a la 
Autoridad Eclesiástica de la Ar
quidiócesis de Turín. 
El 31 de Enero de 1964 con De
creto Arzobispal se reconoció ofi
cialmente como personería jurí di
ca a la Asociación de las "VOLUN
TARIAS DE DON BOSCO" y se 
aprobaban sus Estatutos. 
Desde allí comienza el nuevo cami
no de la Asociación en vista a su 
reconocimiento como Instituto 
Secular de parte de la Autoridad 
Eclesiástica competente. 
El A_rzobispo de Tun'n, con el De
creto del 31 de enero 1971 erigía 
con ley canónica la Asociación 
"Voluntarias de Don Bosco" en 
INSTITUTO SECULAR de Dere
cho Diocesano con todos los de
rechos pertinentes. Aprobaba al 
mismo tiempo el texto integral 
de las CONSTITUCIONES, con 
las observaciones formuladas por 
la Santa Sede, teniendo en cuenta 
las demás disposiciones de la Sd. 
a Congregación. 
• Desarrollo .- Al momento de 

la Aprobación Eclesiástica co
mo Instituto Secular , el número 
de socias era de 487; de las cua
les 330 en Italia y 157 en otras 
naciones. 
La difusión de las Voluntarias es 
ahora a escala mundial. En Italia 
hay 23 Grupos, en España 5, en 
Francia 2, en Bélgica 1, en Holan
da l. En Oriente han surgido Gru-
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pos en Macau (1), en Hong-Kong 
(1) y en Filipinas (1). De América 
Latina hay Grupos en Argentina 
(1), en Brasil (2), en Colombia 
(1), en Ecuador (1) y en Méjico 
( 4) y están surgiendo en otras 
naciones. 
En el mes de Julio de este año 
se realizará en Roma la ASAM
BLEA GENERAL del Instituto 
que verá reunidas las DP!egadas 
de todos ·los Grupos existentes 
para una mejor reafirmación de 
los principios religiosos y de los 
ideales apostólicos y una más 
amplia difusión del Instituto en
tre las exalumnas y Cooperado
ras Salesianas. 

En el Perú no hay todavía un 
. Grupo formado que vaya ini
ciándose en el camino de las 
Voluntarias de Don Bosco . Es 
necesario hacerlo conocer y pre
parar su difusión. Toca a los 
miembros de la gran Familia Sa
lesiana en el Perú conocer, in
teresarse y favorecer este otro 
gran fruto del Espíritu de Don 
Bosco en nuestra época. 

N.B. Para informacionPs y o
rientación dirigirse al Padre 
JUAN PIOVANO, Parro
quia María Auxiliadora -Av. 
Brasil No. 210 Lima
Teléfono 311454. 

Bodas de Oro 
Sor Ernestina Solís Tovar 

Reunidas ante el altar de nues
tra madre María Auxiliadora, en
tonamos jubilosas el hinmo de 
acción de gracias al Señor por 
los cincuenta años de vida reli
giosa que Dios, en su bondad, 
ha con ce di do a nuestra querida 
Sor Emestina , quien un 24 de 
febrero de 1927, en Nizza-Mon
ferrato, emitía sus primeros vo
tos para consagrarse a EL y ha
cer de su vida una expresión de 
amor y entrega total, en el Ins
tituto de las Hijas de María Au
xiliadora. 
En los albores de 1928 inicia· su 
labor apostólica en bien de la ju
ventud, como asistente de inter
nas en los Colegios de Breña, Ca
llao y Cuzco hasta 1939. Desde 
1940 desempeña cargos directi
vos en varias casas de la Inspec
toría, y en 1953 es nombrada Di
rectora del colegio de Huancayo 
posteriormente del Cuzco, Callao 
y Breña. 
En . 1962 es elegida Consejera 
Inspectorial y posteriormente 
Vi caria Inspectorial hasta 1976. 

Hoy se encuentra en la Casa 
de Breña como encargada de es
tudios, poniendo a disposición 
del Instituto aquel bagaje de co
nocimientos que los años y el 
trabajo le dieron en su diario 
contacto con Hermanas, alum
nas, exalumnas y amigas de la 
Obra Salesiana. 
Alma noble, de profundas vir
tudes; mujer de fe y voluntad 
de aaero, dotada de gran capa
cidad de escucha y espíritu de 
sacrificio. 
Supo hacerse querer por todas las 
Hermanas de la Inspectoría, olvi
dándose muchas veces de sí mis
ma para darse a los demás ¿Quién 
no ha recibido de ella un consejo 
una palabra de aliento, de alivio 
y consuelo en sus dificultades? 
Creemos que todas y cada una 
hemos recibido " ALGO" de ese 
corazón materno y ese ALGO se 
traduce en GRATITUD hacia ella, 
que supo y sabe comprendernos 
y tendernos su mano de herma
na, de amiga y de madre. 
Son 50 años de entrega generosa 
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50 años de . donación al Señor, 
50 años de vida al servicio de su 
querido Instituto. 
Y en esta misma fecha hacen co
rona a Sor Ernestina , cuatro que
ridas Hermanas que celebran sus 
Bodas de Plata de Profesión Reli
giosa, 25 años ded¡'cados al servi
cio de la juventud en un aposto
lado iluminado con la Pedagogia 
de llin Bosco y Madre Mazzarello . 
Para Sor Ernestina Solís , Sor Ire
ne Revollar, Sor Maria Jesús Ru
bín, Sor Clemencia Quijandn'a y 
Sor Consolación Garcfa, las felici
taciones de toda la Familia Sale
siana, que se une en oración agra-

· deciendo al Señor y a María Au
xiliadora por la inmensa alegría 
de poder festejar nuevamente en 
la Inspecton'a Bodas de Oro y Pla
ta de Profesión Religiosa . 
Hacemos votos para que entre las 
jóvenes que leen estas üneas, ha
ya alguna que se decida a seguir 
el ejemplo de estas Hermanas, 
respondiendo as{ al llamado del 
Señor: "La mies es mucha y 
los operarios pocos". 

LOS LAICOS. Dentro de esta variedad de lla
madas, no podemos olvidar a los seglares, los 
cuales están precisamente "llamados a colaborar 
con sus Pastores en el servicio de la comunidad 
eclesial, ejerciendo ministerios muy diversos se
gún la gracia y los carismas que el Señor quie
ra concederles", cooperando de esta manera en 
la misión evangelizadora. PAULO VI 

Jornada Mundial de las Vocaciones . 

EN LA FOTO: Nuestras queridas Hermanas que el 24 
de Febrero celebraron sus Bodas de Oro y Plata de 
P_rofesiól'J Religiosa en el Instituto de las Hijas· de Maria 
Auxiliadora. De izquierda a derecha: Sor Consolaci6n 
Garc1a, So r Clemencia Quijandría, Sor Ernestina Soli's, 
Sor Irene Revollar y Sor María Jesús Rulrín . 
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LANZARWS · CON 
ENTUSIASMO A LA VIDA 

La Virgen visitaba a menudo a 
Don Bosco en los sueños. Y Don 
Bosco los contaba a sus mucha
chos para entusiasmarlos, durante 
los difíciles primeros años de su 
apostolado juvenil, cuando toda
vía no tenía casa fija en la cual 
reunirlos y le tocaba ir a menu
do de un lado para otro por cau
sa del desalojo. 
"No teman mis queridos hijos, les 
decía, ya está preparado para us
tedes un edificio hermosísimo; 
pronto estará ya en nuestro po
der. Tendremos una hermosa Igle
sia, una ' casa grande, patios espa
ciosos, y un número incontable 
de muchachos vendrán a divertir-

, se, a rezar, a trabajar". 
Los jóvenes le creían y se aficiona
ban siempre más a él. Muchos a
ños después, recordando los pri
meros tiempos, hermosos a la par 
que trabajosos, de los inicios, Don 
Bosco, a quien le pedía una receta 
segura para atraer a los jóvenes, 
respondía con expresiones que 
pueden sintetizarse así: "Alegría, 
expansión, entusiasmo". 

* * * 

co 
• El filósr;,fo pagano Platón, decía: 

"El joven debe vivir en un clima 
de entusiasmo". Jamás se hizo al
go grande sin entusiasmo. El en
tusiasmo es una virtud mágica: 
estimula a la acción, ahuyenta el 
desaliento y la falta de esperanza; 
vence la pereza. 
• El entusiasmo es comunicativo 

Se daban cuenta los mucha
chos cuando oían a Don Bos
co hablar del paraíso o de la 
Virgen. Hablaba en términos 
tan vivos que su entusiasmo 
contagiaba. El entusiasmo es la 
condición para apasionarse por 
algo y apasionarse de veras. Cuan
do ustedes hablan con entusias
mo a los muchachos, de un de
terminado tema, estén seguros 
que los enardecen y hacen brotar 
chispas de ese mismo entusiasmo 
de sus corazones. 
• A fin de poder vivir en el en-

tusiasmo, es necesario sumer
girse en cu~rpo y alma en lo 
que se está haciendo. Hay que 
situarse por entero en el pre
sente. Los niños viven instinti
vamente sumergidos en su prn
sente. Con -el pasar de los años, 
pierden esta magnífica nota; es 
preciso reeducarlos. 

Schopenhauer, el filósofo del pP
simismo, acostumbraba a decir 
que casi todos los hombres pier
den su entusiasmo porque son 
como los "leñadores". Y ex
plicaba: "Sucede a los hombres 
lo que pasa a los leñadores. 
Cuando atraviesan un hermoso 
bosque, piensan: "¿Cuánto pue
de rendir este árbol? ¿Cuántos 
metros cúbicos de madera po
drá darme? . El año pasado he 
ganado tanto; este año he de 
ganar más" . Viven siempre en 
el pasado o en el futuro y nun
ca en el presente". 
• Dice un educador moderno: 

"El entusiasmo ha de ser con
tinuamente atizado". ¿ Y dón
de atizan los jóvenes su entusias
mo? En la vida divina de la gra
cia. Un muchacho que viva siem
pre en gracia de Dios, está siem
pre alegre y entusiasmado. Un 
muchacho a quien le falta la gra
cia de Dios, está siempre triste 
y descontento. "Quien vive en 
el entusiasmo, viv~ en la aurora 
de la eternidad". 
• Existen en cada uno de no-

sotros fuentes inexplicadas 
de energía. De tanto en tanto 
se entra en contacto con estas 
misteriosas reservas : y entonces 
se sienten brotar como arrestos 
de confianza, de bondad, de fuer
za creativa. Luego bruscamente 
el circuito se interrumpe y se 
siente uno arrastrado a la indo
lencia y a la pereza. Es necesa
rio tener siempre abierto el cir
cuito del entusiasmo. Los mu
chachos entusiastas tienen ma
yor vitalidad, más dinamismo, 
más ejecutividad que los otros. 
Raramente se cansan, casi nunca 
se desalientan. ¿Su secreto?. El 
entusiasmo que nace del alma 
en gracia. 

La Bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de 
Dios junto con la encarnación del Verbo divino por designio de la Divina Providencia, fue 
en la tierra la benéfica Madre del divino Redentor y en forma singular la generosa cola
boradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, 
engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el Templo al Padre, padeciendo con su 
Hijo mientras El moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obedien
cia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural 
de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. lllll 

LUMEN GENTIUM . ., 
10 Archivo Histórico Salesiano del Perú



LANZARWS · CON 
ENTUSIASMO A LA VIDA 

La Virgen visitaba a menudo a 
Don Bosco en los sueños. Y Don 
Bosco los contaba a sus mucha
chos para entusiasmarlos, durante 
los difíciles primeros años de su 
apostolado juvenil, cuando toda
vía no tenía casa fija en la cual 
reunirlos y le tocaba ir a menu
do de un lado para otro por cau
sa del desalojo. 
"No teman mis queridos hijos, les 
decía, ya está preparado para us
tedes un edificio hermosísimo; 
pronto estará ya en nuestro po
der. Tendremos una hermosa Igle
sia, una' casa grande, patios espa
ciosos, y un número incontable 
de muchachos vendrán a divertir-

, se, a rezar, a trabajar". 
Los jóvenes le creían y se aficiona
ban siempre más a él. Muchos a
ños después, recordando los pri
meros tiempos, hermosos a la par 
que trabajosos, de los inicios, Don 
Bosco, a quien le pedía una receta 
segura para atraer a los jóvenes, 
respondía con expresiones que 
pueden sintetizarse así: "Alegría, 
expansión, entusiasmo". 

* * * 

__ co 
• El filós~fo pagano Platón, decía: 

"El joven debe vivir en un clima 
de entusiasmo". Jamás se hizo al
go grande sin entusiasmo. El en
tusiasmo es una virtud mágica: 
estimula a la acción, ahuyenta el 
desaliento y la falta de esperanza; 
vence la pereza. 
• El entusiasmo es comunicativo 

Se daban cuenta los mucha
chos cuando oían a Don Bos
co hablar del paraíso o de la 
Virgen. Hablaba en términos 
tan vivos que su entusiasmo 
contagiaba. El entusiasmo es la 
condición para apasionarse por 
algo y apasionarse de veras. Cuan
do ustedes hablan con entusias
mo a los muchachos, de un de
terminado tema, estén seguros 
que los enardecen y hacen brotar 
chispas de ese mismo entusiasmo 
de sus corazones. 
• A fin de poder vivir en el en-

tusiasmo, es necesario sumer
girse en cuerpo y alma en lo 
que se está' haciendo. Hay que 
situarse por entero en el pre
sente. Los niños viven instinti
vamente sumergidos en su pre
sente. Con -el pasar de los años, 
pierden esta magnífica nota; es 
preciso reeducarlos. 

Schopenhauer, el filósofo del pr
simismo, acostumbraba a decir 
que casi todos los hombres pier
den su entusiasmp porque son 
como los "leñadores". Y ex
plicaba: "Sucede a los hombres 
lo que pasa a los leñadores. 
Cuando atraviesan un hermoso 
bosque, piensan: "¿Cuánto pue
de rendir este árbol? ¿Cuántos 
metros cúbicos de madera po
drá darme?. El año pasado he 
ganado tanto; este año he de 
ganar más". Viven siempre en 
el pasado o en el futuro y nun
ca en el presente" . 
• Dice un educador moderno: 

"El entusiasmo ha de ser con
tinuamente atizado". ¿ Y dón
de atizan los jóvenes su entusias
mo? En la vida divina de la gra
cia. Un muchacho que viva siem
pre en gracia de Dios, está siem
pre alegre y entusiasmado. Un 
muchacho a quien le falta la gra
cia de Dios, está siempre triste 
y descontento. "Quien vive en 
el entusiasmo, vive. en la aurora 
de la eternidad". 
• Existen en cada uno de no-

sotros fuentes inexplicadas 
de energía. De tanto en tanto 
se entra en contacto con estas 
misteriosas reservas: y entonces 
se sienten brotar como arrestos 
de confianza, de bondad, de fuer
za creativa. Luego bruscamente 
el circuito se interrumpe y se 
siente uno arrastrado a la indo
lencia y a la pereza. Es necesa
rio tener siempre abierto el cir
cuito del entusiasmo. Los mu
chachos entusiastas tienen ma
yor vitalidad, más dinamismo, 
más ejecutividad que los otros. 
Raramente se cansan, casi nunca 
se desalientan. ¿Su secreto?. El 
entusiasmo que nace del alma 
en gracia. 

La Bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de 
Dios junto con la encarnación del Verbo divino por designio de la Divina Providencia, fue 
en la tierra la benéfica Madre del divino Redentor y en forma singular la generosa cola
boradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, 
engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el Templo al Padre, padeciendo con su 
Hijo mientras El moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obedien
cia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural 
de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. llll 
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Basta un nudo en el pañuelo 
El pañuelo del salesiano austríaco Padre Sigfrido Hornauer 
es el protagonista del cortometraje "Un nudo en el pañue
lo" que ha logrado el segundo premio en el XIII Festival 
Internacional de Cine Educativo celebrado en Teherán, el 
22 de Diciembre pasado. El Padre Hornauer, encuentra 
tiempo, después de atender a sus obligaciones de encar
gado inspectorial de Cooperadores, para "jugar a los mu
ñecos". Se comunica con los niños de la forma más sen
cilla, con un nudo en el pañuelo. 

L os pequeños se han desata
do: gritos y volteretas for

man el fondo de la lección prác
tica que el Padre Hornauer va a 
intentar dar a este grupo de fie
recillas sin domar. Me pregunto 
cómo logrará más o menos cal
marlos. 
¿Dije "más o menos''? A los tres 
minutos ya están todos sentados 
en el suelo y miran fascinados qué 
prodigios de cosas se pueden ha
cer únicamente con las manos: 
cruzarlas art{sticamente, hacer la 
campana, sombras de animales ... 
Ya están dominados 
El Padre Sigfrido saca de la man
ga la mano izquierda, como si fue
se un trozo de madera, obligán
dola con la derecha a formar án
gulo, a girar hacia el lado ... Se re
siste, no tiene ganas de trabajar, 
vuelve a esconderse en la manga, 
como si tuviera un muelle. Pero, 
por fin, tiene que someterse y o
bedece. Los niños estallan en car
cajadas. Luego consigue cazar una 
bruja ... Le basta un pañuelo y dos 
tachuelas de encuadernación que 
formarán los ojos. El espacio en
tre el dedo índice doblado y el me
dio será la boca, de la cual cuelga 
incluso una lengua roja que no es 
otra cosa sino el dedo pulgar. 

DOS HUEVOS FRITOS 

cho cuidado, para que no salpique 
el aceite; cuidado que no impi
de que el huevo roto le ensucie 
los dedos, el cocinero ha de chu
parse el pulgar ..... 
Yo había acudido con un espfritu 

crítico, atenta solamente a tomar 
mis notas, pero hasta ahora no he 
escrito nada. Además ¿para qué es
cribir? Expresarse de este modo es 
un acto creativo, cuya imitación 
resulta inútil. 
Se ha dicho que solamente los ni
ños son artistas de la expresión y 
que los adultos lo son en tanto 
cuanto permanecen niños. Pero, 
mientras no quito ojo de las ma
nos del . Padre Hornauer, pienso 
que esta afirmación no es cierta: 
aquí no está dando un recital un 
"niño grande", sino una persona
lidad de la expresión, un hombre, 
que sigue siendo hombre mientras 
se comunica con los niños. 

"¿Les gustan los huevos fritos, o 
prefieren ir de paseo? " Los ni
ños prefieren. .. las dos cosas; pqr 
tanto, primero vienen los huevos 
fritos: toma un huevo inexisten
te por supuesto, lo rompe y lo 
vierte en la sartén; pero con mu- Padre Sigfrido Hornauer . 

12 -- Archivo Histórico Salesiano del Perú



,ñuelo 
.a olamente a tomar 
!!ro hasta ahora no he 
Aremás ¿para qué es
!53.l"Se de este modo es 
l · ·o, cuya imitación 

que solamente los ni
de la expresión y 

os lo son en tanto 
necen niños. Pero, 

quito ojo de las ma
e Hornauer, pienso 
ación no es cierta: 

dando un recital un 
··. sino una persona

xpresión, un hombre, 
ndo hombre mientras 
con los niños. 

JUANITO Y PEPITO 

Ahora el P. Sigfrido saca un pa
ñuelo del bolsillo y hace un nudo 
en el extremo: este nudo ·es la 
cabeza, movida por el dedo índi
ce. El pulgar y el medio se ex
tienden como dos alas, y el pa
ñuelo se convierte en una blanca 
capa que cae en elegantes plie• 
gues. Es Pepito. 
Pepito se entretiene con los peque
ños: les pregunta su nombre, su 
cumpleaños... admira la sala, el 
panorama, la trenza de una niña 
de la primera fila. 
Luego se aburre, quiere jugar con 
otro compañero. Pepito es listo: 
sabe que en el bolsillo del P. Hor
nauer hay otro pañuelo. Lo saca 
fuera, sin hacer mucho caso del 
enfado del dueño. Pepito sabe de 
todo: sabe cómo ha de dar vida a 
su compañero. El nudo que hace 

LOS POBRES NOS 
MIRAN 

El particular mandato 
del Señor de "evange
lizar a los pobres" de
be llevarnos a una dis
tribución de los es
fuerzos y del personal 
apostólico que dé pre
ferencia afectiva a los 
sectores más pobres y 
necesitados y a los se
gregados por cualquier 
causa, alentando y a
lentando las iniciati
vas y estudios que con 
ese fin ya se hacen 

Documentos de 
Medellín. 

Pepito es casi perfecto, bajo la a
tenta mirada del P. Sigfrido que se 
convierte en "mudo" observador 
de la chispeante conversación de 
Pepito y ... Juanito . 
Finalmente cansados Pepito y 
Juanito ( ¡qué tiempos aquellos, 
P. Hornauer, cuando las sesiones 
podi'an sostenerse por horas segui
das! ) se echan a dormir, uno en 
un pliegue de la chaqueta, el otro 
sobre las rodillas. 
Claro que el Padre Hornauer tie
ne muchos más muñecos, comple
tamente "normales", con cabezas 
de madera o de cartón. Conforme 
ha ido depurando su arte, ha ne
cesitado menos medios de expre
sión. Algunos de sus muñecos no 
son más que un cucharón "ya e
ducado" o unas bolas de madera 
pintada que se sujetan con una 
varilla metálica. 
Todos los muñecos del Padre 

Hornauer cobran vida, y los niños 
ven acercarse el rey a su castillo o 
entrar la noble señora a una lujo
sa tienda para hacer sus compras, 
o recitar poéticamente la escena 
de la "Anunciación" 
Porque, sobreponiéndose a mis múl
tiples reservas, me ha demostrado 
el P. Sigfrido que los más nobles 
argumentos pueden ser expuestos 
con los medios más sencillos: bas
ta con que reine la verdad. 
Juego y seriedad se dan la ma
no de la forma más sencilla: y 
los niños van reflejando en su ros
tro la verdad de un argumento, 
vivo en el corazón de quien trata 
de educarlos. 
El Padre Hornauer descubiró ha
ce muchos años este secreto: y 
hoy se asoma cariñoso y sonrien
te al alma de los pequeños. Y di
ce que cada día aprende alguna 
cosa nueva de los niños. ■ 
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PREGUNTA: 

Al leer el Boletín Salesiano úl
timo, he podido perC'ibir el pa
pel que desempeña la Institu
ción Religiosa en la educación 
cristiana; ahora quisiera que se 
nos explique cómo percibe el ni
ño la tarea del sacerdote , de la 
religiosa y otras figuras religic> 
sas, Muchas gracias. 

Una Cooperadora. 

RESPUESTA: 

Comencemos por la infancia, ya 
que el sacerdote, religioso, re ligio- ' 
sa, catequista ... tienen una impor
tancia notable en el desarrollo re
ligioso de los niños. El niño per
cibe una continuidad entre estas 
imágenes y las imágenes de sus 
padres, en cuanto que él sa·be, per
cibe, que estas personas hacen las 
veces de sus padres en la trasmi
sión de los contenidos religiosos; 
aunque no dejan de haber algu
nas ambigüedades. 
Por lo que respecta al sacerdote, 
esta percepción de continuidad 
"padres-sacerdote" no llega a 
darse en muchos sectores de nues
tra realidad nacional; así por e
jemplo en la Amazon ía notamos 
la ausencia del clero nativo y a 
muchos misioneros les es difícil 
despojar el Anuncio del Evange
lio de su propia cultura por lo 
que el niño no ve una continui
dad entre sus padres y el sacer-

14 

...... ER 

dote m1s10nero. Respecto a la 
Sierra, el Padre Marzal afirma que 
desde la Colonia no hubo sacer
dote de cultura indígena y los 
pocos que salieron sufrían un pro
ceso de aculturación que los ha
cía extraños a su mundo; a esto 
hay que añadir una concepción 
sacra! del sacerdote que los man
tiene a distancia por lo que el 
niño tampoco pr rcibe la conti
nuidad padre-sacerdote. Esta di
ficultad no se da en la Costa , 
rural y urbana, donde si bien se 
le asigna un papel, el sacerdote es 
apreciado y estimado. 
Otra dificultad es dada por la · 
no residencia del sacerdote en la 
comunidad; son muy escasos y 
aparecen solamente en ciertas o
casiones. 
Toda ~sta situación lleva a que 
el niño se cree una imagen mis
teriosa y excepcional del sacerdo
te, alentado por la religiosidad po
pular, lo ve a través de sus fun
ciones sacrales: es el hombre que 
dice la Misa, bautiza a los niños, 
confiesa, reza, etc .. . 
El descubrimiento de los límites 
del sacerdote y también sólo el 
hecho de que él también es un 
hombre como cualquier otro, a 
menudo provoca profundas de
silusiones y crisis en los más gran
decitos. Esta crisis puede asumir 
funciones de reorientación de la 
religiosidad hacia un reconoci
miento de la Trascendencia de 
Dios y de la función mediadora 

del sacerdote. Pero puede también 
dar inicio a una ruptura entre el 
individuo y el sacerdote, ruptura 
que puede hacer ·progresivamente 
más profunda. 
No hace mucho, a través de un 
ensayo psicológico, se ha puesto 
en evidencia la propensión a per
cibir la imagen del sacerdote en 
un aspecto moralizador, de quien 
acusa a la conciencia. Esto pue
de deberse a una actitud de los 
padres de familia al respecto: ''Si 
no te portas bien, se lo diré al pa
dre" ... "Cuando te vayas a con
fesar dirás al padre esto ... " 
Otro problema interesante al res
pecto es el problema de las rela
ciones "sacerdote-padre' '. Ya el 
término padre aplicado al sacer
dote lleva consigo ambigüedades 
que determinan fenómenos de con
fusión de papeles: las caracterís
ticas de las diversas imágenes (pa
dre , sacerdote, Dios) se atribuyen 
indistintamente'. .. mientras que el 
concepto es análogo, es decir 
hay algo en común pero tam
bién hay características bien di
versas. 
Así por ejemplo la imagen del pa
dre natural puede salir disminui
da sobre todo cuando entra en 
concurrencia o en conflicto con 
la del sacerdote, pero puede acae
cer también lo contrario. 
Lo ideal sería que hubiera una con
tinuidad simbólica entre las imá
genes del padre terreno, del sa
cerdote y del Padre Celestial. 
Análogas consideraciones se pue
den hacer respecto a la relación 
entre imagen materna, imagen de 
las personas religiosas de sexo 
femenino y Dios. 
Para concluir nos queda por ha
cer mucho respecto a la persona 
"religiosa", sea esta sacerdote , 
por quien tenemos el sacrosanto 
deber de rezar y trabajar en u
na pastoral vocacional a fin de 
que nuestro pueblo tenga los sa
cerdotes suficientes y prepara
dos, sean religiosos y religiosas, 
por quienes tenemos que traba
jar a fin de que sean ge nerosos a 
la llamada del Señor; sean tam
bién catequistas por quienes nos 
desvelamos por una presencia e
vangelizadora. ■ 
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PIONEROS 
DON LUIS CIMATTI (1867 - 1927) DON FELIPE KACZMARCZYK (1867 . 1951) 

Los primeros Salesianos trajeron a las repúblicas americanas 
algo que en ellas era muy necesario: Escuelas Profesionales 
(mecánica, herrería, carpintería, zapatería, imprenta, agricul
tura, sastrería, comercio, banda de música, arte, ganadería) 
organizadas verdaderamente como modelos y dirigidas por 
maestros hábiles y expertos. La brillante trayectoria de 
estos dos Hermanos Coadjutores Salesianos que aquí pre
sentamos, es una hermosa muestra del estilo de vida que 
Don Bosco creó y supo infundir en sus primeros colabo
radores, respetando siempre la personalidad de cada uno. 

tasiaba, preparaba escenificaciones 
promovi'a el canto litúrgico entre 
sus amigas, que no eran pocas. Por 
su iniciativa nació una especie de 
"schola cantorum" espontánea que 
iba de casa en casa en el mes de 
mayo para cantar alabanzas a la 
Santísima Virgen. 
Santina con su hermosa voz, fue 
la primera maestra de música , de 
celo apostólico y de arte dramá
tico de sus hermanos que lue· 

Don Luis Cimatti 
E n la tarde del 14 de mayo 

de 1882 se encontraba Don 
Sosco predicando en Faenza , en 
la Iglesia de los Siervos. La Igle
sia estaba de bote a bote. Desde 
el púlpito el Santo presentaba la 
obra salesiana, su obra. 
Entre los oyentes se hallaba la 
señora Rosa Pasi viuda de Cima
tti. Vestía de luto porque había 
perdido a su esposo hacía sólo 
40 días. La acompañaban sus hi
jos Santina. de 21 años y Luis , 
de 15, uno a cada lado. Ella tenía 
en brazos al último, Vicente , que 
no llegaba a los 3 años, pero 
que mostraba inteligencia y viva
cidad precoces. 
En lo mejor del entusiasmo reli
gioso, esa santa mujer , olvi<iando 
que estaba en la Iglesia y en me
dio de tanta gente , levantó en 
alto al niño en dirección al púl
pito y le gritó: "Vicentito, mira 
a Don Bosco, mira a Don Bosco". 
Desde ese momento quedó graba
da la imagen del Santo para siem
pre en la mente y en el corazón 
de aquel niño , que , andando el 
tiempo llegaría a ser el Don Ros
co del Japón. 
Habían sido 6 hermanos. El Se
ñor se llevó a tres de ellos en 
tierna edad; pero eligió a los res
tantes para una gracia especial. 

Salesianos Coadjutores, Srs. Ferrari, Bustamante, Zanfrini y Cimatti 
de izquierda a derecha. (Lima, 11 de Febrero, 1920). 

Santina se hizo religiosa. Es la sier- go se hicieron Salesianos. 
va de Dios Sor Rafaela Cimatti, Vicente más tarde Mons. Vicente 
de las Hospitalarias de la Miseri- Cimatti , Prefecto Apostólico de 
cordia. Ha sido introducida su cau- Miyazaki. Fue modelo de todas 
sa de beatificación y canonización las virtudes, corroboradas por u
En , u proceso se afirma que ella na gran inteligencia. Frecuentó el 
había sido el alma de su pa- • Conservatorio de Parma y se gra
rroquia de San Antonino , donde duó allí: Estudió Ciencias en la 
enseñaba el Catecismo, narraba la Universidad de Turín y se espe
vida del Señor en forma que ex- cializó en agronomía. Se doctoró 
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en filosofía. Su arte y sus tres doc
torados los puso al servicio de la 
evangelización en la misión que 
lC' confiaron. Científico, músico, 
pedagogo, maestro de vida y ex
traordinario misionero. Se ha in
troducido su causa de Beatificación 
y Canonización. 
Y Luis que se hizo Coadjutor Sa
lesiano, misionero como Monse
ñor, pero que desenvolvió su a
postolado en nuestra América, 
pues estuvo en México, en Bolivia, 
y en Perú, donde falleció a los 61 
años. Está enterrado en Piura. 
DON LUIS CIMATTI nació en 
Faenza el 25 de enero 1867. Fue 
hijo de Don Santiago, quien con 
su trabajo sostenía a la familia: 
seis hijitos que cada tarde lo espe
raban y le hacían fiesta . 
El centro de atracción de su pobre 
pero hermosa morada de Borgo 
Durbecco era uha Biblia grande y 
con muchas ilustraciones. En las 
tardes de invierno los niños, api
ñados alrededor del padre que pa
saba las páginas del gran libro, a
traídos por los dibujos lo acribi
llaban a preguntas. El buen hom
bre respondía, se hacía ayudar por 
Santina, la mayor, que era cate
quista, o pedía explicación al 
Párroco, a quien encomendaba el Sr. Luis Cimatti. 

cuidado espiritual de sus hijos. le sucedía. El pobre huérfano le 
La mamá, Rosa Pasi formaba confió sus cuitas y entonces el 
parte de un grupo de católicas patrón lo hizo llevar por un hijo 
decididamente empeñadas en o- suyo al Oratorio Salesiano, don
bras de caridad y en la defensa de Luis encontró lo que buscaba 
de la fe. Eran tiempos de acción Entusiasmado por el ambiente de 
republicana anticlerical en Italia. familia, llevó en seguida también 
Desde muy pequeño Luis ateso- a su hermanito, al que cargaba 
ró y cultivó las enseñanzas de su sobre las espaldas como caba
piadosa madre. No bien conoció Hito. 
el Oratorio Salesiano abierto en Su carácter vivo lo inclinó a 1m1-
Faenza, fue uno de los más asi- tar a los Hijos de Don Bosco y en 
duos en frecuentarlo Con gozo sólo tres años germinó en su co-
recordaba siempr.e los tiempos razón generoso un espléndida vo-
heroicos de esa casa salesiana. cacion de Coadjutor Salesiano. 
Pero Luis conoció a los salesianos Joven todavía ingresó en el Novi
de esta manera: ciado de San Benigno Canavese 
En plena adolescencia tuvo una y se dedicó al oficio de Zapa
crisis que amenazaba descarriarlo. tero. Se capacitó para ser jefe de 
Una noche tuvo un sueño, en el taller. 
cual su padre difunto lo reganó Consta que hizo el tirocinio traba
fuertemente. Quedó muy impre- jando en un negocio particular. Pe
sionado y se volvió taciturno. • ro su talento no se quedó limitado 
Por entonces trabajaba como a- al oficio, sino que se dedicó a la 
prendiz en una bodega y el pa- música instrumental y se entregó a 
trón le pidió que le dijera lo que ella con verdadera pasión, quién sa-
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be sin" vislumbrar Lodo el bi!' 11 qur 
habría hecho después en nuestras 
casas con esas cualidades suyas de 
óptimo maestro. 
Transcurrido el noviciado, estuvo 
en diversas casas, especialmente 
en Roma (1889), de la cual con
servaba los mejores recuerdos. 
Conoció a todos nuestros Su
periores Mayores más antiguos, y 
el recuerdo de haber conocido a 
nuestro Santo Padre Don Bosco 
era para él un motivo de santo 
orgullo. Con qué respeto recor
daba a cada uno de los Superio
res. Hablaba con veneración del 
Padre César Cagliero, que fue pa
ra él más que un superior, un 
verdadero padre. 
De Roma pasó a Orvieto (1897); 
en calidad de maestro de banda y 
con ocupaciones varias. Pasado un 
año fue destinado a la América, a 
México, (1901), donde estuvo en 
una floreciente casa de la capital. 
Toda su vida recordó a los Her
manos que trabajaron con él y 
los hermosos lugares que tuvo la 
suerte de visitar. 
Volvió a Italia y estuvo algún 
tirmpo en el Colegio de Este 
(1907) y en Vigevano (1912), de 
donde regresó a la América, des
tinado ahora a nuestra Inspecto
ría de Perú y Bolivia, como era 
por esos tiempos. Primero estuvo 
en La Paz (1913), después pasó 
a Lima (1918) y por último lle
gó a Piura (1920) como maestro 
de banda. En la casa de Piura 
desplegó toda su actividad por es
pacio de 8 años, hasta su muerte. 

La familia es la 
les que necesitan 
tran en la familia los hijo 
sana sociedad humana ..... 
en la sociedad civil y en 
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Era paciente y su paciencia lle 
gaba hasta lo inverosi'mil. Se de
dicó a enseñar a los niños peque
ños de la sección primaria y era 
un verdadero orgullo para la ciu
dad al ver a los niñitos, como él 
sol{a llamarlos, tocando como vie
jos profesionales. De aquí la gran 
popularidad que él se ganó a pe
sar de que huyera siempre de 
esas manifestaciones y nunca bus
cara hacer notar su trabajo hu
milde y constante. 
Su virtud característica era la o
bediencia . Veía a los Superiores 
como representantes de Dios: 
bastaba una palabra de ellos pa
ra que el buen Hermano queda
ra tranquilo aun en medio de las 
más grandes dificultades. 
Se conservan en el Archivo del P. 
Inspector alguna s cartas de él, 
felicitándolo por su onomástico, 
o agradeciéndole cartas recibidas. 
Se refleja en esos escritos del Sr. 
Cimatti el espíritu salesiano ge
nuino, como cuando expresa que 
"reina entre nosotros el buen hu
mor, la alegría y esa familiaridad 
sincera que debe ser la caracte
rística de todas las casas salesia
nas" (18 junio 1927) . 
Por esos tiempos era difícil pa
ra el Superior visitar las casas 
alejadas como Piura. No había 
la comodidad de ahora para via
jar. El Señor Cimatti refleja en 
sús cartas al P. Inspector sus an
sias filiales de encontrarse con 
el representante de Don Bosco. 
Así lo escribe: 
"Y usted, P. Inspector ¿cuándo 

LATINOAMERICANA 

uela de las virtudes socia
más sociedades .... . Encuen
primera experiencia de una 

introducen poco a poco 
lesia. 

Documentos de l\1eclellín. 

piensa venir a hacernos una v1s1-
ta? Ya han pasado un par de añi
tos desde su última venida a Piu
ra. Entendemos que los múltiples 
asuntos de la Inspectoría le ha
cen perder el vapor (así se viaja 
ba) para el Norte". (id). 
Y no deja de mostrar su marca
da devoción a María Auxiliadora 
cuando expresa: " La fiesta de 
Man'a Auxiliadora ha sido un ver
dadero triunfo de nuestra Santí
sima Virgen" (id .) 
Anecdóticamente, en una carta 
del 9 de agosto de 1925 había 
dejado constancia de lo que sig
nifica'ba para los Salesianos el 
estar trabajando en una zona 
en esas circunstancias tan fuera 
del alcance . Le escribió al Padre 
Inspector: 
"Espero que pronto le haga u
na visita a nuestra casita de Piu
ra, para ver a estos Hermanos a
bandonados desde tanto tiempo 
como si .... fueran ¡hijos de na
die! . Se podría decir que hace 
6 años que no tenemos visita del 
P. Inspector. El P. Sallaberry vi
no en 1922, estuvo un medio 
día y una noche y poco después 
partió para el Uruguay. El P. Ca
lasanz vino en 1923 y su estadía 
entre nosotros fue de pocos días 
porque luego levó anclas para Ita
lia y no volvió nunca más! Es de 
desear que usted no nos haga el 
mismo jueguito". 
El Señor Luis Cimatti era senci
llo, humilde, como lo manifiesta 
en sus cartas al Padre Inspector ; 
"Le agradezco profundamente los 
augurios que me ha enviado por 
mi santo; pero mi agradecimien
to es mayor por la fineza de 
usted, que estando tan lejos, ha 
querido acordarse de este po
bre Hermano suyo" . (10 de julio 
de 1926). 
"Permita que este pobre Hermano 
suyo le presente los augurios y fe
licitaciones sinceras por su onomás 
tico. Mis pobres oraciones de di
cho día las ofrezco al Señor por la 
felicidad de Ud". (18 junio 1927) . 
Como auténtico Salesiano, el Se
ñor Cimatti vibraba con todas las 
cosas salesianas: 
" ... .. con seguridad habrá tenido 
usted mucho gusto al volver a 

i Dónde estás tú ... i Entre 
los que sólo espera n o 
sólo buscan o entre aqul.'7 
l1os que con lo que tienen 
construyen su propia feli~ 
cidad? M. Quoist. 

Srs. Bürger, Zanfrini y Cimatti, de 
izq. a der., en la huerta del Cole
gio Salesiano de Lima (Set. 1919) 

ver a todos los Superiores y la 
Iglesia de nuestra Virgen María 
Auxiliadora. ¿Hermosa e intere
sante nuestra Exposición Misio
nera? A su regreso nos lo contará 
todo". (10-junio-1926) . 
Su enfermedad fue breve. Un tele
grama del Director P. Bernardo 
Landoni le dice escuetamente: 
"Cimatti grave. Corazón Hospi tal 
Caso desesperado. Landoni". 
Y nadie podía creer que un hom
bre que hacía bromas de la seriedad 
de los médicos y de la tristeza de 
los Hermanos estuviera tan cerca 
de la muerte. 
Recibió los últimos Sacramentos 
que aceptó apenas le propusieron, 
sin perder en lo más mínimo su 
característico buen humor. De
cía: "Si el Señor me quiere con
sigo , hago con gusto el sacrificio 
de mi vida" . 
¡Qué admirable resignación! Nin
guna queja, ¡qué conformidad! . 
Admiró a todos los que lo aten-
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ludar a Don Bosco de parte de to- . • · 
do? y a rezar por cada uno desd<' 
el cielo, ninguno pudo contener 
las lágrimas. Era un cuadro subli
me y desgarrador. 

EL PRIMERO DE LOS SALESIANOS POLACOS 
ENVIADO A LA AMERICA DEL SUR 

Toda la ciudad de Piura sintió es- N ·, D F·1· . . ac10 on 1 1ppo, como ca-
ta muerte . En el ent1en:o estuv1e- riñosamente lo llamaba la 
ron presentes las autoridades, El , . 
Prefecto d I D a t t 1 

.. Inspectona, en Polonia, en la Al-
e ep r amen o, os . . 

Jueces de la Corte Superior, to- ta S1les1a , . el 17 de_ agosto de 
do el Clero Secular y Regular de 1867 ._ ~u hogar era, eJemplarmen
Piura y alrededores, alumnos y ex- te cristiano, y en e_l, d_:sde tem
alumnos numerosísimos. prana edad le d1?, el S~n_or el ger
Vivió escondido y sus funerales men de 1~ vocac1on rehg1osa. _Con 
resultaron apoteósicos. ■ todo, t1:_v1eron que transcurr_1r al-

gu nos anos antes que se pudieran 
realizar sus sueños. 

Señor Felipe Kaczmarczyk, caso 
clásico del Coadjutor Salesiano , 
en los momentos en que nac ían 
las I nspectorías Sudamericanas. 
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Terminados sus estudios elemen
tales, como él mismo escribió en 
su ficha personal "en Alta Sile
sia he frecuentado 8 años las es
cuelas elementales sin haber si
do aplazado en ninguna clase", a
prendió el oficio de Zapatería y 
estuvo trabajando también en las 
minas de carbón. 
Eh estas circunstancias atraído por 
la lectura del BOLETIN SALESIA
NO y arrastrado por el ejemplo 
del Siervo de Dios, Don Augusto 
Czartoryski (primogénito de una 
familia polaca de sangre real que 
se hizo Salesiano, fue luego sa
cerdote y gozaba ya de fama de 
san ti dad) ingresó en la Casa Sa
lesiana de Valsálice (Italia) el 1 
de octubre de 1888. 
Quedó un año en Valsálice y 
el 8 de diciembre de 1889, en 
el Oratorio de Turi'n , tuvo la suer
te de hacer su primera profesión 
religiosa en las manos del Bea
to Don Miguel Rúa, que era el 
Rector Mayor y primer Sucesor 
de Don Bosco. 
Al año siguiente lo enviaron a 
Colombia para dirigir el taller 
de Zapatería del Colegio de Bo
gotá (1890). Don Filippo puso a
sí en su ficha : "Be entrado en 
la Congregación Salesiana ya con 
mi oficio de Zapatería bien a
prendido , y por sólo haber sido 
examinado en el Oratorio, me 
mandaron como maestro a Bo
gotá, Colombia. 
Se trataba de fundar la Obra Sa
lesiana en Colombia. En esas cir-

cunstancias Don Rúa eligió a dos 
colosos como jefes de la re duci
da caravana de expertos que se
rían el fundamento de la obra. 
Eran el Padre Evasio Ra bagliatti, 
que se encontraba en Chile y el 
P. Miguel Unia, (más tarde após
tol de los leprosos) , recién con
sagrados sacerdotes. Ambos eran 
jóvenes, llenos de bríos y forma
dos por el mismo Don Bosco. 
El 11 de febrero de 1890 lle
gó la expedición a Bogotá. La 
integraban: 
Sacerdotes: Padres Leopoldo Fe
rrari y Miguel Unia. 
Acólitos : Silvestre Rabagliatti, 
(hermano del Padre Evasio Ra
bagliatti) y José Eterno. 
Coadjutores: FELIPE KACZMAR
CZYK, Angel Colombo , Pablo 
Migliotti y Enrique Spinoglio . 
Un detalle: Durante el viaje fa
lleció en La Guayra el clérigo 
José Eterno. El telegrama que a
nunciaba su deceso decía: "Murió 
Padre Eterno". 
Esos primeros Salesianos que lle
ga ban a Colombia, fundaron el 
famoso Colegio León XIII de 
Bogotá. Don Filippo los sobrevi
vió a todos. 
En ese mismo año de 1890 se 
iniciaron los talleres de carpinte
ría, zapatería y sastrería, Jefe de 
la Zapatería era Don Filippo y 
comenzaba con 21 alumnos. 
De Bogotá pasó a Valencia, Ve
nezuela, siempre con la misma 
actividad y en su oficio como 
maestro de Zapatería. 
En 190 2 viajó a Suiza y estuvo 
dos años en Muri, Cantón Argo
via. En este lugar, habiendo ren
dido un examen público , obtuvo 
el Diploma de Maestro en su es
pecialidad. 
Don Filippo siguió viajando: pa
só un año en su tierra, en Oswie
cim, Polonia y luego 5 en Vero 
na, Italia , de donde vino definiti
vamente a Sud América, en 1910 
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Don F,lippo 

destinado a nuestra Inspectoría 
de Santa Rosa, en la cual trabajó 
con ardor durante 10 años en las 
casas de Sucre, La Paz y Lima, 
por espacio de 6, 4 y 30 años, 
respectivamente. 
La figura Salesiana del Señor 
Kaczmarczyk es el caso clásico 
del Coadjutor Salesiano de esos 
momentos en que naci'an las Ins
pecton'as Sudamericanas por obra 
de Salesianos extraordinarios que 
trajeron aqui' el espfritu y la obra . 
de Don Bosco. 
Don Filippo se gloriaba de haber 
sido pionero de esta labor misio
nera. En su ficha escribió con su 
hermosa letra: "Soy el primero 
de los polacos que fue enviado 
para América del Sur". 
Evocaba a menudo todas las prue-

Kaczmarczyk . 

bas de bondad que, en sus prime
ros años de vida salesiana le ha
bían disoensado el Beato Don 
Rúa y l~s Siervos de Dios Don 
Andrés Beltrami y el Príncipe 
Czartoryski. Estos recuerdos lo e
mocionaban vivamente. 
Hay en su vida un detalle va
lioso que nos destaca matices ex
cepcionales de su delicadeza y de 
la apertura y amplitud del cora
zón del Beato Don Rúa. Don Fi
lippo conservó toda su vida una 
tarjeta poslal de puño y letra, 
que Don Rúa, Rector Mayor de 
esa época le dirigió a Bogotá. La 
traducción es nuestra, dice así: 
Turín, Oratorio Salesiano, 3 de 
noviembre de 1895. 
Carísimo Kaczmarczy k: 
He recibido con agrado tu cartita 

del 1 de octubre último y te a
gradezco las noticias que me co
municas tú , a quien recuerdo muy 
bien, convencido de que serás 
siempre bueno y laborioso. Con 
esta intención yo rezo siempre 
por ti y por todos los queridos 
hijos artesanos de Bogotá. 
Me apena que estés delicado de 
salud y que te sea necesario el fu
mar. ¿Qué tendrás que hacer? Si 
el médico te lo ordena como re
me dio, yo te lo autorizo mientras 
tengas necesidad de eso, y con las 
debidas precauciones en que de
bes ponerte de acuerdo con tu 
Director. Mientras tanto, ten áni
mo y recibe para ti y para todos 
esos amigos, los augurios de toda 
bendición del cielo y los cordiales 
sal u dos de tu affmo. in Corde Jesu. 

Sac. Michele Rua. 
Admirable gesto humano y pater
nal de Don Rúa y admirable tam
bién la delicadeza de Don Filip
po que nunca usó en público de 
su privilegio y que guardó hasta 
el fin como una reliquia esa talj!
ta permiso de Don Rúa. 
Don Filippo era músico. El mis
mo lo dice en su ficha: "En to
das las casas he tomado parte en 
la banda instrumental hasta el a
ño 1922 ; después tocaba el ins
trumento sólo en la Iglesia". Y 
su instrumento favorito era el cla
rinete que tocaba con otros maes
tros, todos los días, en los fu
nerales solemnes de la Cripta de 
María Auxiliadora. Después co
mentaba feliz: Hoy , "due fis. 
chiate" o bien IIoy "tre fischiate" 
contento de poder seguir siendo 
útil , a sus años. 
También enseñaba pacientemente 
a tocar a los alumnos de la banda 
de la sección Industrial del colegio. 
Una rara habilidad suya era el ~ 
mitar perfectamente al gato. Se 
acercaba sigilosamente a un Her
mano y si lo tomaba despreveni
do y lo hacía brincar con su imi
tación perfecta, reía amigable
mente de la broma. Gozaba cuan
do le pedían esa imitación y se lu
cía fomentando la alegría. 
Don Filippo era grueso, vo lumi
noso y de buen carácter. Hay mu
chas anécdotas sobre él, como 
cuando por estar delicado lo pu-
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sieron a dieta en una oportuni
dad y fue a decirle al Director: 
"El Dr. Marquina (muchos años 
médico del Colegio de Breña) y 
Don Germán (el Sr. Germán Con
ter, Coadjutor Salesiano que era 
el enfermero) se han puesto de 
acuerdo para hacerme bajar la ba
rriga". Y reía feliz. 
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CAHTOLINA POSTALE ITALIANA 
(CARTE POSTALE D'ITALIE). 
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Durante las vacaciones del vera
no, le gustaba conversar con los 
Hermanos después de la comida 
y entonces era frecuente verlo ju
gar dominó. Si s·e cerraba el jue
go, Don Filippo ocultaba inocen
temente sus fichas más altas en 
la manga del saco. Todos veían 
que las fichas asomaban, pero nin
guno decía nada. El sonreía si ga
naba así, y mPz ciaba rápidamen
te las fichas. 

-~ 95 c&-7~ .e~ !! ~---r-:;,zz.uz .,7 ~ \~d ' J\~ 
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Autógrafo del Beato Miguel Rúa, Primer Sucesor de Don Sosco, a 

Su vida fue larga : 83 años, pero 
ha sido toda una jornada laborio
sa en que se destacan las caracte
rísticas personales de su vida sale
siana. Cultivó un gran amor a la 
Congregación, que manifestaba en 
el afecto que profesaba a los Su
periores y en la firme adhesión 

Don Filippq 

a los deseos de ellos. 
Se mantuvo siempre desprendi
do de las cosas de este mundo: 
amaba la pobreza que vio practi
car y predicar desde los inicios de 
su vida salesiana. 
En medio de sus ocupaciones 
tuvo un constante sentido dr 

Kaczmarczyk. 

responsabilidad, al que unía pro
fundo espíritu de laboriosidad, 
sacrificio y sumisión a las Re
glas de la Congregación. Y co
mo fue su vida, así fue su muer
te el 8 de marzo de 1951, cuan
do ten-fa 83 años de edad y 62 de 
profesión salesiana. ■ 

Hace JOO Años 
La primera Parroquia Salesiana 

El campo salesiano de las Parroquias no es un invento 
de ayer .... La primera parroquia salesiana, aceptada ya por 
Don Bosco, cumple 100 años. El 8 de Abril de 1877, el 
Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Aneiros, entregaba a 
los Salesianos la parroquia de La Boca, en uno de los 
barrios más difíciles de la capital argentina. 

Ha cometido Ud. una enor
me imprudencia. Y o no he 

pasado jamás por La Boca, y no 
quiero que ninguno de mis sacer
dotes vaya por allí; se exponen a 
graves peligros". 
Y Don Cagliero sonreía incrédu
lo ante estas palabras de recon -
vención de su Arzobispo Mons. 
Aneiros, quien tenía sus buenas 
razones para prohibirle frecuentar 
aquel barrio: dos años antes se 
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había organizado precisamente 
en La Boca la implacable colum
na de foragidos que incendió la 
catedral, el palacio arzobispal y 
el colegio del Salvador de los 
Jesuitas. 
¡Quién sabe si la última razón 
del incendio no era la de no ha
ber visto nunca a su arzobispo 
por el barrio pobre y peligroso 
de La Boca .... ! 
Mons. Aneiros sabía muy bien que 

tarde o trmprano debería ceder 
a la imprudencia apostólica de 
aquel duro piamontés; y prefirió 
ceder enseguida. 
-Ya que Ud. es un testarudo 
que se obstina en ir a La Boca , 
yo le daré aquella parroquia". 
Y el 8 de abril de 1877 entregaba 
Mons. Aneiros a los Salesianos la 
Parroquia de San Juan Evangelis
ta, en el castizo barrio porteño, 
habitado en su mayor parte por i
taliános genoveses, inmigrados de 
Varazze y de Alessio, de Sestri y de 
Recco, de Pegli y de toda la Ligu
ria, que daban vida y comercio a 
este suburbio marinero. 

Las logias masónicas y las socieda
des secretas, tan de moda en la é
poca, luchaban allí encarnizada-

plo 
d1 
Coo 
.Ya . 
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mente contra la Iglesia ; en aquel 
"refugium peccatorum" ( como se 
le definía en la ciudad) habían 
encontrado "trabajo" y ambiente 
todos los inmigrantes indeseables 
huidos de su patria acosados por 
la justicia : eran una minoría, pero 
habían impuest o su ley. 
Don Francisco ~ odrato , segun·do 
Inspector de los Salesianos en 
América , fue nombrado párroco: 
y puso como vice-párroco a Don 
Tadeo Remotti , y más tarde al 
que sería fa moso misionero en
tre los Patagones, P. Domingo Mi
lanesio, a quien los carbonarías ya 
quisieron asesinar un día al des
cender del tranvía. 
Luego comenzó la labor simpát i
ca la labor del Orator io Fest ivo. 
Al lado del te mplo primitivo le
vantaron los Salesianos una casa 
de madera, que servía de habi
tación y de aula para dar clase. 
Y en aquella barraca provisional 
comenzó lentamente la transfo r
mació n del peligroso barrio de 
La Boca. 
El 29 de enero de 1879 fue 
nombrado párroco el inolvidable 
Padre Esteban Bourlot, que le
vantó un nuevo templo , amplio 
y artístico y catequizó el barrio 
con infinita paciencia y amor du
rante muchos años. 
El colegio fu e surgiendo junt o a 
la parroquia. Se organizó una ce
lebérrima banda de música, se 
formaron los batallones de ex
ploradores , los Centros de Padres 
de Familia , de Exalumnos de 
Cooperadores .. . 
Ya desde 1879, en un local alqui
lado de la calle O!averría, trabaja
ban las Hijas de María Auxiliadora 
que más tarde levantaron un cole
gio donde formaron las futuras ma
dres de familia que fueron a la lar
ga las que transformaron de verdad 
el barrio de ·La Boca . 
Se hizo famosa la frase del legen
dario Padre José Vaspignani, Ins
pector de Buenos Aires: " La Pa
rroquia de La Boca es la mayor 
gloria de los Hijos de Don Bosco 
en América". ■ 

Pfo X, Cooperador Salesiano, diri
gió a Mons . Manuel Tovar, Arzo
bispo de Lima, la carta que pub·li
camos. 

EL PE SAMIENTO DE PIO X SOBRE LOS 
COOPERADORES 

Mientras aún r esuena el eco del Congreso Internacional de los Coo 
peradores Salesianos, que tuvo lugar en Roma en setiembre de 1952, 
es oportuno publicar aquí traducida la carta que Pío X dirigió a 
Mons. Manuel Tovar, Arzobispo de Lima, cuando en la Capital 
Peruan a se preparaba con fervor el Cuarto Congreso de la Pía Unió~ 
Documento de suma importancia, pues nos demuestra qué concep
to tenía el gran Pontífice sobre la Asociación, de la cual él mismo 
quiso formar parte desde que era sacerdote. El autor de los "Anales 
de la Sociedad Salesiana " nos llena as1· un vaci'o existente en el ter 
cer tomo de esa obra (pág. 629) "Venerable Hermano, salud y apos
tólica bendición. Nuestro querido hi jo Miguel Rúa, Rector Mayor 
de los Salesianos, nos comunicó la grata noticia, que en el próximo 
mes de marzo; en ocasión del centenario de Santo Toribio, ext raor
dinariamente benemérito de la América, los Cooperadores de esa 
República, tendrán en Lima un Congreso General. El nos suplica
ba además que honráramos la Solemne Asamblea con algún signo 
especial de nuestra benevolencia, concediendo asímismo nuestra 
bendición por su feliz éxito. Y Nos, conociendo muy bien cuán 
provechosa sea para la Religión la acción de los que ayudan a los 
discípulos de Don Sosco en sus trabajos, de muy buena gana he
mos accedido a su petición. 
Por lo tanto, te encargamos a ti', Venerable Hermano, para que co
n:,uniques en la primera reunión de los Cooperadores estas tres 
cosas: Que Nos amamos muchi'simo su Institución, que deseamos 
que crezca siempre más en celo apostólico y en número, y que de 
ese Congreso esperamos confiada mente abundantes frutos, con e 1 
auxilio de la gracia de Dios. 
Como prenda de todo esto, y como prueba de Nuestro Afecto, re
cibe sobre ti, y comunicala a los demás, la Bendición Apostólica, 
que ya desde ahora impartimos de todo corazón en el Señor. 
Dado en Ro_ma ,_ ante .S. Pedro, el 21 de enero de 1906, año tercero 
de Nuestro Pontificado. 

PIUS PAPA X. 
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Huancayo 
EXPERIENCIA APOSTOLICA DE ASPIRANTES A F.M.A. 

D u rante el mes de febrero nos 
encontramos en Huancayo 

para dedicarnos enteramente al a
postolado con la juventud de esa 
ciudad. Nuestras actividades se de
sarrollan en tres campos diferentes: 
El primero seri'a el Centro Juvenil 
en su programa de Vacaciones U
tiles, puesto que era la actividad 
a la que nos dedicábamos más 
tiempo. Funcionaba cuatro días 
a la semana con un promedio de 
130 jóvenes cuyas edades oscila
ban entre los 8 y 18 años, distri
buidas en los diferentes clubes 
que eran: 
Taquigrafía - Mecanografía. 

Tejidos 
Corte y Confección. 
Repostería. 
Enfermería, Matemática I y II. 
Juntamente con la enseñanza de 
las materias se daba la catequesis 
que estuvo basada en la toma de 
Conciencia del Compromiso Bau
tismal y su fuente de gracia que 
son los sacramentos. 
Para finalizar las actividades en el 
centro se preparó una exposición 
de trabajos de cada club, una pe
queña representación teatral toman
do temas referentes a los sacra
mentos y una celebración Eucarís
ca en la que se encontró acogida 

Jóvenes entusiasmadas con la labor de las Aspirantes. 
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plena, consciente y entusiasta. 
La segunda actividad que tuvimos 
a nuestro cargo fue la obra princi
pal de Don Bosco como es Pl O
ratorio. éste era dominical y se 
encuentra floreciente y pujante, se 
tiene una asistencia promedio de 
cuatrocientas niñas, jóvenes y a
dultas que participan activamente 
en las diferentes tareas que se rea
lizan sean recreos, catequesis y so 
bre todo en la Eucaristía. Tam
bién se ha formado un grupo de 
jóvenes catequistas, todas ellas o
ratorianas, las cuales después de 
un año de preparación se han 
comprometido seriamente en esta 
tarea. Al retirarse a sus casas re
ciben un kilo de polenta, avena 
o trigo como una ayuda para su 
alimentación. 
Nuestra tercera actividad la de
sarrollabamos en el Pueblo Joven 
de San Martín de Porres, al que 
íbamos todos los sábados. Es una 

· población recién formada en te
rrenos asignados por las autori
dades del lugar, en ella se encuen
tra miserias y necesidades no solo 
de tipo material sino también es
piritual además de grandes deseos 
de superación económica, social 
y cultural. 
Nuestra tarea fue esencialmente ir 
a predicar la Buena Nueva dé la 
Salvación, dar a conocer el mensa
je de Cristo que ha venido a resca
tar al hombre de su miseria y cáno 
es que la gente sencilla y humilde 
acoge con corazón abierto esta li
beración; junto con la Palabra de 
Dios Llevábamos alguna ayuda ma
terial sea esta comida o ropas, tam
bién una de nosotras enseñaba a las 
señoras algo de cocina nutritiva y 
económica, al mismo tiempo algu
ños dulces tradicionales para que 
pudiesen ser ofrecidos a la ventay 
ayudar de esta manera a la econo
mía del hogar. 
Ya a I finalizar el mes las jóve
nes catequistas oratorianas se en
tusiasmaron para continuar con 
lo emprendido y se han compro
metido junto con el Padre Abe
lealdo Vilchez, a seguir asistiendo 
sus necesidades. 
Pedimos a nuestros lectores ora
ciones para estas almas tan nece
si ta das de ayuda. ■ 
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Pampa Michi 
El enLusiasmo que despertó el a
ño centenario de las misiones Sa
lesianas en los ambientes de nues
tros colegios, se vio coronado con 
el deseo de realizar una experien
cia misionera en algún lugar de 
nuestra patria. ¿Dónde? En Pam
pa Michi (La M:erced-Chanchama
yo ) donde ya las Hermanas ha
b1'a11 iniciado su labor el año 1975 
Y allá nos fuimos siete alumnas 
del Colegio María Auxiliadora del 
Prado, acompañadas de Sor Ju
dith y empezamos nuestra vida 
misionera .... 
Cada mañana, levantarse tempra
no para visitar a nuestros herma
nos campas y enseñar a las ma
más el orden y limpieza de la ca-
sa y ... de los hijos. A lo laroo del 
d/a se alternaba la catequesis con 
alfabetización, cocina, primeros 
auxilios , tejidos, etc . Diariamente 
participabamos en la Santa Misa a 
la que asistan también los campas 
tanto chicos como grandes. Ah1'se 
aprovechaba para impartir una ca
tequesis vivencia! que ellos reci
bían con gran interés. 
A pedido de los campas, cada 
tarde se rezaba el santo rosario 
y se entonaban canciones maria
nas que ellos aprendían ooco a 
poco, y por las noches juegos 
de toda clase en los que partici
!)aban con entusiasmo, creándose 
así un ambiente familiar. 
Las misioneras tuvimos trabajo pa
ra todos los gustos, un conjunLo 
de cosas que nos ayudó a madurar 
pe rsonalmente , tratando se elevar 
el espíritu y el nivel cu ltural de 
los campas, Terminado el mes de 
Enero, llegó un segundo grupo 
formado por cuatro chicas del o
ratorio de Brei1a y Chosica acom
pañadas de Sor Eleana quienes 
completaron la labor iniciada , tra
bajando en profundidad en el as
pecto catequesis y orientación, 
logrando excelentes frutos de a
postolado misionero. 

Alumnas que participaron en la 
experiencia misionera de Pampa 

'

Michi, nos muestran su trabajo 
con los campas durante l¡¡s 

vacaciones de verano . 
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Un Espléndido Examen 
M~entras tanto Juan no. perdía un minuto de tiempo en 
sus estudios. Dotado de una rara inteligencia, unida a una 
aplicación constante y tenaz, enriquecido por una memo
ria férrea, hacía grandes progresos en los estudios y siem
pre ocupaba el primer puesto entre los compañeros. 

E ra el año 1834. El niño 
Bosco ya iba a dar el exa

men final de humanidades. Un cé
lebre profesor, el Señor Lanteri , 
vino de Tun'n a Chieri para tomar 
el examen final. 
Juan Bosco fue a visitarlo. 

-Mi buen amigo -le dijo el 
profesor- ¿qué desea U d.? 

-Una sola cosa, Señor, que 
Ud. me dé buenas clasificaciones 
y buenas notas. 

- ¡Buena cosa! Me gusta tu 
franqueza; tú hablas sin rodeos 
-exclamó el Señor profesor son
riéndose-

-No hay duda, contestó Bos
co, porque yo soy muy buen ami
go de mi profesor Gozzani y sé 
que él es muy amigo de Ud. 

-Perfectamente; entonces se
remos amigos también los dos. 

-De muy buena gana, Señor 
seré yo su amigo, pero sepa Ud. 
que el profesor Gozzani me ha 
dado muy buenar clasificaciones 
en todos los ramos. 

- Si la mereces, también yo 
te las daré. 
Después de esta pequeña entre
vista, Juan Bosco lo saludó res
petuosamente y se fue. 
Llegó el día del examen. 

24 · -

Juanito Bosco hada grandes 

Juan se estaba preparando con mu
cho esmero; todas las materias las 
había estudiado y aprendido tan 
perfectamente que, al ser interro
gado, contestaba en el acto con 
precisión y franqueza. 
El profesor Lánteri, después de 
haberlo examinado sobre Tucí
dedes uno de los más célebres 
historiadores griegos, y de ha
ber encontrado al niño muy pre
parado, toma en la manos a 

GO 

Cicerón y le dice: 
-¿Qué quieres que tomemos 

de Cicerón? 
-Lo que Ud. crea conveniente 

Señor. 
El profesor Lanteri abre el libro 
al acaso y se encuentra con las 
"Paradojas" 

- ¿Quieres hacer la traducción? 

progresos en los estudios . 

-Como le parezca; y si me 
permite, también se las puedo 
declamar de memoria. 

-¿Posible hijo mío? 
Juan sin más, principia a decla
mar el principio de la "Parado
jas" en idioma griego, luego con
tinua en latín. 
- Basta, basta, mi buen amigo 
-exclama el profesor- lleno de 
maravilla y asombro. Se levanta 
y le dice: 

-Dame la mano, quiero ser 
de veras tu amigo. 
.Al salir de la sala, Juan corrió en 
el acto a dar gracias a Dios por el 
feliz éxito de sus exámenes. En 
seguida se despidió de sus profe
sores y amigos y marchó contento 
a su pueblecito donde su querida 
mamá, a quien presentó contento 
todos sus premios. Ella lo a braza 
con lágrimas en los ojos y da gra
cias a Dios por haberle regalado a
quel hijo que consideraba como el 
mas rico tesoro del mundo. 
Al día siguiente, muy de maña
na, después de haber ayudado la 
Santa Misa, ya· estaba pronto pa-
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ra acompañar a su hermano José 
y a la mamá en los quehaceres 
del campo. 
Llevaba a pastorear la única va
ca que poseía su madre y al mis
mo tiempo llevaba un libro, com- · 
pañero inseparable. 
Terminadas las vacaciones, Juan, 
volvió a Chieri para continuar 
sus estudios. 
Si él se alegraba de volver al 
estudio , la gente de su pueble
cito sentía en el alma la separa
ción de aquel niño tan bueno y 
t.an piadoso, que con tanta pa
ciencia y caridad había enseña
do el catecismo a sus hijos du
rante los meses de vacaciones. 
Todos lo despidieron ~on mucho 
cariño y con deseó de que vol
viese muy pronto. 
La bondad conquist.a los corazo
nes y nos hace estimados y que
ridos por todos. ■ 

P. Rodolfo Lunkenbein , misionero asesinado el 15 de Julio de 1976. 

De tal palo tal astilla 
DO"iA MARIA NO PTDE CUENTAS A DIOS 

El Salesiano alemán Padre Rodolfo Lunkenhein, misione
ro entre los Bororos del Mato Grosso, en Brasil, fue asesi
nado por un grupo de colonos blancos el 15 de Julio de 
1976: ¡Defendía las tierras de los indígenas! . Su madre 

· Doña María, ha escrito al Padre Antonio Gottardt esta emo
cionante carta. Le pedimos excusa, Doña María por publi
carla sin su perrµiso. 

S i yo, su madre, tuviese que 
escribir la verdad sobre mi 

hijo, Ud. pensaría tal vez que exa
gero . Ya desde pequeño se le había 
metido en la cabeza ser misionero 
y yo me había dado cuenta por 
casualidad. 
Nosotros somos pequeños labra
dorés, y mi marido estaba siem
pre enfermo; le hemos hecho es
tudiar con mucho sacrificio. Des
de que recibió la primera comu
nión se acercó todos los días a la 
Eucaristi'a, aunque lo sé, sus com
pañeros le tomaban el pelo por 
esto. Su oración preferida era el 
rosario , su más vivo deseo hubie-

ra sido llamarse Rudolf María 
Además de los estudios oficiales de 
la escuela, él se interesaba por la& 
cuestiones de la construcción, jar
dinería, agricultura y zoología y 
especialmente del cuidado de los 
enfermos. ·Recuerdo que un año 
marchó, durante .las vacaciones de 
verano, al Instituto Misionero Mé
dico de Würzburg, para aprender 
medicina tro pica!. 
Había obtenido el título de pro 
fesor de natación, tenía el per
miso para conducir cualquier ve
hículo, el de piloto aéreo, el de 
radioaficionado. 
El pensaba que todo esto lr se-

ría útil en su trabajo como misio 
nero. De noche rezaba ... 
Rudolf quería ayudar a los indíge
nas pobres y oprimidos. Su inten
ción no era ciertamente conseguir 
honores o un poco de gloria. S~ 
lencioso y recogido quería cumplir 
la voluntad de Dios en el servicio 
y en el amor al prójimo. 
A pesar del gran dolor que tengo 
por su muerte tan prematura, yo 
no le pido cuentas al St! ñor porque 
lo ha querido llamar tan pronto. 
Yo creo que fue el Señor quien 

·nos lo dio y ha sido el Seño r quien 
se lo ha llevado de nuevo consigo 
así que , bendito sea el nombre 
del Señor .... 
Y o, a pesar de todo esto, sien
to una inmensa alegría. Y doy 
gracias al Señor por los 37 años 
durante los cuales he podido 
tener este hijo, aunque por Ru
dolf he tenido que recorrer mu
chas estaciones del via-crucis. 

María. 
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Boletín Salesiano 
cumple cien anos 
Como resultado de la encuesta de Noviembre de 19 75 y 
Marzo de 1976 a la que respondieron 25 Boletines Sale
sianos, presentamos las siguientes características con que 
aparece hoy el Boletín en las diversas partes del mundo. 

LOS TITULOS 

20 títulos llevan en los distin
tos idiomas una expresión que 
equivale a Boletín Salesiano. 
5 tltulos se apartan (pero ca
si siempre llevan BOLETIN SA
LESIANO como subtítulo) . 
"Don Bosco, hoy " (Francia y 
Holanda). 
"Don Bosco" (Thailandia). 
"El Futuro" (Malta). 
"Nuestra" (Polonia). 

IDIOMAS 

Se toman en consideración to
dos los Boletines que se editan 
actualmente. Son 35 y están pu
blicados en su conjunto en 19 
idiomas distintos, es decir: 
10 en español, 
6 en inglés, 
2 en alemán, 
2 en portugués, 

En el interior tan sólo 3 BS tie
nen cuatro colores, 14 tienen dos 
colores y 8 son en blanco y negro. 

TIRAJE 

El tiraje anual va desde 3,000 
ejemplares hasta 4'004,000 que 
corresponde al Boletín Salesia
no Italiano. 
El tiraje completo anual de 28 

1 respectivamente en chino, 
croata, flamenco, francés, japo
nés , italiano , 1 ituano, malayalam 
(India) y thailandés. 

Asiduos lectores del Bolehn Salesiano (Cuzco). 

PERIODICIDAD 

De los 25 Boletines que han con
testado a la encuesta: 
5 son mensuales 
12 son bimensuales, 
7 trimestrales, 
1 anual (Lituania). 

PAGINAS POR CADA NUME RO 

Los Boletines tienen un míni 
mo de 12 páginas (pero forma
to grande y un máximo de 40 
páginas. Los más numerosos son: 
24 páginas (7 Boletines). 
32 páginas (4 Boletines). 
36 páginas (7 Boletines). 
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TIPOGRAFIA 

13 Boletines se imprimen en ti 
pografías Salesianas. 

12 en tipografías externas. 

PROCESO DE IMPRESION 

El proceso dominante es offset 
(18 Boletines) pero ci neo ns es
tán impresos en linotipia el fran
cés parte en offset y parte en li
notipia el polaco es mimeografiado. 

COLOR 

En la carátula 12 BS tienen cua
tro colores, 11 BS tienen dos co
lores, 2 BS son en blanco y negro 

Boletines llega a los 9'072,000 
copias, es decir, 756,000 co
pias al mes. Cada año salen 179 
ejemplares diferentes, o sea un 
Boletín cada 48 horas . 

EN EL PER U 

El Boletín Salesiano empieza a 
editarse en el año 1964. Sale 
cada dos meses con 32 páginas 
en idioma español. 
Se imprime en la Tipograffa Sa
lesiana de Lima, empleando el 
sistema offset. En la carátula lle
va tres colores y dos en el inte
rior. Al año se editan 39,000 e
jemplares a razón de 6,500 co
pias bimestrales . ■ 

Las 
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R econocido todo lo que el 
Instituto hace por nuestr a 

Formación P~rmanente con . oca
sión del XVI Capítulo General 
tenido en Roma del 17 de abril 
al 27 de julio de 1975, todas 
las hermanas , expresamos opinio
nes y deseos sobre los medios co
munes de formación , dando las 
bases para la renovación de los 
problemas relativos a la Formación 
Permanente, señalándose cómo 
esta es el empeño constante: 
- por parte de las Hijas de Ma-

r ía Auxiliadora . 
- por parte del Instituto. 
"Para responder a la llamada de 
Dios en el dinamismo renovador 
de una auténtica fidelidad" . 
La Madre Inspectora , María Lu
cía Ileccalossi. conc iente de este 
empeño ha empezado e n nuestra 
Inspectoría, un tiempo nuevo a
nual , que esta vez fue de tres se
manas seguidas de los ocho días 
de Ejercicios Espirituales y que 
congregó a las hermanas que he
mos profesado en la década del 
1935-1945. 
En el mes de agosto de 1976, la 
Madre Inspectora nos hizo llegar 
una tarjeta de invitación para par
ticipar en esta experiencia progra
mada del 28 de enero al 28 de 
febrero del año en curso. Varias 

Hermanas que participaron en la Formación Permanente. 

Formación Permanente 

Siguiendo la renovación emprendida por la Iglesia del Va
ticano II que "confirma la necesidad de una formación 
en continuo perfeccionamiento", el Instituto de las FMA. 
siente la exigencia de una formación salesiana que "inicián
dose en el aspirantado y postulantado, se continúa y con
solida en el noviciado, juniorado y durante toda la vida". 

Las Hetmanas de la Formación Permanente acompañadas de la Madre María Lucía . 
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de las invitadas no pudieron ha
cerse presentes por diversos mo
tivos y sólo pudimos reunirnos die
ciocho "afortunadas" en el novi
ciaqo de Chosica, donde disfruta
mos también de la belleza de la 
contemplación de la naturaleza, 
obra de la creación. 
Presididas por nuestra Madre Ins
pectora que realmente se prodigó 
en esos días , cumplimos un nutri
do programa de intensa oración y 
sentida vivencia comunitaria . 
El equipo de formación estuvo 
integrada por: . 
- Sor Andrea Revollar, que com-

partió con nosotras su fresquí
sima experiencia de Formación Per
manente vivida en Roma en los me
ses setiembre-diciembre 1976. 

ra y espíritu salesiano. 
Constituciones ... etc ... etc ... 

Tuvimos la suerte de tener por 
maestra a nuestra Madre Inspecto
ra que se nos reveló como una ex
perta en la enseñanza de los Salmos 
haciéndonos gustar la poes{a hebrea 
y el estilo judío de expresarse, 
con lo que hemos ·valorado una vez 
más la gran oración eclesial del re
zo de las horas. 
El miércoles 2 de febrero, fue otro 
día de gracia en la persona del P. 
Fernando Peraza, SDB. erudito 
de la vida de Don Bosco, respon
sable de la Formación Permanen
te de once Inspectorías de los Sa
lesianos, experto en Semanas de 

valioso tiempo para conversar con 
nosotras en clase salesiana de 
diversas situaciones, relevando, 
por ejemplo, como método efica
císimo para renovar personas, el 
acercamiento, la reinterpretación 
de Don Bosco. 
Eternamente agradecidas a Dios, 
al Institu to, a nuestras Superio
ras, al Equipo de Formación y 
muy especialmente a la Madre Ins
pectora que se hizo don y gracia 
para nosotras en estos días inolvi
dables, nos ponemos dócilmente 
bajo la acción vivificante del Es
píritu Santo, para traducir en <> 
bras de vida la inmensa gratitud 
que nos embarga. ■ 

Salesianidad, quien nos dedicó su --------------• 

Sor Yolanda Rive ra, que tuvo F _.., •. 1• s 1 • 
. a su cargo _la Pedagogía del ami 1a a es1ana 

Sistema Preventivo. 
Sor Eleana Salas, encargada 
de la Pastoral Juvenil. 
Hermana María Teresa Muñoz, 
Hija del Corazó n de Mar{a, veni-

Más de 350 parientes de misioneros salesianos se reume
ron en Valdocco, Turín, durante una jornada que para 
muchos será inolvidable. "He descubierto -dijo una ma
má- que ser madre de un misionero es una cosa grande". da de Chile nara darnos en wia se

rie d~ sesion¿s la praxis de Persona
lidad y Relaciones Humanas, cuyo 
fin prin~ipal fue la i?teriorización Más de 350 mamás, papás, 
y conoc1m1ento de s1. hermanos y hermanas de 
Las Relaciones Capitulares señalan los misioneros y misioneras de 
q_ue _"la comunidad es ~l, lugar pri- Don Bosco participaron en Val
vileg1ado de la Formac1on Penna- docco, Turín, en la " Jornada Pia
nente", por eso todo nuestro tra
bajo estuvo centrado en u na pro
funda vivencia comunitaria , y en 
una intensa vida de oración perso 
nal y comunitaria con animadi'si

montesa" de los padres de los mi
sioneros salesianos. 
A las 11 de la mañana se encon
traron todos alrede dor del altar 
de María Auxiliadora para la ce-

mos momentos de recreo. 
Creo sinceramente qu_e hemos vi
vido MORNES entre nosotras, y 
que estos días han sido marcados 
por el paso del Señor, estimula
das por la presencia de la Madre 
Inspectora que con su autoriza
da y entusiasta palabra nos ha 
hecho revivir y profundizar el 
meollo de nuestra vida de mujer 
consagrada-apóstol. 
Entre otros temas estudiados y 
revisados con Sor An drea que 
fue también la Coordinadora del 
grupo , cabe señalar : 

La comunidad religiosa como 
misterio de Comunión. 
Comunidad en Construcción. 
Comunidad Fraterna. 
Devoción a María Auxilia do-
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Cont inúan donándolos cuando los sost ienen con su plegaria. 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



iI3 conversar con 
íe salesiana de 
ne , relevando, 
;io método efica
var personas, el 
reinterpretación 

adecidas a Dios, 
tuestras Superio
lie Formación y 
e a la Madre In&
izo don y gracia 
es os días inolvi-

os dócilmente 
· ·ifica nte del Es
;a tra ducir en o
nmensa gratitud 

■ 

os se reunie
da que para 

-dijo una ma
cosa grande". 

adres de los mi-

ñan a se encon
dedor del altar 

dora para la ce-

s plegaria. 

lebración, presidida por Don Luis 
Fiora (representante del Rector 
Mayor) y por Don Tohill y los tres 
Inspectores Salesianos, se encon
traban también presentes las dos 
Inspectoras de las Hijas de María 
Auxiliadora de las obras salesia
nas del Piamonte, y dieciocho mi
sioneras. 
Desde el mismo altar del cual ha
ce 100 años Don Bosco dio el a
diós a sus primeros misioneros, D. 
Fiora en la homilía agradeció a los 
papás y a las mamás con las mis
mas palabras del Santo: "Estamos 
trabajando por la juventud en mu
chas naciones, hemos enviado mi
sioneros a todo el mundo, pero 
todo esto ha sido posible por la a
yuda de los amigos y de los bene
factores. Y en el primer puesto 
entre los benefactores de las mi
siones están los papás y las mamás 
de los misioneros". 
Y continuó: "Ustedes han comen
zado a donar los hijos al Señor 
cuando les han trasmitido su sólida 
fe cristiana, cuando los han edu
cado en los valores del espt'ritu . Y 
continúan donándolos cuando los 
sostienen con su plegaria, con sus 
consejos, con su ayuda. Ustedes 
han sido y son generosos, pero es
tén seguros que Dios no se dejará 
superar por Ustedes en generosi
dad. Don Bosco aseguraba que 
cuando un hijo deja la familia para 
seguir la vocación que viene de 
Dios, es el Señor mismo quien to
ma su puesto en la familia. 
"Cuando se oye hablar de gue
rras, de calamidades que azotan a 
tantas partes del mundo, algunos 
de Ustedes se preocupan, pensan
do en el hijo que se encuentra 
lejos. Otras preocupaciones les vie
nen al pensar en los sacrificios, en 
los sinsabores que ellos tienen que 
afrontar en naciones di versas. 
Pues, bien: Yo he viajado por el 
mundo y les puedo asegurar que 
en las más diversas situaciones 
siempre los he encontrado conten
tos en su sacrificio, generosos en 
su trabajo y rodeados del afecto 
de sus comunidades. 
"Mamá Margarita,la madre de Don 
Bosco, el día de la primera Misa 
del hijo le dijo: "De ahora en a
delante no deberás pensar más en 

mí, sino en las almas". Si la Fami
lia de Don Bosco tiene hoy mi
llares de misioneros en todo el 
mundo, es porque entre Uds. hay 
tantas madres que han repetido a 
sus hijos las mismas palabras. Por 
esto, en nombre de Don Bosco, 
les doy las gracias". 
Los padres de los misioneros vi
sitaron luego las habitaciones de 
Don Bosco y la Exposición Mi
sionera arreglada debajo de la Ba
sflica. Fue el comienzo del recí
proco y alegre conocimiento. Ma
dres que tenían a los hijos en la 
misma misión, familias que se co
nocían hasta aquel momento sólo 
por el nombre, iniciaron un nuevo 
vínculo de amistad. 
Por la tarde se verificó un gran en
cuentro en el teatro salesiano. Don 
Tohill tomó la palabra y dijo : 
"Cuando sus hijos p·artieron, el sa
crificio más grande lo hicieron us
tedes. Ellos eran jóvenes, tenían 
la vida abierta delante de st', Uds 
en cambio, los dejaron partir 
mientras la edad comenzaba a de-

M 

UN ALTO CARGO PARA UNA 
VOLUNTARIA DE DON BOSCO 

ARGENTINA (ANS) María Obdu
lia Méndez es una voluntaria de 
Don Bosco, de Argentina. Re
cientemente ha sido nombrada 
para un delicado cargo oficial 
en el Ministerio de Prevención 
Social: Directora General en la 
Sección "Infancia y Familia" en 
la Provincia de Corrientes. 

dinar y la casa quedaba más vacía. 
Por este sacrificio yo pido a Dios 
que los recompense, como pedí 
que recompensa se a mi mamá 
cuando también yo partí para las 
misiones del Asia". 
Enseguida se proyectaron dos es
pléndidos documentales a colores 
sobre las misiones del Asia y de la 
América Latina. 
Al día siguiente una señora se pre
sentó en Valdocco, en busca de D. 
Baracca, el organizador del en
cuentro. Le estrechó las manos y 
le dijo : "Soy la mamá del clérigo 
Ubaldo Corona, misionero Pn el 
Japón. Le doy las más sentidas 
gracias por haberme proporciona
do el encuentro con otras mamás 
de misioneros. Le pido que nos 
procure otras ocasiones para nue
vos encuentros. 
Creo que debemos conocernos más 
hablar y orar juntos. He descubier
to que ser la mamá de un misione
ro es una cosa grande. Y debemos 
hacerlo descubrir a tantas otras 
mamás". Teresio Bosco. 

NO 

Dependerán de ella los asilos, or
fanatorios, escuelas maternales , 
reformatorios, centros de asisten
cia. María Obdulia no ha cumpli
do todavía los 30: y le parece ex
cesiva responsabilidad. 
" Lo he pensado, he rezado y 
he consultado con mis herma
nas las Voluntarias de Don Bo&
co. Y nos ha parecido que es la 
voluntad de Dios, pues los de&
tinatarios de mi trabajo entran 
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de lleno dentro de la misión sa- EN LA "NOCHE CHILENA" 
lesiana: los más pobres y aban
donados . 
En el mes de Setiembre estuvo 
de paso por Lima, establecien
do contactos con jóvenes que 
desean pertenecer a las Volunta
rias de Don Bosco. 

A L COSTE REAL 

ALEMANIA (ANS) . El S rñor 
Ptery es un exalumno salesiano 
del norte de Alemania que rea
liza un apostolado singular: "No 
gana dinero .... " 
Desde hace diez años organiza 
todas las excursiones, viajes co
lectivos, peregrinaciones, viajes 
escolares , dentro del ámbito de 
la Familia Salesiana, cobrando 
únicamente los gastos estrictos, 
renunciando a los porcentajes de 
ganancias. 
Dice el Señor Ptery que la fac
tura de sus ganancias la pasará 
a San Juan Bosco cuando llegue 
allá arriba , y que se vaya pre
parando porque acaba de sobre
pasar el millón de Kilómetros 
"salesianos". 

CHI LE (ANS) La rad io Chilena 
de Santiago, mantie ne un pro
grama de opinión llama do : "No
che Chile na". Cada noche pasd 
un invita do y conversa con los 
oyentes . Es u n programa muy 
escucha do. 
IIace unos días el personaje invi
ta do era Mo nseñor Alberto San
schg ri n, Obispo de San Jacinto 
(Quebec - Canadá), de paso en 
Ch ile, con motivo del décimo an i
versar io de la muerte de Don Ma
nuel Larraín. De pronto, un oye n
te le h izo esta pregu nta: 

-Monseñor , ¿qué opina Ud. de 
la Congregación Sal esiana y qué 
podría hacer con la juventud que 
se droga? 
Monseño r Sanschagri n contrstó 
sin pensa rl o mucho: 

- "Yo conocí a los Sales ianos 
cuando fue cano nizado Don Bos
co. Era para todos nosotros, en
tonces jóvenes, un ideal grande. 
Luego he leído todo lo que se ha 
publicado sobre San Juan Bosco 
cuando era joven sacerdote. La 
obra de Don Bosco y de su 

Los misioneros llevan la palabra de Dios hasta la India -Assan. 
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"Dichosos los muertos que mue
re n en el Señor .. " A p. 14, 13. 
Sra. CARMEN DE PE IDRO 
+ 8 de Diciembre, 1976, mama 
del P. Jaime Peidro. 
Señora JUANA DE JUARE,Z 
+ 31 de Enero , 1977, mamá del 
P. Tomás Juá rez . 
Se ño ra LUCI LA MU ÑOZ A. 
+ 26 de Febrero , 1977 , mamá 
de l P. Miguel Picasso . 
A estos hermanos nuestros sale
sianos , el más sentido pésame 
po r la muerte de sus queridas 
mamás, con la seguridad de o
fre cer por ellas u na fraterna 
o ración . 

Congregació n es maravillosa fre n
te a los jóvenes. Ahora frente a 
los que toman drogas, creo que 
los Salesianos pueden hacer mu
cho bien, pero no sé exactamen
te lo que hacen ... Se puede espe
rar mucho de ellos". 

UNA "BARBA F LORIDA" 
CON PLUMAS 

VENEZUELA (ANS) El Sr. Fran
cisco del Mazo de la Serna es el 
decano de nuestros misioneros 
salesianos del Alto Orinoco. Tie
ne 71 años de edad y lleva 41 
ininterrumpidos en Territorio Fe
deral de Amazonas: es el hom
bre " record" de nuestras misio
nes en Venezuela. 
Y, sin embargo, el Señor Mazo 
es poco conocido aúri en el am
biente salesiano: es que el Señor 
Mazo no hace ruido ; su vida trans
curre como las aguas mansas y 
como la brisa suave. 
Nació en Astudillo, España, y 
desde 1935 está en terreno de 
misión. Su blanca y abundante 
barba causa profunda admira
ción a los in dígenas, que lo lla
man cariñosamente el "Hermano 
Chiva". 
Los días festivos, siguiendo sus 
cost umbres tri ba les, le adornan 
al Señor Mazo la barba con plu
mas variopintas de aves tropicales. 
Y él sonríe y se de ja querer, lu
ciendo sencillo y complaciente su 
" barba florida" y contribuyendo 
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al esplendor de la fiesta y a la 
alegria de todos. 

UNA GUITARRA, LAPIZ 
Y PAPEL 

CHILE (A S). Dentro del Pro
grama de actividades con mo
tivo del Año Centenario de las 
Misiones, un momento inolvi
dable fue la presentación de la 
"Cantata a Don Bosco Santo", 
preparada por los Colegios de 
V al paraiso. 
La nutrida concurrencia que aba
rrotó el "Auditorium Don Sos
co" tuvo ocasión de hacer u na 
orofunda meditación sobre Don 
Hosco y su misión, acompañada 
por los sonidos de la orquesta, 
y de los coros y conjuntos por
teños. Al repetir algunos de los 
temas de la Cantata, todo el tea
tro pudo sumarse con entusias
mo y alegría a los principales es
tribillos: "Salve Don Bosco San
to, joven de corazón ... " 
Fueron interesantes y simpáticas 
las entrevistas que se hicieron, al 
final, a los diversos protagonis
tas del concierto. El autor, Pa
dre Belarmino Sánchez, al ser 
preguntado sobre la fuente de su 
inspiración, respondió: " Para 
componer basta tomar una guita
rra, lápiz y papel... y tener músi
ca en el corazón. 

CONGRESO DE EXALUMNOS 
SALESIANOS 

HONG - KO G (ANS) Se ha ce
lebrado en Hong-Kong, del 25 
de oviembre al 1 de Diciem
bre pasados, el Primer Congreso 
de los Exalumnos Salesianos del 
Asia y Australia. 
Después de intensa preparación 
y no pocas dificultades, se pue
de decir ahora que el Congreso 
ha supuesto un éxito rotundo, 
o, en lenguaje menos triunfalista, 
que todos los participantes he
mos vuelto del Congreso con la 
alegría en el corazón y más fe 
en la Asociación de Exalumnos 
Salesianos. 
La idea de este Congreso pare
ció al principio una utopía, dadas 
las profundas diferencias étnicas, 
sociales, culturales, políticas, re -

Alumnas del Colegio María Auxiliadora del Cuzco, campeonas de 
los juegos interescolares (1976). 

ligiosas y lingü{sticas que separa- creto socio-cultural del Asia, de 
ban a los Exalumnos del 5 to. Australia y de Filipinas, presen
grupo: Asia y Australia. Por otra tando la realidad de la Familia 
parte se había constatado el a fec- Salesiana y el trabajo que desa
to y gratitud que estos Exalum- rrollan los Salesianos. 
nos demostraban por Don Bosco • El origen histórico del Movi
y por los Salesianos, a pesar de miento que deriva esencialmen
que la mayor parte de ellos no te de una idea y de una pasión de 
eran cristianos. Don Bosco: el amor a la juventud 
Esta constatación sorprendió y pobre y abandonada. 
emocionó, hace ya 20 años, a • Y los compromisos que supone 
Don Renato Ziggiotti cuando vi- el pertenecer a una Asociación 
sitando las Casas Salesianas del que se expresa en estos términos: 
Extremo Oriente como Rector "La Confederación tiene como 
Mayor, lo fueron a saludar ca- finalidad el que los socios con
riñosamente muchos antiguos a- serven, profundicen y actúen los 
lumnos, algunos de los cuales ha- principios salesianos que recibie
bían recorrido a pie, por malísi- ron'.' 
mos caminos, 20 y hasta 30 Según esta finalidad se proponía 
kilómetros. el Congreso estudiar y actuar la 
La finalidad del Congreso ha si- defensa y promoción de los va
do estudiar: lores inherentes a la persona hu-
• La identidad de los Exalumnos mana y el respeto a la dignidad 

Salesianos en su contexto con- del hombre y de la familia , fo-
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mentando, para lograr esto, la 
promoción cultural, social, espiri
tual y religiosa, dentro de los es
quemas de educación recibidos en 
la Escuela Salesiana. 

LA MUSICA , PALABRA 
MISIONERA 

ITALIA (ANS) Había una vez ... un 
obispo salesiano que se llamaba 
Juan Cagliero. Y un día cuenta 
su . vida de leyenda, quiso orga
nizar una "coral" con un grupo 
de indios. allá, en el valle del Ri'o 
Negro, en tiempo en que desde 
Viedma a Patagonia la tierra era 
toda araucana. 
Había caminado por u41a Pampa 
imposible, en la que todo está 
en trance de agresión: Las zar- , . 
zas cuajadas de espinas, los cris
tales de la arena, el sol, el vien
to, el sudor, la sed. 
Al caer la tarde acampó , como 
siempre, en un refugio de made
ra y chapa, que, comparado con 
los de paja maloliente, constituía 
un lujo; comió algo, y en poco 
tiempo se encontró rodeado de 
indios más o menos jóvenes, co
mo soñara Don Bosco 30 a
ños atrás. 
Al instante se olvidó de su can
sancio y de la cena: entabló con
versac1on con ellos, se interesó 
por los poblados situados a lo 
largo del rfo Limay hasta el la
go Nahuel-Haupí, y de los o

Para educar, · todo es bueno. ... también el teatro. 

el acorde final. "Ya basta -di
jo- dejémoslo; este viento está 
más afinado que Ustedes". 

tros diseminados por el valle del UNA PARROQUIA "PERSONAL" 
Neuquén hasta los ventisquero~ 
de la Cordillera. 
Tal vez se apoderó de él la nostal
gia del emigrante ... y cantó e hi
zo cantar a aquellos indios, que no 
salían de su asombro, algunos frag
mentos de sus arias verdianas: "El 
desterrado", ' "El Marinero", "El 
limpiachimeneas". 
Era de noche y el viento pam
pero silbaba misterioso entre las 
chirriantes hojalatas, a través de 
las numerosas rendijas del refu
gio. De • las gargantas de los in
dios, entretanto, no salían más 
que breves sonidos guturales, ex
traños y desentonados, mien
tras se desataba la hilaridad de 
los "Cantores". 
Cagliero cortó el coro sin esperar 
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GUATEMALA (ANS) La comun~ 
dad del Instituto Teológico Salesia
no de Guatemala, atiende los fines 
de semana a miles de jóvenes de
portistas, colegiales, universitarios, 
obreros, cuidando sobre todo su 
formación espiritual. 
Se preparan también en el mismo 
Instituto, los futuros sacerdotes de 
todas las diócesis de Guatemala y 
de numerosas C'Jngregaciones reli
giosas para toda Centro América. 
Estos dos hechos indujeron al 
Cardenal Arzobispo de Guatema
la, Mons. Mario Casariego, a erigir 
en 1973 esta "parroquia personal 
para la juventud y de experimen
tación litúrgico-pastoral, para la 
formación de los seminaristas 

que cursan los estudios en di
cho Instituto." 
La parroquia radica ahora en el 
hermoso Santuario de María Au
xiliadora, inaugurado el 31 de 
enero del año pasado. A los cua
tro días de su inauguración, el 4 
de febrero, tuvo lugar el devas
tador terremoto que asoló Guate
mala, pero, gracias a Dios, los da
ños del Santuario fueron mínimos, 
a diferencia del edificio del Se
minario Teológico que quedó se
riamente dañado. 
El setiembre del año pasado, 1976 
el Arzobispo ha ampliado el con
cepto de parroquia personal, de-
0clarándola "Parroquia para todas 
las Universidades de Guatemala". 
Es un honor, una confianza, una 
responsabilidad y una inmensa a
legría para todos los salesianos 
que trabajan con entusiasmo en 
este privilegiado campo de la ju
ventud universitaria. 
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El Mensaje de la Liberación 
Cristiana 

MAS ALLA DEL PODER 
ORGANIZADO 

En el cap. 4 de Lucas hallamos 
la narración de las tentaciones 
de Jesús. 
Mucha gente se pregunta si real
mente el demonio se le aparecióal 
Señor, si se le presentó en forma 
de algún. caminante, o si fueron 
tentaciones puramente internas, es 
decir sin que nadie se le apareciese, 
o que, en fin, no hubo nunca talPs 
tentaciones, sino que fueron idea
das por la comunidad primitiva pa
ra hacer ver que Jesús también fue 
tentado y que venció las tentacio
nes para darnos ejemplo. 
Jesús fue históricamente tentado. 
No es invención de nadie esta na
rración. Pero lo que nos interesa a 
nosotros es ver cual es el sentido 
de este episodio. 
El demonio le dice al Serí.or: "Ya 
que eres Hijo de Dios, di a esta pie
dra que se convierta en pan". Lo 
que quiere el espíritu del· mal es 
que Jesú. se aproveche de su poder 
para satisfacer su propia necesidad 
No es una tentación de gula, sino 
de mal uso del poder que tiene 
Jesús. Este le responde: "No sólo 
de pan vive el hombre" . El demo
nio le ha planteado a Jesus una si
tuación, como dirían hoy los so
cioteólogos, real, concreta: el ham
bre , y luego le ha pedido que so
lucione este problema de necesi
dad primaria con el poder religio
so, !)Orque el Hijo de Dios tiene 
este poder. Mal teóiogo es el de-

monio. O mejor, el demonio des
naturaliza el sentido de la misión 
del Mesías. Jesús se la ubica: su mi
sión religiosa, si bien puede solu
cionar este problema, sin embargo , 
su función específica es la de pro
clamar el alimento de Dios. La mi
sión de Jesús trasciende, pues, las 
necesidades inás inmediatas (no que 
no se preocupe o que las desco
nozca) . La tercera tentación en 
Lucas es la segunda en Mateo (Mt. 
4, 1-11). El demonio se da cu enta 
de que Jesús sabe teología bíblica, 
porque le ha contestado teológica
mente con el Deuterono mio(8,3) . 
Y entonces vuelve a la carga, esta 
ve,: teológicamente: "Entonces tí
rate desde arriba del templo por
que el Salmo 91 dice: Los ángeles 
te sostendrán". Y Jesús: "No ten
tarás al Señor tu Dios". 
El demonio nuevamente quiere que 
Jesús use su poder para manifes
tarse como salvador: otra vez el 
poder para realizar el plan de Dios: 
la fuerza como instrumento de la 
realización de la misión religiosa 
del Evangelio. Jesús le responde 
que el plan de Dios excluye el 
poder, la fuerza, que usar ésta es 
tentar a Dios. 
Finalmente el tentador juega su úl
tima carta: "te daré todo poder 
político y económico si me ado
ras" . El original griego dice: "te 
daré toda exusía ... " Esta palabre
ja griega quiere decir precisamen
te poder político, poder económi
co". Aquí la tentación es clarísi
ma : Se trata de que Cristo obten-

ga el poder político y económico 
y con esta fuerza, pueda realizar 
su misión. Es decir, la misión re
ligiosa de Cristo podrá realizarse 
eficaz y . rápidamente si tiene los 
poderes que dan la política y la 
economía. 
Jesús Je responde: "Adorarás al 
Señor tu Dios· y sólo a El da
rás culto". 
Rechaza de plano la tentación po
lítica. Y centra toda su actuación 
en sus relaciones con Dios. Como 
vemos todas las tentaciones giran 
alrededor del poder, de la fuerza, 
como medio eficaz para realizar la 
misión salvadora. Y vemos tam
bién cómo estas tentaciones tienen 
un crescendo: primero satisfacer 
necesidades inmediatas y muy a
premiantes (el hambre), luego te
ner el prestigio de ser un hombre 
superior, y finalmente tener el 
poder político. , 
Jesús tiene prácticamente una so
la respuesta : su misión es de ca
rácter religioso y se realiza pres
cindiendo de estos poderes. 
De este modo la Iglesia continua
dora de la misma misión de Cris
to en la medida en la cual opte por 
corrientes ya partidistas ya de cla
ses, aun con la recta intención de la 
evangelización, en esa medida está 
sucumbiendo a la tentación del po
der y está abdicando de su misión 
superior de ser testigo y portavoz 
no sólo de la verdad salvadora de 
Dios , sino también de la verdad y 
de los valores universal es del hom
bre. César B!ondet S. 

EDICIONES SALESIANAS 
1.- IDEOLOGIA Y PRAXIS por Monseñor Antonio María Javierre SDB. 

2.- MEDITACION PARA TIEMPOS DIFICILES por el Cardenal Eduardo Pironio. 

3.- LOS RELIGIOSOS Y LA RESPONSABILIDAD POLITICA por el Padre Luis Ricceri SDB. 
Superior General de la Congregación Salesiana. 

PEDIDOS: Librería Salesiana • Av. Brasil 218 - LIMA. También se pueden conseguir en todas las 
casas de los Padres · Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora . 
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"EL DEBER DE LA EDUCACIO"N,~PERTENECIENTE EN PRIMER LUGAR 
A LA FAMILIA, NECESITA DE LA AYUDA DE TODA LA FAMILIA". 

Sobre la educación cristiana de la Juventud. 

EDITORIAL SALESIANA 
LIMA - PERU 
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