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NUESTRA PORTADA: 

Con una cadena de 34 revis
tas en 19 lenguas y 10 millo
nes de fascículos al año. Don 
Bosco da hoy a conocer su pro
yecto apostólico en favor de la 
juventud 
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CENTENARIO 
UNA GLORIOSA EFEMERIDES SECULAR 

Pocas revistas pueden ufanarse de haber llegado a su 
año centésimo de vida. La Edición Italiana del Boletín 
Salesiano (BS), en el encabezamiento de este año, luce 
la expresión: "AÑO 100". 

E I día de San Francisco .de 
Sales de 1877 hubo reu

nión General de los Directores 
de las Casas Salesianas en el 
Oratorio de Valdocco. La pre
sidió personalmente Don Bosco 
e hizo de rmderador Don Mi
guel Rúa. En aquella ocasión 
habló así el Fundador de los 
Salesianos: 

" Hemos determinado imprimir 
una revista informativa, órga
no de nuestra Congregación, 
que contendrá cuanto se les 
debe comunicar a nuestros 
Cooperadores. Será un Bole
tín periódico; constituirá un 
verdadero v1 ·nculo de unión 
entre Salesianos y Cooperado
res. No pasarán muchos años 
para lograr que no haya dis
tinción entre Cooperadores y 
Salesianos profesos, sino en 
sus respectivas moradas. Si 
ahora somos mil, entonces se
remos millones. Procuraremos 
recibir entre nosotros solamen-
te los más aptos . Creo que esta 
es la voluntad de Dios. 
Desearía que cuanto estoy 
diciendo pud iera ser escucha
do por todos los Salesianos. 
Pero no siendo posible tener
los a todos aqu i presentes, 
se lo repetirán ustedes, los 
Directores, Les darán una con
ferencia para exponerles bre
vemente cuanto les he di
cho ahora aquí. Tanto en 
nuestras Casas como en nues
tras misiones hágase saber cla
ramente que estamos muy ne
cesitados de ayuda y conta
En 1977 el BS continúa siendo 

'

fiel a las ideas y a los fines 
que le asignó Don Bosco en 
el mundo entero. 

mos con medios muy limi
tados , aunque nuestras Obras 
están siendo favorecidas por 
el Señor, Dios, en efecto, se · 
sirve de nosotros para cum
plir sus santos designios de 
salvación, y continuará ha
ciéndolo ... 
El Santo Padre (Pío IX), cuan
do me recibió últimamente 
en su alcoba, porque me en
contraba enfermo, me dio 
a conocer sus sentimientos 
más íntimos acerca de la Con
gregación. Y, entre otras co
sas, me dijo: 
Vaya y escriba a sus hijos. 
Y, desde aho ra en adelante, 
comiencen a repetir siempre 
que no l.ay duda ninguna de 
que la mano del Señor guía 
la Congregación de ustedes. 
Por tanto tienen una gran 
responsabilidad ... " 

CLARIVIDENCIA Y AUDACIA 

Don Bosco en sus tiempos in 
tuyó que tanto el periódico co
mo los demás instrumentos de 
comunicación social son los me
dios más eficace s para adoctri
nar al pueblo. 
El Boletín Salesiano ha sido, en
tre todas las demás publicaciones 
hechos por el Santo, la que ma
yor fruto ha producido y mayor 
difusión ha logrado. Durante cien 
años .ha servido para dar a co
nocer en el mundo entero la 
Obra Salesiana, ha encendido en 
amor evangelizador a millones de 
almas, ha suscitado numerosas 
vocaciones al estado sacerdotal 
y religioso, y ha procurado efi 
caz ayuda económica a la edu-

cación in tegral de la juventud 
pobre y necesitada. 
Don Bosco se valió de la pu
blicidad periodística para incre
mentar la gloria de Dios y la 
salvación de las almas. El Bo
letín Salesiano, como predijo el 
Santo en el Tercer Capítulo Ge
neral de 1883, ha llegado a ser 
una potencia mundial por el 
gran número de personas que lo 
leen en diversas lenguas y siguen 
sus consignas. 

OBJETIVOS CONCRETOS 

Ya en el primer número del BS. 
esc ribió Don Bosco: 

"En nuestro Reglamento, be
neméritos Cooperadores, está 
prescrito crear un Boletín 
mensual, que comenzaría a pu
blicarse a su debido tiempo, 
para hacerles saber nuestras 
actividades a f in de lograr el 
objetivo que nos hemos pro· 
puesto ... : La gloria de Dios, 
y el bien de la sociedad civil. 
A este propósito queremos ser
virnos del Bibliófilo, Boletín 
que desde hace algún año se 
imprime en nuestra tipografía 
de Turín y que en el futuro 
se imprimirá en el H ogar-E·s· 
cuela de San Vicente de Paul 
de San Pierd'Arena". 

Aunque algunas veces se efectuó 
la reimpresión e incluso la edi
ción en el Oratorio, no llevaba 
el nombre de la tipografía de 
Valdocco porque la censura ecle
siástica de la Curia Arzobispal de 
Turín, donde Mons. Gastaldi po
m·a dificultades al Sahto, hubiera 
impedido la regularidad y la pe
riodicidad de la publicación. Por 
ello solicitó Don Bosco• las li
cencias para imprimirlo en la 
dióeesis de Génova en San Pierd' 
Arena, que le fueron concedidas 
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el 18 de julio de 1877 por el Pro
vicario General D. José Borággini. 

"En este Boletín -continúa 
escribiendo Don Bosco- se 
les dará a conocer: 
l').- Cuanto los socios y di-

rectores crean oportuno 
para el bien general o particu
lar de las asociaciones locales 
que siguen las normas prácti
cas dadas a los Cooperadores. 
2).• La exposición de los he-

chos que han resultado 
provechosos a los socios y 
que pueden servir de ejemplo 
a los demás: acontecimien
tos, lecturas, episodios .. , car
tas y noticias de I os misione
ros que trabajar, por la propa
gación de la- fe en Asia, Aus
tralia, etc.; y especial mente de 
los salesianos que estan disper• 
sos por América del Sur, ya 
en las fronteras de las tribus 
no bautizadas ... 
3).- Comunicaciones, anun-

cios, propuestas útiles, 
libros y publicaciones (que 
fomenten la moral cristiana e 
instruyan al pueblo en las 
verdades de la fe)"· 

El BS. tiene el merito de ha
ber mantenido durante un siglo 
a la Familia Salesiana en unidad 
de pensamiento y de acción jun
to al Rector Mayor de la Con
gregación. Ha interesado a mi
llones de hombres en la marcha 
y actividades de las Obras de 
Don Bosco; los ha orientado es
piritualmente según la más pu
ra ortodoxia cristiana, librándo
los de multitud de sofismas e 
insidias; y los ha animado a prac 
ticar toda obra de caridad y de 
promoción social en favor del 
trabajador y de la juventud pro
letaria y necesitada. 

LOS COOPERADORES SALE
SIANOS 

Para Don Bosco eran Cooperado
res o podían serlo cuantos quisie
ran practicar la caridad con los 
niños pobres y abandonados de 
ambos sexos, según el espíritu 
Centro de Documentación de Ro
ma: Una verdadera enciclopedia 
del Mundo Salesiano en este 
Archivo. 
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y las normas de la Sociedad de 
San Francisco de Sales. 
Su fin concreto era hacer el 
bien al necesitado de una ma ne
ra práctica y eficaz, sin perder
se en discusiones y divergencias 
inútiles. Unir y fraternizar a to
dos los cristianos militantes y a 
los no-cristianos, para bt'neficiar 
al pueblo y socorrerlo en las ne
cesidades más vitales, especial
mente a los jóvenes, formando 
una especie de Orden Tercera. 

"El mayor esfuerzo que yo he 
realizado por los Cooperado
res ... ha sido buscar el modo 
de unirlos y hacer llegar mi 
pensamiento a todos. No po· 
demos ahora hacernos una idea 
exacta de la extensión que 

tendrá esta Obra y de su in
fluencia moral, cuando se ha· 
lla difundido ampliamente". 

Y en el Cuarto Capítulo Gene
ral del año 1888 en una sesión 
presidida por el Santo dijo a los 
participan tes: 

"El BS tiene como fin man· 
tener vivo el espi'ritu de cari
dad entre los Cooperadores, 
de darles a conocer nuestras 
Obras y actividades y de an i
ma rl os a que nos proporcio· 
nen la ayuda necesaria. 
"Por tanto ha de ser conside· 
rada como Organo Oficial de 
la Sociedad Salesiana". 

Después de haber intentado re
petidamente formar la Sociedad 
Salesiana, sólo cuando y a iha 
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a cumpl ir los 60 años, cons~ 
guió Don Bosco que la Santa Se
de aprobara definitivamente las 
Constituciones de las mismas. En 
1874 los Salesianos profesos e
ran solamente 148 y los novicios 
105. El gran desarrollo sobrevi
no después del envío de la pri
mera expedición misionera a la 
Argentina en 1875. Entonces es
taba también empezando el Ins
t ituto de las Hijas de Ma. Auxi
liadora en Mornese, que se había 
constituido dos años antes en 
Sociedad Rel igiosa Diocesana. 
Apenas la Sociedad. Salesiana 
fue aprobada por la Santa Se
de Don Bosco comenzó a orga
nizar la te rcera rama de su Fa
milia Rel igiosa que son los Coo
peradores. 
Y como órgano de conexión 
y medio de intercomunicac ión 
ge neral, ideó el Santo el BS., 
m odificando los fines y conte
nido de la hojita volante que 
había creado y propagado ya por 
el Piamonte el coadjutor salesia
no Pedro Barale, con el título 
de "Bibliófilo Católico" 

EL IDEADOR Y PRIMER RE
DACTOR DEL BIBLIOFILO 

El 27 de junio de 1934 falle
ció en el Oratorio de Valdocco 
el benemérito Salesiano Coad
ju tor Pedro Barale, a la edad 
de 87 años. 
Había nacido en Morano Po 
(Alejandría - Ital ia) el 7 de no
viembre de 1846, Ingresó en el 
Oratorio de 1868, a los 22 años 
com o aprendiz de encuaderna
ción. Fue discípulo de Gastini 
y de Buzzetti. 
Mediante la dirección espiritual 
recibida de Don Bosco en aquel 
clima de intensa esp iritualidad del 
Oratorio, el alma de Barale sazo
nó de forma que después de u n 
año pudo hacer ya los votos tr ie
nales profesando en Lanzo en 
1869. T res años después hizo la 
p rofesión perpetua ha biendo al 
canzado la madurez en la practi
ca de la vida Salesiana. 
Pasó la mayor parte de su vida 
en Valdocco . Fue la mano dere
cha de Don Bosco en todos los 

* La idea ongmaria de Don Bosco fue hacer del 
Boletín Salesiano, el Organo Oficial de Comunica
ción y de unión entre todos los miembros de la 
Familia Salesiana: Salesianos profesos, Hijas de Ma
ría Auxiliadora, Cooperadores y Cooperadoras, Ex
alumnos, Alumnos, Padres • de Familia y amigos de 
la Obra Salesiana en general. 

* En manos de Don Bosco y de sus sucesor~s en 
el Gobierno General de la Familia Salesiana el Bo
letín Salesiano, ha sido siempre un medio eficaz pa
ra comunicar las ideas fundamentales y las directri
ces básicas al mundo relacionado con las Obras de 
Don Bosco, trasmitiendo consignas y planes de ac
tuación común, a la par que adaptando a los tiem
pos y a las circunstancias las exigencias de vida 
evangélica auténtica. 

* En 1977 el BS continúa siendo fiel a las ideas 
y a los fines que le asignó Don Bosco en el mun
do entero. Los artículos de fondo del Boletín han 
sido y continúan siendo alimento espiritual y fuen
te de energía y orientación para millones de almas, 
que buscan la gloria de Dios y la formación inte
gral y práctica según las directrices del auténtico 
espíritu salesiano. 

* Tanto en manos de Don Bosco como en las de 
sus sucesores, los Rectores Mayores, el BS, ha sido 
y sigue siendo un medio eficaz para catequizar y 
evangelizar en la sociedad de hoy, especialmente al 
pueblo sencillo y trabajador y a la juventud obrera 
pobre y necesitada. 

asuntos de librería. Se dió al 
trabajo con generosidad y dina
mismo. Don Bosco, valorando 
las extraordinarias dotes de Bi
Lliófilo de Pedro Darale, lo en
cargó primero de la Librer ía de 
la Casa 11adre ; lo puso luego de 
administrador general de las Lec
turas Católicas y de la Biblioteca 
Juvenil, que irradiaron su bené
fica influencia sobre todas las 
Casas · Salesianas. 

entre los artesanos. Puso adem ás 
a este buen coadjutor al frente 
del Círculo Cultura! , 1 o encargó 
del Círculo J.tvenil y de la Ban
da de Música. 

Hábil negociante y hom bre em i
nentemente práctico Barale ll egó 
a ser un verdadero apóstol de la 
buena prensa, que fomentaba 
con todas las fuerzas de su al ma 
siguiendo con noble fidelidad las 
directrices del Santo. 
A Pedro Barale y a Don Branda 
los encargó Don Bosco de for
mar "la Compañía de San José 

Era el coadjutor modelo para los 
demás. Cuando llegaba a! Orato
rio algún joven inquieto y vivara
cho se lo encargaban a él. 
Recorriendo los primeros Cole
gios Salesianos Pedro Barale fun
dó bibliotecas juveniles y salas 
de lecturas; dio conferencias de 
propaganda sobre la importan
cia de la prensa católica y de 
las comunicaciones sociales. Y 
en 1875 tuvo la luminosa idea 
de fundar una hoja volante y 
luego una pequeña revista titu
lada " El Bibliófilo Católico" , pa
ra dar a conocer los libros prin
cipales que se vendían en la 
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La primera ilustración que a
pareció en el BS. el monumen
to a Pío IX. 

Librería Salesiana y otras lectu
ras recomendables. 
Don Bosco exaltando el gran.celo 
y la actividad arrolladora del hu
milde coadjutor, en una academia 
celebrada en 1875 en honor de 
Don José Lazzero, en un gesto de 
fino agradecimiento al traba1o 
continuo de Barale, lo nombró 
solemnemente Caballero de la 
Buena Prensa, elogiando sus acti
vidades como librero católico y 
como salesiano modelo. 
Don Bosco estaba seguro de ser 
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fielmente interpretado y secunda
do por este gran salesiano. Pues 
bien, fue precisamente Pedro Ba
le quien dio ocasión a Don Bosco, 
de aprovechar el Bibliófilo para 
convertirlo en BS. 
Así, pues, tres años antes de 
que comenzara · a publicarse el 
Boletín Salesiano, ya salta el Bi
bliófilo Católico, redactado y di
rigido por el salesiano coadjutor 
Pedro Darale. 
En 1877 se habían publicado ya 
cuatro números del Bibliófilo. En 
el número segundo (agosto de 
1875), Don Ilosco publicó un ar
tículo dando a conocer la Obra 
de los Hijos de María para voca
ciones eclesiásticas tardías. 

Tal hojita se imprimía en el 
Oratorio y se difundía por el 
Piamonte y por Italia mensual
mente, desde sus orígenes. Pero 
en el Archivo Central Salesiano 
de Roma no existe ni siquiera 
un ejemplar de muestra. 

EL PRIMER NUMERO DE 
AGOSTO-SETIEMBRE DE 1877 

Antes de comenzar el Primer 
Capítulo General de la Congre
gac ión Salesiana en Lanzo. Don 
Bosco reunió a los Cooperadores 
para hacerles ver I a necesidad y · 
urgencia de su ayuda y colabo
ración organizada. 
En el primer número del BS 
les clio a conocer su finalidad y 
métodos de acción. Publicó tres 
cartas de Don Juan Cagliero so
bre la evangelización que los sa
lesianos hacían en América y un 
buen ejemplo de cooperac ión or
ganizada por un párroco. Recor
daba a todos los Cooperadores 
las indulgencias que podían lucrar 
en aquel mes. Y en la segunda 
edición de 12 pp., añadí a el Pro
grama-Reglamento del Colegio 
de Valsalice para internos, y la 
lrsta de libros escritos por Don 
Bosco, clausurando el número 
con 1 as Obras musicales del teó
logo Juan Cagliero y otras parti
turas de música que se vendían 
en la Librería Salesiana. 

LOS DIRECTORES DEL 
BOLETIN SALESIANO 

Para darle la forma y tonali
dad adecuadas Don Bosco en 
persona cuidó la redacción de 
los primeros números del BS. 
Por eso los primeros Boletines 
recogen el pensamiento original 
del Santo. 
Luego exoneró a Don Juan Bo
netti del cargo de Director de 
Borgo San l\1artino y lo puso co
mo redactor-jefe del BS. Don 
Eonetti tenía dotes de verdade
ro periodista. El canónigo San
tiago Margotti lo había pedido 
al Santo para redactor del pe
riódico "L' Unitá Cattolica". Es
cribió la historia de los cinco 
primeros I ustros del Oratorio de 
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Valdocco que iba publicando en 
el BS con gran aceptación del 
público, y luego la publicó en 
un voluminoso libro aparte. 
Desde Don Juan Bonetti hasta 
la actualidad el BS ha tenido 
11 Directores bien selecciona
dos y adecuadamente prepara
dos, a tenor del cuadro sinóp
tico siguiente: 

Juan Bonetti 1877 - 1881 
Juan B. Lemoy ne 1883 - 1896 
Abundio Anzini 1896 - 1904 
Angel Amadei 1904 - 1926 
Juan Cassano 1926 - 1927 
Domingo Garneri 1927 - 1933 
Guido Favini 1933 - 1950 
Aspreno Gentiluccio 1950 - 1951 
Pedro Zarbino 1951 - 1972 
Teresio Bosco 1972 - 1975 
Enzo Bianco 1975 - hoy 

CONTENIDO Y ESTILO 

Ha sido siempre una revista pe
riódica sin pretensiones litera
rias, artísticas o de cualqu ier o
tra especie. Ha procurado adap
tarse al estilo y a las necesida
des del pueblo cristiano, que es 
su destinatario. 
Don l3osco quiso que el BS fue
ra un órgano de comunicación 
social C:e la dirección general de 
sus 01.;ras con la Familia Sale
siana y con el pueblo de Dios, 
en general. 
· "El Boletín no debe ser u

na hoja µarticular de cada 
nación o región, como Fran
cia, Italia, España, Argentina, 
etc. sino que debe ser el Or
gano General de toda la Fa
milia Salesiana .... " 

t·11 lu t\i tlldi-Jll;da¡_ ik

'"'"- h r.t la. r--..¡. 
m11~. h tub, ti._
J';ilt; _ hunrn rlCll'lllt ._:
l , ,, ,1 forma~ , 11 · 
1Ju1nJ1, ilb far,'ltl: 
'''t', b'f"., llh'Vt 
h.1 1111Hn.1t 11'lw 
ti} _,·1,/1,1 . 

l',,rnli'tH~ la . 
"J ,._. "-\Hlll\.llu 

tUJ :-.u .. ... mi 
11 l '•h'1,11l l' 
\J.f.1, \,~u\1i • 
,t ,\dl..m. Pn.-

Sostengo la necesidad de un 
Bolet1'n común ... como poten
ti'simo ·medio para dar a cono
cer nu;estros objetivos" 

Esto no · obsta para que en cada 
región o nación salesiana tengan 
·catida en el Boletín las noticias 
de interés local, la documenta
ción y pastorales de la jerarquía 
nacional, y los artículos de fon
do adaptados a las necesidades 
espirituales de la región geográ
fica-an tropo! ógica, especialmen
te después que la dirección úni
ca del Boletín Salesiano dejó de 
estar en Turín. ■ 

Así informó el BS sobre la so
lemne canonización de Santa 
María Mazzarello, Cofundadora 
de las Hijas de María Auxilia
dora, en 1851. 

..,~-¡l¡ <l.-¡J..¡ )t.lrtl,l .tr'°1#fftí'",tlhlv d.at M,·u-r.t' "l,L,.~..-i!" I da, lklpitn"'"- ~ (~k" .... 

- !~ .• 
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PREGUNTA : 

Nosotros los adultos, como tam
bién nuestros hijos tendemos a 
representar a Dios como u n 
personaje humano, atribuyéndo
le formas, rasgos de carácter, ac
tividades humanas.... Pregunto 
al Boletín Salesiano si esto es 
bueno si no nos apartamos del 
Mensaje Cristiano? ¡Hay tantas 
actitudes auténticas! 

Un Profesor de Religión 

RESP UESTA: 

Realmente así es. Nosotros re
presentamos a Dios en formas 
humanas, es lo que llamamos an
tropomorfismo. Pero para respon
der a las preguntas formuladas 
tenemos que distingu ir ... 
Y comencemos a distinguir un 
antropomorfismo imaginativo y 
otro afectivo. 
Antropomorfismo imaginativo es 
la tendencia espontánea a for
jarse una imagen de Dios cual 
prolongación directa del mun
do humano. Esta tendencia la 
encontramos presente en la ma
yor parte de las religiones, aun 
en aquell as que como el ju daís
mo lucha para pu rificarla. 
Este antropomorfismo se presen
ta en formas diferentes según las 
etapas de evolución: · 
Así entre los niños de 6 a 9 

años, más o menos, se presen
ta un antropomorfismo mate
rial simple y... grosero: Dios 
tiene una vestidura, barba, reco
ge flores. 
Entre los chicos de 9 a 12 a
ños encontramos un antropo
morfism o m itigado e intermedio: 
Dios es un hombre diferente a 
los demás así tiene un trono 
resplandeciente, una barba tan 
larga que no se ve otra igual 
en la tierra ... 
En torno a los 12 años comen
zamos a notar un antropom or -
fismo esp ir itualizado: Dios lo ve 
todo, está en todas partes a la 
vez , es invisible y no es posible 
describirlo o pintarlo. 
Esta rrental idad origina u na se
rie de distorsiones en la asimi
lac ión de ciertas verdades cris
tianas y en la comp rensión de 

Aparecen en el sigu iente cuadro los anos de vida que t iene 
el BS. en las principales nac iones donde hoy se edita : 
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Italia 100 Estados Un idos 40 
Franc ia 97 México 27 
España-Argentina 90 Brasil 26 
Austria-Aleman ia 81 Rep. de Santo Dom ingo 22 
Portugal 74 India 20 
Yugoslavia (croacia) 72 Tailandia 16 
Bélg ica (Flandes) 63 Perú · 14 
Holanda 48 Venezuela 10 
Argentina (da. vez) 46 Colombia y Filipinas 8 
Australia 40 Malta · 6 

Sumando y sacando la edad med ia del BS. en todo el 
mundo dan·a 45 años, que es ya edad de plena madurez vital. 

----ER 
algunos relatos bíulicos cuyo 
sentido escapa a la comprensión 
del niño. Un ejemplo puede ser 
el episodio de Moisés en la zar
za ardiendo que, en una inves
tigación, apenas puede ser cap
tado como simbólico por la ma
yoría de los niños desp ués C:e 
los 11- 12 años. 
A pesar de esto, se ha podido 
constatar que generalmente el ni
ño hacia 1 os 6-8 años, no obstan
te que represente a Dios así co
mo hemos señalado, tiene ya la 
concienc ia de la diversidad radi
cal, de la alteridad de Dios con 
respecto al hombre. 
A los 8-10 años en antropom or
fismo imaginativo de tipo físico 
ha ya desaparec iC:o bastante. El 
nfüo individualiza algunas carac
terísticas negativas del hom bre 
que en Dios están ausentes: Dios 
no muere, Dios no tiene edad. 
Transfiere a Dios algu nos impe
rativos morales que tienen gran 
importanc ia en su axiología: Dios 
es serv icial , piaC:oso ... Y as í, por 
u na especie cie proyecc ión empá
tica que parte de la propia ex
periencia, Dios es "feliz", "ale
gre", "bueno", "jovial". 
Esto entre los niños. Pero cier
tos sondeos entre 1 os adul tos 
m uestran que la liberación del 
antropomorfismo primitivo no 
se realizan ni en todos los su
jetos ni sin crisis. Estudiando 
200 adultos, cristianos en su o
rigen, se ha llegado a señal ar que 
el 18 o/o apenas si ha modi'ficado 
su concepción antropomórfica i
nicial; un 450/0 ha esp iritual iza
C:o graC:ualmente su concepción 
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C:e Dios y el 370/0 se ha con
\'e rticlo en agnóstico. Las entre
vistas muestran frecu entemente 
que el Dios que rechazaron por 
no poder creer ya en él no es 
ni siquiera el Dios al cual pue
de vincularse un creyente espi
ritualmente adulto (según el E
vangelio por ejemplo), sino más 
bien u na caricatura de Dios. La 
imagen divina que seguía sien
do infantil fue rechazada, y e
sos cristianos convertidos en ag
nósticos pensaron que era al 
verdadero Dios al que no que
rían ya admitir. 
Ilay quien considera imposible, 
aún en el adulto, hablar de 
Dios en términos que no sean hu
manos. El antropomorfismo es 
un pasaje obligado a la· religio
sidad, a cualquier edad de la vi-' 
da. Ilay que tratar de ver si el 
antropomorfismo es proporcio
nado a las diversas etapas del 
desarrollo. 

Hoy llegan a mu
chos rincones del 
mundo los ejempla
re s del BS en di· 
ferentes idiomas; en 
as carátulas apare

cen siempre las mi
si ones, 1 os jóvenes 
y el rostro sonríen-
e de Don Bosco. 

El antropomorfismo puede coe
xistir con la experiencia religio
sa que presupone un concepto 
trascendente de Dios, siempre y 
cuando el sujeto esté en gra
do de distanciarse de la propia 
órbita egocéntrica a fin de po
der ver I a diversidad, la al teri
dad radical que hay entre Dios 
y las propias representaciones. 
Probablemente el concepto de 
analogía exprese bien esta con
cepción de alteridad. 
Una palabra sobre el antropo
morfismo afectivo para comple
tar él cuadro del cual entronca
mos la respuesta a la pregunta 
que se nos ha hecho. 
Antropomorfismo afectivo es el 
conju.n to de actitudes estructu
radas por las relaciones famil ia
res (sociales) de la primera infan
cia, que determinan la conducta 
religiosa y se proyectan en la 
relación afectuosa con Dios. Es
to es mucho más profundo y 

duradero, ampliamente incons
ciente en la mayoría de los cre
yentes, fundada en las influen-

,cias que durante los cinco pri
meros años de vida estructuran 
la personal iC.:ad humana. 
¿Es, pues, bueno e I antropo
morfismo? ... Sí, en la medida 
que se adecúa al propio estado 
de desarrollo teniendo como me
ta una madurez que implica 
un Dios radicalmente Otro, per
sonal, que por amor se hace 
hombre igual que nosotros, en 
todo menos en el- pecado y así 
se convierte en ideal de todo 
hombre: estamos llamados a ser 
hombres en la medida en que 
Cristo fue hombre 
Quedarnos fijos en etapas in
fantiles del antropomorfismo es 
apartarnos del Mensaje Evangé
lico, como señala el profesor 
que nos pregunta, como tam
bién es una actitud que lleva a 
la inautenticidad. ■ 
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EL RECTOR MAYOR DE LOS SALESIANOS, REVMO. PADRE LUIS RICCERI 

DIRIGE ESTE MENSAJE DE OPTIMISMO A MILLONES DE PERSONAS 
8 
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ICCERI 

Q ueridos amigos: ¡El Bo
letín Salesiano cumple go
zosos sus 100 años de 

vida! 
Creo que un período tan lar
go de tiempo, salpicado de tan
tos avatares, de ·prueba, de san
tas batallas, no ha marcado a
rrugas ni en el rostro ni en la 
vitalidad del Boletín. Al con
trario, mantiene aquella dinámi
ca juventud que le imprimió su 
fundador Don Bosco, el Santo 
de los jóvenes. 

11.\CE FALTA FANTASIA 

El Boletín Salesiano es preci
samente una creatura de Don 
Bosco, una de aquellas esplén
didas ideas que hicieron de él, 
como en tantas cosas, un pre
cursor. 
Hacía fa! ta, en aquel lejano 
1877 fantasía y valor en toda 
prue La, y también u na fe recia, 
para lanzar y hacer sobrevivir, 
más aún hacer crecer, una pu
blicación de aquel tipo, una re
vista a la que el fundador a
tribuía objetivos que podían pa
recer ambiciosos, y tal vez has
ta utópicos. 
Por ejemplo, Don Bosco qui
so que el BS no tuviese una 
cuota de suscripción, y, por o
tra parte, se preocupó porque 
tu viera la may or difusión posi
ble , hasta hacerlo llegar a mu
chos que no eran colaboradores 
ni Cooperadores suyos. 
Es cierto que el fin primor
dial que Don Bosco al princi
pio asignaba por aquellos años 
al Boletín, estaba supeditado a 
la vida, a la acción , a la forma
ción de los Cooperadores Sale
sianos, especialmente a través 
de la información. 
El había intu ído que este su 
"cuerpo auxiliar", destinado a 
vivir y trabajar en las más di
versas situaciones geográficas y 
sociales, para poder difundir su 
espíritu y actuar en el mundo 
su misión, tenía necesidad de 
un instrumento ágil, valiente y 
sólido: de una publicación que 
<le mil modos informase y tam
bién formase a aquellos sus 

innumerables "voluntarios del 
bien" que los empapase de su 
espíritu. 
Ellos estaban destinados a lle
gar, de este modo, a multipli
car, en todos los continentes, 
su obra redentora en favor de 
la juventud necesitada; y a co
laborar juntos, al servicio de la 
Iglesia, en tantas obras e inicia
tivas de la misión confiada de la 
Divina Providencia. 
En el primer número del Bole
tín Salesiano (Agosto-Setiembre 
1877) Don Bosco, que duran
te algunos años fue a la vez di
rector, redactor, colaborador, 
propagandista y constante e in
fatigable animador y orientador, 
escribía así a los Cooperadores, 
con su estilo propio del tiempo, 
pero llano y familiar: 

"En nuestro Reglamento, oh 
beneméritos Cooperadores, es
tá prescrito un boletín men
sual que sería publicado a 
su de bid o tiempo para dar
les noticias de las cosas que 
se harían y que ya se habrían 
hecho, con el fin de alcan
zar el fin que nos hemos pro
puesto. Realizamos ahora el 
común deseo, con el fin de 
que cada uno pueda prestar 
su colaboración con unidad 
de espíritu, y puedan todos 
hacer llegar a un solo punto 
nuestras preocupaciones: la 
gloria de Dios y el bien de 
la Sociedad civil". 

HOY EN EL ESPIRITU DE 
FIDELIDAD 

A la distancia de 100 años, a tra
vés de acontecimientos, transfor
maciones, cambios aún profun
dos, que han dado a nuestro pla
neta una fisonomía tan diversa, 
podemos afirmar que el BS, aun
que adaptándose como quería 
Don Bosco al estilo (que no a la 
ideo! ogía) de nuestros tiempos, 
persigue y prosigue con espíritu 
de fidelidad los objetivos de Don 
Bosco mismo le había fijado. Si
gue llevando a las familias el 
objetivo constructivo salesiano, 
apunta todavía a aquellos va-

lores perennes del cristianismo 
que hicieron de Don Bosco un 
formidable realizador en la Igle
sia de Dios. 
No cesaremos, por esto, de com
prQmeternos en mejorar y difun
dir el BS teniendo siempre pre
sente el slogan de nuestro Padre : 
"Nósotros no podemos detener
nos". "En estas cosas -afirmaba
no tengo inconveniente en estar 
en la vanguardia". 
Así el BS en sus 34 ediciones 
difunde en los 70 países en los 
que trabajan los hijos de Don 
Bosco, el espíritu Salesiano a 
millones de personas. Llega a 
las inmensas ciudades como a 
los pueblecitos desconocidos, se 
ve en las salas de espera de los 
que ejercen las más variadas pro
fesiones y en las cocinas de las 
amas de casa. 
El BS se encuentra en las ma
nos de los jóvenes que discu
ten su contenido, de sacerdotes 
y educadores que buscan en él 
ideas y entusiasmo para reali
zar su misión. Es recibido con 
la simpatía con la que se vuel
ve a ver a un viejo amigo segu
ro y fiel, del que se espera vez 
por vez alguna cosa que ilumi
ne y reconforte en el duro ca
mino de cada día. 

UN DESEO 

En el radiante y esperanzador 
comienzo de su misión en su 
segundo siglo, el BS. renueva 
su compromiso de fidelidad al 
mandato de Don Bosco. Y for
mula el deseo, apoy a_do en la 
bondad maternal de M·ana Auxi
liadora y en las oraciones de tan
tos amigos lectores, de que su 
modesta aportación de anima
ción cristiana y salesiana aumen
te en profundidad y anchura, y 
llegue más allá de los límites de 
la Familia Salesiana. 
Hace votos porque su mensaje de 
optimismo cristiano llegue a to
dos los que hoy, y dentro del es
píritu de Don Bosco, desean, de 
las formas más diversas, ser para 
la juventud constructores efica
ces "de la gloria de Dios y del 
bien de la Sociedad civil". • 
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SALUDARLOS POR SU PRO
PIO NOMBRE 

El señor Natalio Menzio, un vi
varacho exalumno de Pinerolo 
con los noventa cumplidos, el 
30 de enero de 1961, contaba 
"He hablado de tú a tú con Don 
Bosco sólo dos veces, pero fue 
algo maravilloso". 
Una mañana del mes de may o, 
mientras subía las escaleras para 
ir al segundo piso, me encontré 
con Don Bosco. Era la primera 
vez que me hallaba frente a él. 
Me miró en los ojos, me pregun
tó el nombre y luego me saludó 
con mucho cariño. 
Algunos meses después, fue a Ro
ma. Cuando regresó a Valdocco 
hubo una gran fiesta. Don Bosco 
se vio obligado a subir al segun
do piso y saludando desde el 
balcón, arrojó puñados de cara
melos. Yo ese día estaba enfer
mo en la enfermería. Al día si
guiente volví a verlo. Apenas en
trado en el amplio salón de en
fennería, me reconoció. ¿Pero tú 
Natalio, en la enfermería? me 
dijo. Luego me saludó con una 
cordialidad imponderable. 
Al otro día yo estaba sano, pe
ro tenía una gran interrogante 
en el corazón. Don Bosco me 
había visto una sola vez y me 
había reconocido ahora. En Val
docco éramos más de 600 y en 
aquellos meses el santo había 
encontrado en sus viajes canti
dad de muchachos. 
Aquella mañana esperé a Don 
Bosco al pie de las escaleras. Te
nía que saludarlo a toda costa. 
Me acerqué al santo en el mo-
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co 
mento en que bajaba para cele
brar la Santa Misa, acompañado 
de Don Rúa: "Don Bosco, ¿có
mo hizo aye r para reconocerme?" 
El santo sonrió. Luego, colocán
dome la mano sobre la cabeza, 
añadió: "A mis hijos los reco
nozco en cualquier parte". 

* * * * 
He aquí una fineza de la cari
dad: el saludo. Especialm ente 
cuando se puede añadir el nom
bre. "Acuérdate, -escribió Dale 
Carnegie en "El arte de ganarse 
amigos" - que el n01:n bre de cada 
individuo es para él el más agra
ble y más importante de todo el 
vocabhlario" 
• Entre la persona y el nombre 

corre una identificación mis
teriosa. El nombre evoca la per
sona y la hace en cierto modo, 
presente con su yo más profun
do. De aquí que el nombre exige 
el mismo respeto que la perso
na. Cuando un muchacho se da 
cuenta de que su maestro o edu
cador, no ha aprendido o no 
conoce su nombre, siente la im
presión de haber sido margina
do. Si además le estropean el 
nombre, siente una íntima rebe
lión, especialmente cuando el he
cho se repite. 
• ¿Qué decir, entonces, de la 

manía de endosar sobrenom
bres? . A menudo esta manía 
revela la intención de disminuir 
y humillar a los otros. Se ha 
notado que el sobrenombre es 
casi siempre el arma de los dé
biles, su desquite en forma des
leal contra aquellos de los cua-

les dependen. Dr cualquier ma
nera es siempre una señal de á
nimo vulgar. Cuando más ·se des
ciende en la escala social, más 
frecuente resulta el uso del so
brenombre. 
• Tristeza de quien se siente 

privado del propio nombre 
y no es más que un número. 
"Un día -escribió un joven obre
ro- fui a ver a un amigo mío 
en una repartición del hospital. 
¡Cuál no fue mi sorpresa al sen
tir que mi amigo, enfenno des
de hacía tres meses en la misma 
sala, era llamado por su núme
ro! Un número envilece. No po
see personalidad". 
• El recordar el nombre de los 

propios dependientes, confie
re a un dirigente, a un jefe de 
empresa, a un educador, un pres
tigio extraordinario. Napoleón 
provocaba el entusiasmo de sus 
soldados y obtenía de ellos los 
mayores sacrificios, gracias a la 
astucia con que se hacía decir 
los nombres de aquellos a quie
nes quería felicitar y recompen
sar por cualquier acción de re
lieve. Se había creado la leyen
da de que conocía personalmen
te a cada uno de sus numerosí
simos soldados. 
• El muchacho se siente feliz 

al ser llamado por su propio 
nombre. Para él la cosa más her
mosa que existe, es su nombre. 
¿Lo quiere conquistar? Haz co
mo Don Bosco: Salúdalo por su 
propio nombre. La primera fe
licidad de un joven es saber que 
es amado. ■ 

La tarea de la educación de es-
tos hermanos nuestros no con
siste propiamente en incorpo
rarlos a las estr'ucturas cultu
rales que existen en torno" de 
ellos, y que pueden ser tam
bién opresoras, sino en algo 
mucho más profundo. Consis-
te en capacitarlos para que e-
llos mismos, como autores de 
su propio progreso, desarrollen 
de una manera creativa y origi-
nal un mundo cultural, acorde 
con su propia riqueza y que sea 
fruto de sus propios esfuerzos. llll 
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r. BS en el mundo de hoy 
UNA CADENA DE REVISTAS AL SERVICIO DE LA JUVENTUD 

Con una cadena de 34 revistas en 19 lenguas y 10 millo
nes de fascículos al año, Don Bosco da hoy a conocer 
su proyecto apostólico en favor de la juventud. Los Bo
letines informan sobre la actividad de 40,000 consagra
dos que realizan en el mundo su proyecto, y de otros gru
pos que se les ha unido. Se · reafirma así el sentido de 
pertenencia a la Familia Salesiana, realidad ya más que 
conocida dentro de la Iglesia y de la Sociedad. 

S erá una potencia, no en sí 
mismo sino por las personas 

que reuniera en torno a sí''. Es
ta idea fija empujó a Don Bosco 
a dar vida al Boletín Salesiano 
allí donde la Familia Salesiana 
fuera adqu iriendo una suficiente 
densidad de presencia. L os Bo
letines Salesianos del mundo son · 
hoy 34 , en 19 lenguas, con una 
tirada anual de cerca de 10 mi
llones de copias. 
Viene espontánea la referencia 
al Reader's Digest, la conocida 
cadena de revistas difundida ba
jo todos los paralelos. "seleccio
nes" (bajo este nombre se pre-

12 

senta a los lectores de habla 
española) es una revista men
sual que se publica en 30 nacio
nes y en 13 lenguas, con una ti 
rada aproximada de 30 millones 
de copias al mes. La cadena mun
dial , creada por Don Bosco y sus 
sucesores, es mucho más modes
ta y no resiste la comparación. 
Pero, a pesar de todo, tiene su 
mérito. 
Ante todo, nació como idea cuan
do nadie pensaba todaví a en las 
cadenas de revistas, y es un fe
nómeno del periodismo nacido 
en pleno Ochocientos. Además 
sobrepasa los límites económi-

cos de cualquier empresa ordi
naria periodística, para dar vida 
a un movimiento de personas, 
de ideas y de acción de ám bi
to internacional. 

SIGNO DEL AMOR DE DIOS 

Un movimiento, por otra parte, 
que tiene sus bu enas razones de 
ser: lo ex ige la presencia inqu ie
tante, en el mundo , de tantos 
jóvenes abandonados a sí mis
mos en la indigencia material y 
moral , por los cuales, sigu iendo 
el ejemplo de Don Bosco y tra
bajando a su lado, habrá que 
hacer algo. 
Las grandes organizaciones mo
dernas de carácter comerc ial , cul
tural o político difunden con 
frecuencia su propia publicación 
para hacer sentir su presencia en 
la sociedad, para mejorar su pro
pia imagen ante la opinión pú
blica; estas publicaciones se co
nocen con el nombre de "house 
organ", órgano de I a casa. Don 
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Bosco, sin esperar la avalancha 
de manuales de "Pu blic Rela
tions", lanzó también su "hou
se organ", el BS, a fines del 
siglo pasado. 
La Familia Salesiana -se ha di
cho ya anteriormente- quiere 
ser concretamente "signo y por
tadora del amor de Dios a los 
jóvenes", realizando en el mun
do el proyecto de Don Bosco. Y 
los BS son el espejo viviente de 
este proyec to que se real iza en 
el tiempo y en el espacio. 
Los Boletines Salesianos en efec
to, informan sobre la realidad 
de los casi 4 0,000 consagrados 
que trabajan en la Iglesia en 
nombre de Don Bosco, de los 
Cooperadores, de innumerabl es 
grupos de jóvenes y de adultos 
que han surgido a su lado y vi
ven comprometidos en un traba
jo común. 
Pero esto no es todo. Los BS 
haciendo conocer a escala cada 
vez más amplia el proyec to de 
Don Bosco, suscitando senti
mientos de simpati'a hacia él, ha
cen madurar racionalmente con 
relación a la problemática juve
nil, estimulan los deseos de tra
bajar y alimentan el sentimiento 
de pertenencia a la Familia Sa
lesiana. 
Se trata en su conjunto, de una 
realidad sicol0gicamente comple
ja, de un mecanismo social e¡u e 
Don Bosco ha ptiesto al servicio 
de Dios y de los jóvenes. 
En un mundo inválido por el e
goísmo y la mediocridad, saber 
que hay personas de buena vo
luntad que se unen desinteresa
damente y se organizan para de
dicarse a la porción más delicada 
de la humanidad, es algo que en
sancha el corazón. Queda uno 
bien dispuesto hacia la simpatía, 
la solidaridad y la ayuda. 
Los BS reflejan las mil situa
ciones en las que trabajan los 
hijos de Don Bosco, sin ocultar 
la absoluta e imperiosa necesidad 
que tienen de ayudas: de dine
ro, de brazos, de oraciones, de 
simpatía, de ánimo ... 
Don Bosco no ocultaba a la 
gente buena la pobreta de sus 
muchachos, no se ave rgonzaba 

de convertirse en mendigo pi
diendo para ellos, y la gente 
así lo entendía y lo ayudaba. 
De esta forma, también los BS 
exponen las necesidades y tien
den la mano. 
De las misiones y del Tercer 
mundo llegan relaciones que con
mueven, que siembran de inquie
tud las conciencias. No es justo 
que al gunos niños tengan tantos 
pañales y falte una cuna para 
muchos otros. No es justo que 
en algunos lugares haya tantas 
Iglesias vacías, y en otras no ha
ya nadie que lleve una palabra 
de fe y esperanza. 
Cuántas veces, mientras se hacía 
los originales del BS para en
viarlos a la tipografía, hay que 
interrumpir el trabajo para en
jugar una lágrima ... No me aver
güenzo de confesarlo: la vergüen
za es que existen situaciones que 
hacen llorar. 
Y cuántos lectores, a través de las 
páginas del BS han estrechado 
lazos de amistad, de colabora-

La Familia Salesiana quiere ser 
completamente "Signo y portado· 
ra del a mor de Dios a los jóvenes", 
realizando en el mundo el pro
yecto de Don Bosco. 

ción, de caridad cristiana con 
misioneros y comunidades del 
Tercer Mundo. 
Es lin hecho: Cooperadores, Exa
lumnos, amigos de la Obra Sale
siana encuentran en la lectura del 
BS, un estímulo para unirse en 
grupo, para comprometerse en al
go concreto. Al lado de los sale
sianos, o en su propia parroquia, 
o de mil formas diversas. 
Padres de los muchachos que 
frecuentan los colegios o las o
bras salesianas, encuentran en 
el BS una llamada a su res
ponsabilidad de educadores pri
meros y principales de sus hijos, 
así como sugerencias para edu
carlos mejor. 
Y no falta quien llega a madu
rar formas de adhesión a la Fa
milia Salesiana más radicales, in-
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,. 
El BS es un estímulo para unirse en 'Jrupo, para comprometerse en algo concreto. 

cluída, en algún caso, la con
sagración al Señor en la vida 
religiosa. 

POR UNA GOTA QUE CAE 

No todo son rosas para los 
Boletines Salesianos. Hay zonas 
del mundo salesiano en las que 
el BS no llega a arraigar, zo
nas en las que está prohibida su 
publicación, zonas en las que ha 
sido suprimido ("Si I os Gobier
no no nos ponen dificultades ... " 
hab{a dicho Don Bosco, y la su
ya ha sido, por desgracia, una 
predicción que se cumple con 
facilidad). 
Luego, imprimir hoy cuesta mu
cho: los que trabajan en los BS 
se encuentran de frente a no 
pocas dificultades e incompren
siones. Los BS son creaturas vi
vas y delicadas, que necesitan 
ser alimenta das, animadas, po
tenciadas continuamente. Ape
nas se ha entregado un número 
a la tipografía y y a hay que 
comenzar enseguida el otro. No 
es que fa! ten las noticias: hay 
demasiadas. Pero la vida empu
ja, las. iniciativas se suceden a 
ritmo de locura, la realidad sa-
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lesiana se renueva sin cesar. Y 
luego, no siempre se cuenta con 
la ayuda de generosos colabo
radores .... 
El primer sucesor de Don Bos
co, el Beato Don Miguel Rúa, 
conocía muy bien todas estas 
cosas, y y a en 1905, dirigió pa
labras más bien severas a aque
llos salesianos que olvidaban el 
Boletín Salesiano: 

"Les aseguro queridísimos hi
jos -escribía en un documen
to oficial- que no alcanzo 
a convencerme de que estén 
animados de verdadero celo 
aquel los salesianos que van u
tilizando otros mil medios pa
ra salvar las almas, y no se 
aferran a este de hacer cono
cer y propagar el Boletín Sa
lesiano. Lo confieso con to · 
da since ri dad: para mí no es 
motivo de alegría el saber que 
ciertos Hermanos trabajan in
cansablemente en la funda
ción y dirección de otras aso
ciaciones, y no se preocupan 
nada de la de los Cooperado
res, que es completamente sa
lesiana. No puedo alabar a 
aquellos que se imponen in
mensos sacrificios e ímprobas 

fatigas para imprimir y di
fundir otras revistas y dejan, 
entretanto, que se amonto
nen y se llenen de polvo los 
BS. que nosotros enviamos 
con la confianza de que se
rán distribuidos ... " 

Claro que al lado de algún hijo 
de Don Bosco algo distraido, en 

· estos 100 años, rruchísimos o
tros han comprendido el BS y 
han hecho posible la actual si
tuación. Es entusiasmante el con
templar cómo polarizan (hoy lo 
mismo que ayer) miles de per
sonas y de fuerzas en torno al 
Santo de los jóvenes, movidas 
por la cadena pot:ente de los 
35 BS: este hecho deja de ser 
un acontecimiento simplemente 
salesiano y se convierte en e
clesial, y en un fenómeno tam
bi@n social. 
"Cuando cae una gota -decía 
Pascal- crece todo un océano". 
Cualquiera que realice un ges
to, aunque sea pequeño, de so
lidaridad con Don Bosco, es 
consciente de que su gota de 
agua se une a la lluvia mansa de 
miles de gotas en pro de la fe 
cristiana y de la juventud del 
mun~. ■ 
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Una Torta de 100 Velas 
EL BS SIENTE LA ALEGRIA Y LA RESPONSABILIDAD DE SU MISION INTACTA 

Los hombres tienen la edad de 
sus arterias, las revistas 1 a de 
sus lectores e ideales: Por eso 
el BS mira con serenidad sus· 
cien velitas. 
Sus ideales, son en efecto, los de 
Don Bosco: intactos. La juven
tud del mundo es inquieta e in
quietante como nunca. Pobre, 
en algunos aspectos, más que an
tes. Se ha dicho en un reciente 
congreso que con lo que se gas
ta para criar un niño en los pa~ 
ses ricos, en el tercer mundo se 
crian cincuenta (por decir). Y 
hay también la otra pobreza, la 
del corazón, la de los val ores, la 
del sentido de la vida que se a
bate sobre tantos muchachos cria
dos entre algodones. 
Por eso, la juventud de hoy tie
ne, más que la de ayer, necesi
dad de Don Bosco. 

¿y LOS LECTORES DEL BS? 

La Familia Salesiana parece no 
conocer crisis. No para de cre
cer en Italia y en el mundo. En 
estos años ha tomado mayor 
conciencia de su propia consis
tencia y de su misión. Y halla 
en el BS inf0rmación, anima- · 
ción, unión. 
Por eso el BS se siente (no por 
mérito suyo) joven. Este número 
quiere conmemorar, no tanto un 
pasado, sino, si así se puede de
cir, un presente y un futuro. El 
BS no se celebra a sí mismo sino 
el proyecto de Don Bosco y los 
hombres que lo viven. Es, ante 
todo una declaración de propó
sitos abiertamente, con la fran
queza cordial y constructiva que 
tenía Don Bosco. 
El punto de partida sigue sien
do los jóvenes, que, en Italia 
quizá más que en otros sitios, 
constituyen hoy un problema. 
Cuando se pintan la cara a lo 
indio metropolitano, o empuñan 
la P. 38 y abren fuego, acaso 
sólo cumplen un gesto desespe
rado para llamar la atención de 

los adultos. De aquellos adultos 
que de herían apasionarse por su 
futuro, pero que , demasiado preo
cupados de sus propias cosas, no 
dejan espacio a la generación 
que subre. 
Pues bien; si los jóvenes son pro
blema, la Familia Salesiana está 
llamada por Don Bosco y por la 
Iglesia a ser respuesta en lo que 
de ella depende, en su pequeñez. 
Un joven asequible al entusias-

mo, "contagioso" recientemente 
por los ideales de Don Bosco, 
nos ha escrito: "La Iglesia Y. el 
mundo tienen necesidad de algu
nas multinacionales menos y algu
na Familia Salesiana más". En la 
medida en que esto es verdad el 
BS, llamado a informar, unir y 
animar, mientras: apaga las cien 
velas de su cumpleaños siente la 
alegría y la responsabilidad de 
su misión intacta. ■ 
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Al princ1p10 de aquella invención original que fue entonces 
el Boletín Salesiano, Don Bosco dio con dos salesianos que 
creían firme y moderadamente en la eficacia de la palabra 
escrita: un coadjutor que al final de las cartas impórtantes 
se firmaba "bibliófilo", amigo de los libros, y un sacerdote 
polémico que usaba la pluma como arma de batalla. 

Hay que decir que Don Bosco 
tenía plena confianza en Bara
le. Alejandrino de nacimiento, 
llegado a Valdocco con 22 años 
en 1868, en seguida se puso a 
trabajar de encuadernador. Un 
año después era salesiano. .. y 

T urín--Valdocco, agosto dl' 
1877. El "Caballero de la 

Prensa" Pedro Barale, coadjutor 
salesiano, ha sido II amado por 
Don Bosco y acude a él con la 
disponibilidad de siempre. Don 
Bosco, con la acostumbrada sim 
patía le manda sentar y le dice : 
"lle pensado publicar en el Bi• 
bliófilo las 'cartas americanas' 
de Don Cagliero". 
Pedro Barale se extraña un po
co, pero ve que la idea es bue
na. Su "Bibliófilo Católico" es 
una modesta publicación men
sual que él en calidad de libre
ro pone en circulación para di
fundir la "buena prensa". Cree 
captar la intención de Don Bos
co. Muchas veces ha ido con él 
a visitar personas pudientes pa
ra pedir "un grano para sus po
lluelos" .. . y piensa que las aven-

. turas de los primeros misione
ros salesianos de América -con
tadas con pelos y señales- ser
virán para esa cuestión por a
mor a Dios. 
"Esta bien" -responde Barale
Y, para salvaguardar la función 
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Un Caballera de la Pre 
de su Bibliófilo, propone : "Quie
re decir, que yo pondré al fas
cículo una cubierta que sirva 
de órgano de la librería" . Y así 
se hará. 
El número de agosto sale C\:>n el 
h1brido título de "bibliófilo cató
lico .o boletín salesiano mensual" 
Pero desde enero de 1878 desa
parece el primer título. La pu
blicación es exclusivamente "Bo
lletino Salesiano". Poco a poco 
el BS crece en número de pági-
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nas, en interés, en lectores, y lle
ga a ser una columna del vasto 
edificio "para la juventud pobre 
y abandonada" que Don Bosco 
está realizando en la Iglesia. 

· CABALLERO 

Mientras tanto el bueno de Bara
le va comprendiendo mejor el sig
nificado de otra conversación que 
Don Bosco había tenido con él 
un año antes, en 1876. 

para siempre. Don Bosco, secun
dando su inclinación hacia el ar
te del libro, lo puso al frente de 
la "Librería Salesiana" ; luego le 
confió la administración de sus 
colecciones de libros, concreta
mente las "Lecturas Católicas" y 
la "Biblioteca de la Juventud". 
Barale, emprendedor, fundaba en
tre tan to salas -de lectura y bi bl io
tecas ambulantes, daba conferen
cias de propaganda librera y era 
asistente de un círculo cultural 
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( en los "ratos perdidos" se de
dicaba también al teatro y a I a 
banda con sus muchachos de Val
docco). Y en sus cartas más im
portan tes se firmaba bibliófilo, 
amigo de los libros. 
Un día en 1875 Don Bosco -un 
poco por broma, pero también 
por sus indudables benemeren
cias- durante una fiestec illa de 
familia lo había nombrado pú
blicamente "Caballero de la 
Prensa". Y él siempre se sin
tió orgulloso de esta imaginaria 
condecoración. 

V AMOS A HACER ALGO l.\\ 
PORTANTE 

No se sabe con certeza: segura
mente ya en 1875 salieron los pri
meros números del "Bibliófilo 
Católico"; en agosto del 1876, 
Barale se prese nta a Don Bosco 
con los originales de un nuevo 
folleto , para que se los apruebe. 
Don Bosco toma en manos los 
manuscritos, comienza a darles un 
vistazo, y de pronto se queda mi
rando a Barale "con una sonrisa 
de simpática admiración" . De ba
jo del encabezamiento de la pri
mera página había topado con la 
expresión "Organo de la Libre
ría Salesiana" y había quedado 
como prendido de una idea ll e
gada de improviso ... 
"¡Organo! "murmura entre dien
tes, como contemplando un pro-

a y un Cura batallador 
yecto lejano: luego sigue le
ye ndo, le aprueba todo y lo a
compaña hasta la puerta (era 
una costumbre de Don Bosco 
levantarse y acompañar a los vi
sitantes hasta la puerta) , y lo 
despide con una frase sibelina 
en puro piamontés: "Lassa fa' 
i vevi chi fasso cheicosa! " Qu e 
se puede traducir por: "¡Deja. 
que vamos a hacer algo im
portan te". 
"Don Bosco -solía repetir Bara-

le- en aquel preciso momento 
maduró la idea de convertir el 
Bibliófilo en una publicación, 
no sólo para la modesta Libre
ría Salesiana, sino para toda la 
Congregación" . 
Un poco antes de aquel encuen
tro, Don Bosco ya había escrito 
en el "Reglamento de los Coope
radores" , con fecha 9 tje julio de 
1876: "Cada tres meses, e incl u
so con mayor frecuencia, a tra
vés de un boletín o folleto im-

preso, se dará a los socios una re
lé;ición de las cosas más impor tan
tes hechas, o que se propone rea
lizar" Y en un borrador de regla 
mento del año anterior había pre
visto ya ese boletín con periodi
cidad mensual. 
Quizá estaba buscando la forma 
práctica de realizar el proyecto: Y 
gracias a Barale no tuvo que re
currir a algo nuevo: el Bibliófilo 
convertido en Boletín le sirvió pa
ra informar a los Cooperadores. 
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Y, además, desde entonces ha 
seguido presentándose también 
los libros publicados en las e
ditoriales salesianas, como que
ría el emprendedor Coadjutor 
Pedro Barale, Caballero de la 
Buena Prensa. 

ESCRIBE ESTAS PALABRAS 
DE PAZ 

El primer número del BS se a
gota apenas aparece, y Don Bos
co hace dos nuevas ediciones 
en agosto y septiembre, Conti
núa luego dirigiendo personal
mente los números siguientes de 

. la recién nacida revista, y , com
probada la validez de la fórmu
la, busca entre los suy os alguién 
a quien confiar definitivamente 
la redacción. 
Aquel año, 1877, cuPnta con 241 
salesianos, casi todos jóvenes, por 
no contar los jovencísimos: 121 
nov1c1os y 79 aspirantes. Los 
mejores están diseminados por 
Francia, Argentina y Uruguay. 
Entre los más "maduros" en 
Italia, hay un sacerdote de 39 
años, Don Juan Bonetti, director 
de Borgo San Martino. Además 
de dotes de gobierno , Juan sabe 
manejar la pluma, y Don Bosco 
no se lo piensa dos veces: le 
hace venir y le confía el Boletín 
Salesiano. 
La elección ha sido correcta: 
Don Bonetti, que ya anterior
mente hab1a demostrado su arte 
con la pluma escribiendo algu
nos opúsculos que le había en
cargado Don Bosco, sale airoso 
de la nueva prueba. Tanto es 
así, que el Director del diario, 
"L' Unitta Cattolica" se lo pide 
a Don Bosco: le ofrece el cargo 
de redactor fijo. 
Realmente Don Bonetti posee u
na cualidad preciosa dentro de los 
esquemas periodísticos de la épo 
ca: es fuertemente polémico. Tan
to, que Don. Bosco se ve un día 
obligado a escribirle urgentemen
te desde Roma en tono perento
rio: "Déjate de polémicas y escri
be palabras 'pacíficas' como te he 
dicho tantas veces". 
Pero .su identificación con Don 
Bosco es profunda. 
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COMUNION 

La Comunión fre
cuente es una colum
na poderosa sobre la 
cual se apoya un po
lo del mundo; la de
voción a la Virgen 
es otra• columna so
bre la que se apoya 
el otro polo. 

Don Basca. 

Le lee todos los textos antes 
de publicarlos, se los corrige, 
le da consejos y orienta de tal 
manera la filosofía del Boletín 
que hoy son reflejo fiel del 
pensamiento de Don Juan Bos
co aquellas páginas de los pri
meros números del Boletín Sa
lesiano. 

LA PLUMA COMO UN ARMA 

Un día de 1883 tiene necesidad 
Don Bosco precisamente de la 
pluma y la vehemencia polémica 
de Don Bonetti. Desde hace al
gún tiempo se publica en Turín 
un periódico que tira con vene
no la fe católica, cuy o título es 
precisamente el nombre del Se
ñor: "Jesucristo". 
Los vendedores de periódicos 
gritan por las calles ese nombre 
con evidente intención provocato
ria. No sólo eso, sino que escri
ben con yeso su nombre en las 
aceras, de forma que la gente, al 
pasar, tenga que pisarlo. 
Y, por si fuera poco, grandes 
carteles murales reproducen los 
títulos más venenosos con ca
racteres cubitales. Los anticle
ricales de hoy no tienen na
da que enseñar a los del siglo 
pasado .... 

Hay protestas de parte de los 
católicos; pero las autoridades 
disimulan y no intervienen. En
tonces Don Bosco ordena a Bo
n e t ti que comience una cam
paña desde el BS. 
Bonetti, pluma en ristre, se lan
za al ataque y escribe un ar
tículo: "Jesucristo nuestro Dios 
y nuestro Rey". Que concluye 
con una firme profesión de fe 
y de devoción incondicional. El 
artículo resulta tan certero, que 
se piensa en reeditarlo en fo
lleto aparte, y se distribuye 
gratuitamente. 
Los párrocos lo piden para di
fundir! o entre los fieles: en un 
sólo domingo se reparten cien 
mil ejemplares a la puerta de 
las Iglesias. Alguien sugiere que 
puede servir como felicitación 
pascual, y la propuesta - lanzada 
desde el mismo BS- provoca una 
enorme cantidad de peticiones 
desde toda Italia. 
Comentando el episodio escri
birá satisfecho el historiador sa
lesiano Eugenio Ceria: "La ser
piente quedó con la cola bie n 
aplastada". 

TRES LIRAS 

Al princ1p10, el BS se enviaba 
por suscripción (la cuota anual 
era de tres liras) , pero Don 
Bosco advierte enseguida a sus 
salesianos: "Téngase como prin
cipio que la ventaja que ofrece 
el BS no está en las tres liras 
de la suscripción; por tanto, no 
se exijan. 
Tal vez la limosna de un bie
nechor vale por todas las sus
cripciones juntas". Y en reali- · 
dad as1 ocurna. Pronto su primió 
Don Bosco toda cuota de sus
cripción. Entre tanto, la tirada 
aumentaba de año en ano, hasta 
llegar en 1886 a la cifra, para 
entonces enorme, de 40,000, e
jemplares anuales. 
Luego Don Bosco hará tradu
cir el ES en otras lenguas: en 
1879 se imprime en francés, en 
1881 en español en la lejana Ar
gentina, en 1886 en España. 
Y con los años se llegará a 34 e
diciones en 19 lenguas. ■ 
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1e llamo Agustín Pacheco, soy sacerdote salesiano y tra
bajo en la Inspectoría argentina de Buenos Aires. Y o no 
conocía a los Salesianos; Don Bosco era para mí un nom
bre en el calendario (más aún, en mis tiempos jóvenes 
todavía no estaba en el calendario). Hablo de los años 
1925-1928; fue entonces cuando comencé a oir el nom
bre de Don Bosco a través de las páginas del Boletín 
Salesiano y terminé por dar el mío a la Familia Salesiana. 

E s una historia sencilla. En 
mi ciudad, Catamarca, al 

norte de la Argentina , llegaba u
na copia del BS, a la Familia de 
un tal José Manuel Córdova. 
Venía desde Turín, después de 
seis meses de viaje. En 1910 Jo
sé era un niño, y sus padres, ha
biendo leído en el BS que en 
Uribelarrea, cerca de Buenos Ai
res, había un colegio que aco
gía como int.ernos a muchachos 
pobres, lo enviaron allí: a 1,200 
km. de distancia. 
José fue un estupendo alumno, 
lo puedo afirmar, siguió siendo 
un excelente exalumno. Cuando 
volvió a casa continuó viviendo 
según el espíritu de la educa
ción recibida. No solo leía por 
su cuenta el BS, sino que a
demás hacía llegar otras copias 
del mismo a sus amigos. Y en
tre aquellos amigos suyos es
taba yo ... 
Leyendo las noticias misione
ras, las obras realizadas en las 
distintas part.es del mundo por 
la juventud, el estilo alegre de la 
vida salesiana, poco a poco que
dé conquistado por Don Bosco. 
A los 21 años trabajaba yo en 
una imprenta. 
Y un día hice yo también aquel 
viaje: 1,200 km; hasta Buenos 
Aires. Me recibió el Inspector, 
Don Jorge Serié, que me hizo 
algunas preguntas. Le respondí 
como pude y él t.erminó dicien
do: "Sí, me parece que · tienes 
disposiciones para la vida religio
sa". Y me quedé. 
~íi amigo José ya no vive; el 

eñor se lo llevó: y quiso que 

fuera un sal esiano quien le ce
rrara los ojos. Habiendo salido 
un día de Catamarca para un lar
go viaje , cay ó enfermo. En el 
hospital se enteró de qu e había 
salesianos en la localidad, y pidió 

que llamaran a sus antiguos y que
ridos educadores. Por desgracia I a 
enfermedad era grave, pero José 
aunque no lejano de su familia, 
tuvo el cuidado de los salesianos 
amigos, que se preocuparon de 
él y lo acompañaron momento 
tras momento hasta el encu en
tro con Dios. 
Este gran Exalumno Salesiano, 
ll egado al cielo, pudo, además de 
presentar su vida ejemplar , exhi
bir otro título de gloria: con los 
BS que hacía leer habitualmente 
a sus amigos, había logrado que 
otros tras jóvenes se hicieran sa
lesianos como yo. ■ 
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Las Píldoras de pan 
Don Bosco tenía una fe v1v1s1ma. Daba todos los días gra
cias ·a la Divina Providencia por haber nacido en un pue
blo católico y en el s~no de la Iglesia Católica. Jamás per
día de vista la presencia de Dios. Evitaba cuidadosamente 
no sólo lo que era evidentem~nte malo, sino también lo 
que tenía apariencia de tal. 

A los pies de la Virgen ha
bía ofrecido el lirio de 

su corazón y la pureza de su 
alma y para conservarla usaba 
todos los medios posibles, y es
pecialmente , la mortificación. 
Jamás se quejaba del frío o del 
calor; su comida era siempre 
frugal y poca, no la rechazaba 
si era mala, ni la alababa si 
era buena. 
A los amigos que lo iban a ver, 
a veces, 1 o convidaba a dar una 
vuelta por la viña y ·tes regalaba 
toda clase de frutas, pero jamás 
lo vieron tomar para sí un gra
no de uva. Se había formado 
una ley de no comer ni beber 
absolutamente nada fuera de las 
horas de comidas. 
No extrañaremos, pues, si la Vir
gen obrase, por su intercesión, 
muchos milagros y los pueblos 
acudiesen a él para recibir gracias 
y favores. Pero su humildad ha
bía encontrado un medio curio
so para que nadie notara su po
der con la Madre de Dios. 
Desde cuando se hallaba en el 
Seminario, se valía de una cu
riosa indu·stria para aliviar a los 
enfermos con la invocación de 
la Santísima Virgen. 
Consistía en distribuir píldoras 

DO 

'._? (I 

de migajas de pan o de un pol
vo que estaba compuesto de 
azúcar y de harina de maíz. 
A todas las personas enfermas, 
que acudían a su ciencia médi
ca, les entregaba las píldoras o 
el polvo; les imponía la obliga
ción de acercarse a I os Sacra
mentos de la Confesión y Comu
nión, y que rezaran un cierto nú
mero de Ave Marías o Salve. 
Los enfermos, aun los más gra
ves, sanaban con toda facili
dad con el remedio que él les 
proporcionaba; de ahí que la 
noticia de estas prodigiosas cu
raciones, corrieron de boca, 
en boca y de pueblo en pue
blo. 
Desde entonces conocía él la 
eficac ia de las plegarias hechas 
a la Santísima Virgen. Tal vez 
esta buena Madre había conce
dido a su querido siervo la gra
cia de las curaciones. y él, bajo 
el , artificio de las píldoras y de 
1 os polvos, escondía su modes
tia para no dar I ugar a que se 
le tomase por santo. 
Con este subterfugio siguió du
rante mucho tiempo ; pero, al 
último se vio en la nece.sidad 
de dejarlo por el hecho que 
vamos a referir. 

GO 

Un señor de apellido Turco, ca
yó enfermo atacado de fiebre 
maligna y obstinada. Ninguna 
prescripción del médico servía 
para sanar! o, y ni siquiera pa
ra aliviar su mal. La familia, 
por último , acudió a Don Bosco 
para que tuviese a bien propor
cionarle sus píldoras maravillo
sas y devolverle , de este modo, 
la salud perdida. 
Accedió muy gustoso Don Bos: 
co; pero ante todo le aconsejó la 
confesión y la comunión. En se
guida le entregó una cajita de sus 
píldoras. Debía tomarlas durante 
el día, por el tiempo que él le 
señalaba y con la obligación, a
demás, de rezar tres Salves cada 
ves que las tomaba. 
El señor Turco se sometió con 
puntualidad a todas las pres
cripciones de Don Bosco, y a 
los pocos días, quedó comple
tamente sano. 
Todos quedaron admirados y el 
enfermo más que nadie. 
El boticario del pueblo de Mon
tafia, donde vivía el señor Turco 
al ver las maravillas obradas por 
aquellas prodigiosas píldoras, se 
trasladó, más que de prisa a Tu
rín donde vivía Don Bosco . 

- Vengo, señor, le dijo, ante 
todo para darme la satisfacción 
de conocer a Ud. a quien de to
do corazón aprecio, y luego para 
felicitarlo por el descubrimiento 
de unas píldoras, verdaderamen
te maravillosas, de las cuales es 
Ud. el inventor. 
Está probado, por la experien
cia, que dichas pfl doras son un 
poderoso febrífugo que jamás 
falla. Yo me animo a rogarle se 
digne venderme unas cuantas ca
jitas de este poderoso remedio o, 
si lo tiene a bien, d_escu brirme 
el secreto, para bien de I os en
fermos, a fin de que ni ellos ni 
y o tengamos que veni r desde 
Montafia hasta Turín. 
Don Bosco quedó con esto al
go enredado y no encontró o
tra salida ni otra resolución al 
difícil problema, que decirle es
tas palabras: 

- Lo siento mucho, señor, 
pero, por el momento, no ten
go · ni una - a mi disposición. 
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Por los rruchos pedidos se me 
acabaron todas. 
Mucho sintió el boticario y a
Oigido volvió a su pueblo. · 
Picado por la curiosidad de co
nocer los ingredientes de aque-
llas maravillosas píldoras, bus
có algunas en las familias de 
sus amigos y las sometió a un 
riguroso análisis químico. 
Las descompone, las examina, 
las somete a poderosos reac
tivos, las mira con el microsco
pio y luego exclama: 

- Pero, por Júpiter, aquí 
no se halla sino pan! Pan y 
nada mís. · 
Y ¿Cómo se explicaba su po
derosa actividad y su incontes
table eficacia para sanar? ¡ Las 

mejorías son evidentes, ni yo ni 
nadie las puede negar! . 
Cree que su análisis no sea jus
to y se traslada a ver a otro 
colega farmacéutico para que a 
su vez las analice, y los dos 
juntos se ponen al trabajo. 
Después de muchos y prolijos 
exámenes, el amigo exclama: 

- ¡Es pan! ¡Es pan! ¡Es 
puro pan! 
El hecho corrió por el pueblo y 
el señor Turco se fue a Turín, ya 
para agradecer a Don Bosco por 
la salud recobrada por sus píl
doras y también para narrarle 
1 os curiosos comentarios que co
rrían en los pueblos, que las 
píldoras eran puro pan. Le ro
gó, al mismo tiempo, le maní-

festara el secreto del remedio. 
- ¿Rezó Ud., le dijo Don 

Bosco, con fe las tres Salves? 
- ¡Oh! sí, ciertamente, le 

contestó el señor Tu reo. 
- Esta bien -contestó Don 

Bosco- no le puedo decir más; 
no puedo manifestar! e m i se
creto. 
El caballero se fue , pero Don 
Bosco, al ver que ya se había 
descubierto su astucia, dejó las 
píldoras y siendo sacerdote, acu
dió solamente a la eficacia de las 
bendiciones, que principiaron a 
ser una verdadera cadena no in
terrumpida de gracias, favores y 
milagros para todos los que te
nían la dicha de acercarse a aquel 
santo ministro de Dios. ■ 

Aquí, en Fortín Mercedes, en la capillita al pie de la atalaya, descansan los restos 
del Venerable CEFERINO NAMUNCURA. Nació en Chimpay, Río Negro-Argenti
na, el 26 de agosto de 1886. Bautizado en su infancia, sólo conoció a Dios a los 
11 años, cuando· su padre lo llevó al Colegio Salesiano de Buenos Aires, ya que 
deseaba estudiar para ser útil a los de su raza. Fue modelo de virtud y se distinguió 
por el exacto cumplimiento de su deber y una gran devoción a la Santa Eucaristía 
y a la Santísima Virgen. Quiso ser sacerdote "para salvar a mis hermanos que veo 
sufrir mucho". Murió en Roma, el 11 de mayo de 1905. Era hijo del célebre 
cacique araucano Manuel Namuncurá "Rey de las Pampas". ....... 
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Los pobres nos miran 
5.- Así es como la Iglesia 
quiere servir al mundo, irradian
do sobre él una luz y una vida 
que sana y eleva la dignidad de 
la persona humana, consolida 
la unidad de la sociedad y da 
un sentido y un significado 
más profundo a toda la activi
dad de los hombres. 

22 

Ciertamente para la Ig1 esia, la 
plenitud y la perfección de la 
vocación humana se lograrán con 
la inserción definitiva de cada 
hombre en la Pascua o triun
fo de Cristo, pero la esperanza 
de tal realización consumada, 
antes de adormecer debe, avivar 
la preocupación de perfeccionar 

esta tierra, donde crece el cul'r• 
po de la nueva familia humana, 
el cual puede de alguna mane
ra anticipar un vislumbro del 
siglo nuevo". No confundimos 
progreso temporal y Reino de 
Cristo; sin embargo, el primero, 
"en cuanto puede contribuir a 
ordenar mejor la sociedad hu
mana, interesa en gran medida 
al Reino de Dios" . 
La búsquecia cristiana de la justi
cia es una ex igencia de la ense
ñanza bíl.ilica. Todos los hombres 
somos humildes administradores 
de los bienes. En la búsqueda 
de la salvación debemos evitar 
el dualismo que separa las tareas 
temporales de la santificación. 
A pesar de que estamos rodea
dos de imperfecciones, somos 
hombres de esperanza. 
Creemos que el amor a Cristo 
y a nuestros hermanos será no 
solo la gran fuerza liberadora de 
1 a justicia y la opresión, sino la 
inspiración de la justicia social , 
entendida como concepción de 
vida y como impulso hacia el 
de sarro U o integral de nuestros 
pueblos. 
6.- Nuestra misión pastoral 
es esencialmente un servicio de 
inspiración y de educación de 
las conciencias de los creyentes, 
para ayudarles a percibir las res
ponsabilidades de su fe , en su vi
da personal y en su vida social. 
Esta Segunda Conferencia Gene
ral del Episcopado Latinoameri
cano señala las exigencias más 
importantes, teniendo en cuenta 
el juicio de valor que sobre la 
situación económica y social del 
mundo de hoy, han hecho ya 
los últimos Documentos del Ma
gisterio y qye en el continente 
latinoamericano tienen plena vi-
gencia. 

J ustir ia

•Medell ín-Conclusiones. ■ 
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-El Licenciado José Gonzál ez Torres , inaugura el Congreso del Cuzco . 

3 Congreso Peruano de 
Exalurnnos Salesianos 

PALABRAS DEL SEÑOR LICENCIADO JOSE GONZALEZ TORRES, PRESIDENTE 
DE LA CONFEDERACION MUNDIAL DE LOS EXALUMNOS SALESIANOS. 

Muy Reverendo Padre Inspec
tor, Rvdos. PP. Directores y PP. 
Salesianos en general, muy que
ridos compañeros y amigos en 
el Movimiento de Exalumnos 
de Don Bosco. 
Ahora vamos a entrar a algu
nas cositas de tipo práctico que 
me pidieron el P. Mosto y la 
Federación Y. vamos a resumir
las en dos principales: 
Primero, alguna cosa •sobre lo 
que es la Federación para ir a
el arando ideas. Ustedes tienen 
un buen instrumento para esto, 
una fuente que es este folletito 
impreso por la Federación, que 
es "El Movimiento de Exalum
nos Salesianos de Don Bosco". 
Aquí se publican tres documen
tos: la Declaración del Cap. Gral. 

Especial a cerca de los Exalum• 
nos, el Estatuto de la Confrde
rac:ión Mundial y la Carta del 
Rector May or, que en ese Pnton-

. ces llamábamos la Carta Magna 
en el Centenario del Movimien
to de Exalumnos. 
Con estos Documentos a la vista 
yo quiero que queden muy cla
ras estas ideas. Primero, qué cosa 
no es la CÓnfederación. 
La Confederación no es una reu
nión del recuerdo. Tampoco es 
sólo una mutualista. Tampoco 
es sólo un club. Podrá tener de 
cada una de estas cosas. Es i
nevitable que en las reuniones 
en que coinciden alumnos de 
la misma generación, hagan re
cuerdos. Es posible que haya al
go de mutualidad dentro de las 

Uniones de Ex. Salesianos. Y es 
posible que no. Y es posible que 
tenga algo de función o de ser
vicio de un club social. Es posi
ble que lo tenga; pero eso no 
es la Unión. Porque en primer 
lugar: ya como asociación de 
recuerdos, eso va pasando cada 
vez más. Aquello se propició mu
cho cuando los Directores y Pro
fesores permanecían por mucho 
tiempo en las escuelas, no? en
tonces sí pasaban veinte años y 
todavía estaba el mismo profe
so r, había ocasión a reunirse y 
estar a recordar. 
Ahora que es un cambiadero in
cesante, ya no se sabe uno ni 
dónde andan los profesores que 
tuve en ese entonces. Esto vale 
para los jóvenes; ya para I os que 
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Elección del nuevo Presidente de l;i F~cteración Peruana 

vamos envejeciendo, pues ya no 
existe. Entonces ese factor va 
siendo cada vez menos lastre en 
la concepción del Movimiento de 
Exalumnos. Queda un poco de 
mutualismo y lo del club. 
Pero yo les digo: para eso no va
lía la pena, no? Cualquier com
panía de seguros nos presta mu
chos y mejores servicios y por 
menos dinero, que lo que pue
da hacer a túulo de mutualidad 
o de mutualismo una Unión de 
Exalumnos. Lo mismo digo del 
el u b. Por unas cuan tas decenas 
o a lo sumo centenas de pesos 
prestan servicios incomparable
mente mayores a los pocos y 
pobres servicios de este t ipo 
social que pudiera prestar la 
Unión. Definitivamente eso no 
puede ser. 
Gracias a Dios ya va pasando 
esta idea y nos vamos con
venciendo de que prácticamen
te sería imposible. Ahora, no 
quiere decir que no haya esas 
cosas en la Unión , lo repito: 
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puede haber algo de mutualidad, 
algo de servicio del club; habrá 
recuerdos por supuesto, ¿nó? ; 
pero ya no es eso. 
El Padre Inspector recordaba 
que en los orígenes de nuestra 
Federación así fue. Un acto de 
gratitud, que al paso de los a
ños iba siendo de recuerdo. Pe
ro ya con motivo de los Docu
mentos que acabamos de men
cionar, primero el Congreso Mu n: 
dial de 1970 y la Carta del Rec
tor Mayor que siguió a ese even
to; en segundo lugar la Declara
ción del Capítulo General Espe
cial de 1971; y en tercero, el Es
ta tu to de la Confederación Mun
dial aprobado y promulgado en 
1973, dan del Movimiento una 
concepción completamente dis
tinta ... Ya no es una reunión a
llí , para pasar el rato en nada, 
nó. Definitivamente que el Mo
vimiento ya es otra cosa. EL 
MOVIMIENTO ES UNA ASO
CIACION DE SEG LARES O 
LAICOS CON FINES APOSTO-

J, [)<alumnos Salesia nos. 

LICOS, paralelos a los de la 
Congregación Salesiana, y en co
laboración con ella. Por tanto, 
que este Movimiento se inserta 
en el ser jurídico de la Iglesia 
no directamente sino a través de 
la Congregación Salesiana. Ese 
es el Movimiento ... Los católicos 
que formamos parte del Movi
miento, tenemos esta concepción, 
y esta naturaleza. No excluímos 
a los exalumnos de Don Bosco 
no católicos -luego diré la si
tuación de ellos- Ahora la Con
gregación en el art. 5to. de sus 
Constit1,1ciones ya lo estableció 
formalmente, nos considera: 
MIEMBROS DE LA FAlv1ILIA 
SALESIANA, a título de la e
ducación recibida. 
Entonces ahora sí mis queridos 
amigos, si somos miembros de la 
Familia, pues, tenemos que pro
curar el bien común de la Obra, 
el mejoramiento de la Fami
lia, su consolidación, etc. So
mos partes integrantes de la Fa
milia. De algún modo tenemos 
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que colaborar. Y ese es el punto 
que yo quisiera que fuera for
mando conciencia en nosotros, 
somos miembros de la Familia 
Salesiana. T enemos que honrar a 
la Familia Salesiana, y que con
tribuir a la expansión y a la con
secución de sus fines y de su 
fortalecimiento, etc . 
Ahora bien , la misión específica 
de los Salesianos, de la Congre
gación Salesiana es el campo de 
la Educación: escuelas para ni
ños y jóve nes desamparados, tam- , 
bién es el área espec ífica: educa
ción para niños y jóvenes menos 
dotados, más desamparados: por 
tanto los Oratorios, escuelas tan
to académicas como téc nicas, ta
lleres, etc., son las obras típicas 
de la Congre gac ión. De ali í se 
desprende, pues, cuál se·a el cam
po nuestro propio. 
Yo les encargo que lean con mu
cho detenimiento el art. 3ro. del 
Estatuto, que esta blece cuáles 
son los fines de este Movimiento 
Mundial que conforman todos 
los exalumnos de Don Bosco: 
católicos, protestantes, ortodo
xos, no católicos, de otras reli- · 
giones, mahometanos, -hay mu
chísimos- budistas, -hay much~ 
simos- hinduístas, -hay muchí
simos- que habiendo creído en 
algo, cuando fueron alumnos, 
van perdiendo la fe . De todas 
maneras t raen en la frente el 
sello de exalumnos de Don Bos
co; entonces po te ncialm ente son 
miembros de esta Instituc ión. 
Ahora bien , de los Exalumnos 
de Don Bosco no todos se ins
criben, nó? 
Pues quienes se insc riben son 
tal vez el 7 o/o, y I u ego, de qu e 
se inscriban a que hagan algo ... le 
cuelga, eh?. Pero en fin, sigamos 
esa es la real ida d. 
.... Ahora permítanme una pa-
labrita sobre el temario ... ....... . 
Yo estoy absolu tamente seguro 
que todo lo que he visto de 
buena organización del Congre
so sná nada más el preludio 
del éxito que tenga el Congreso 
en sus estudios, y luego en la 
realización en la práctica de las 
conclusiones que ustedes mis
mos tomen. ■ 

EVANGELIZAC ION 

Debe tomarse como base de un renovado ímpetu evangeli
zado r la Exhortación Apostólica del Papa Paulo VI EVAN 
GELII NUNTIANDI, documento que se considera como de 
gran trascendencia. Uno de sus grandes méritos es el de 
sentar las bases para una concepción integral de lo que es 
y representa la EVANGELIZACION como anuncio explicito 
del reinp, testimonio, llamada y respuesta de fe, adhesión 
eclesial, compromiso de solidaridad de justicia y caridad. 

Obispos del C ELAM, 1976. 

Delegados de Arequ 1pa al Tercer Congreso. 
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Para quién es e/ BS 
UNA PARCELA DE IGLESIA QUE SE LLAMA FAMILIA SALESIANA 

Nacida junto a Don Bosco en los prados de Valdocco, 
la Familia Salesiana debe tal vez su nombre al Papa Pío 
XI. La geografía salesiana abarca hoy una exuberante 
plu

0

ralidad de instituciones y grupos, unidos por la comu
nión de ideales y de misión. 

B as1lica de San Pedro en 
rtoma, 3 de abril de 1934. 

Dos días antes Pío XI acaba de 
declarar Santo a Don Bosco, 
y todos I os que han acudido a 
Roma para el gozoso aconteci
miento, se reúnen en San Pedro 
para una audiencia que el Pa
pa les reserva. 

' También esta vez I a Basílica 
resulta pequeña. Ante los ojos 
del Papa se han concentrado Sa
lesianos, Hijas de María Auxi
liadora, Cooperadores, Exal um
nos, alumnos y muchísimos a
migos de Don Bosco. La escena 
es tan sugestiva que Pío Xi, ini
ciando su discurso, habla de "u
na verdadera, bellísima expl o
sión de alegría". 
Y concluirá: "Bendecimos a 

todos y cada uno, y quere
mos bendecir también todo lo 
que representan. Son represen
tantes de cuanto han dejado 
en los lugares de donde pro-
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vienen, TODA LA GRAN FA-
MILIA SALESIANA ... " 
No merecía ser citado este pá
rrafo si no es porque por pri
mera vez, y en los labios del Pa
pa Pío XI, aparecen unid as es
tas dos palabras en JJ na Pxpre
sión con significado nuevo: Fa
milia y Salesiana. 
Con mucha probabilidad esta 
expresión "Familia Salesiana", 
tan normal y pacíficamente a
ceptada hoy, ha nacido allí, 
en la Basílica de San Pedro, un 
día inolvidable para I os salesia
nos y de la boca de un Papa 
que ha sido llamado "el Papa 
de Don Bosco". 
Pero la realidad de la Fami
lia Salesiana había comenzado_ 
muchos años antes ... 

POR LOS . AÑOS CUARENTA 

1840, un prado en Valdocco, 
arrabal de Turín: Don Bosco 
y muchos chicos que juegan a 
su alrededor. 
¡,Muchos chicos? Don Bosco, 
quería que fueran más. diez 
ve('es, <'ÍP.n VPces más, todos 
los muchachos abandonados de 
la periferia de Turín, de las 
ciudades y los campos de Ita
lia, del mundo ... 
Claro que para sus pobres es
paldas aquellos muchachos y a 
son demasiados: él solo no pue
de estar detrás de todos. Ne
cesita ayuda. 
"La mies abundante; el sacer
dote Bosco -contará un día el 
mismo en tercera persona- se 
veía con frecuencia rodeado de 
500 a 600 muchachos, de mo
do que era imposible atender 

y mantener la disciplina entre 
aquella multitud. Entonces fue
ron a trabajar con él algunos 
celosos sacerdotes y algunos se
glares para ayudarle .... " 
"Gente noble y sencill:i.- pre
cisará más adelante- qut- da
ba catec ismo, que dirigía los 
juegos, que buscaba un puesto 
de trabajo a aquellos mucha
chos abandonados"_ 

Y también mujeres, a menudo 
eran señoras de la alta socie
dad, que procuraban ropas, la
vaban, cosían ... Y luego, más a
delante , con el correr de los a
ños, serán los mismos mucha
chos ya mayores los que se ocu
pen de los más pequeños. 
Así, por los años cuarenta, na
ce alrededor de Don Bosco, la 
Familia Salesiana. Personas uni
das a él ayPr, hoy, mañana, por
que están preocupados por el fu
turo de la juventud y decididas 
a hacer algo práctico. 
Aquella "unión de benefactores 
de la humanidad dispuestos, no 
a hacer promesas, sino obras 
con verdadero compromiso y 
sin ahorrar sacrificios", y que 
hoy está ya presente en los cin
co continentes. 
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Tienen su punto de referencia 
en las obras salesianas, y su 
nota com ún es la colaboración 
en el proyecto apostólico de 
Don Bosco. Participan en él en · 
situaciones personales muy di
versas: hay quien ha hecho en
trega de su vida al Señor en la 
Consagración religiosa y vive en 
comu ni dad; hay quien vive esta 
consagración en el mundo ; quien 

LECTOR ASIDUO 

Entre los ilústres lectores 
del BS se puede citar un mu
chach ito llamado Angel ito 
Roncall i, 1 u ego Papa Juan 
XXII L En dos ocasiones I o 
ha recordado: En 1954, cuan
do Dom ingo Savio fue pro
clamado Santo, él, todavía 
Patriarca de Venec ia, escr ibió 
al Rector Mayor una cordial í
sima carta de felic itación. De
cía entre otras cosas: "El que 
escribe esta carta confiesa con 
humildad que se puede dec ir 
que ha crecido y ha ensan
chado los hor izontes de su 
espíritu, después de haber 
sido alimentado en casa con 
las Lecturas Catól icas de Don 
Sosco._; y tiene siempre pre
sente del ante de los ojos I a 
querida imagen de Mari'a Au
xiliadora -una sencilla repro
ducción del Bolet ín Salesia
no- que colgaba de la pared 
de su cuarto de dormir" . 
Pero ya en 1953 había acom
pañado a una peregrinación a 
Turín, y, llegado a la Basíl ica 
de Mar ía Aux iliadora, hab1'a 
contado a los fieles algunos 
recuerdos de su infancia _ Di
jo que sus padres habían sido 
Cooperadores Salesianos de 
los primeros t iempos y nom
bró de nuevo el BS, la ima- . 
gen de Man·a Auxiliadora re
cortada de una vieja estampa, 
y comentó: "iCuiintas ora
ciones , cuántas confidencias 
delante de aque lla humilde 
imagen! Y Ma r ía Aux iliado
ra me ha ayudado siempre' ' . 

participa de la espiritualidad de 
Don Bosco en la propia fami
l ia, quien ofrece su tiempo li
bre para trabajar entre los jó
venes; quien aporta dinero para 
construir obras, y quien, por la 
edad o la enfermedad, no pue
de hacer otra cosa más que re
zar por todos. 
.... Y to dos encuentran en las 
páginas del BS el lazo de u
nión con Don Bosco: informa
ción sobre la vida sal esiana en 
el mundo, motivac iones y ani
mación para seguir trabajando. 

LA GEOCR/\FIA SALES II\NA 

También hoy , como en los tiem
pos de Don Bosco, la Familia 
Salesiana gira alrededor de un 
hombre: el sucesor de Don Bos
co. el RECTOR MAYOR. Quien
quiera que sea, él es el cen
tro de unidad, depositario del 
mensaje de Don Bosco, anima
dor de la acción salesiana en 
el mundo. 
Junto a él están los Salesianos, 
18,000 en el mundo, divididos 
en 72 Inspectorías, con 1532 
obras diseminadas por el mu n
do en 77 naciones, con 16 terri
torios de misión a ellos confia
dos por ia Santa Sede, 2,179 es
cuelas, 80'8 parroquias, 756 ora
torios, 50 librerías ... 
Y, al lado de ellos, las casi 18,000 
Hijas de Ma. Auxiliadora, funda
das también por Don Bosco pre
sentes en 60 naciones, con 2,851 

escuelas, 1,630 oratorios, 40 hos
pitales y casas de reposo, 77 am-. 
bulatorios y dispensarios, presen
tes con gran pujanza en la van
b'Uardia de las misiones. 
Además, del tronco salesiano 
han brotado otras 13 Congrega
ciones Religiosas, algunas de ám
bito local, otras extendidas ya 
por el mundo, con misión a
postólica afín (muchas veces i
dénticas) a la Salesiana. Cuatro 
de ellas han nacido en Brasil , dos 
en la India, una en la Argentina, 
Colombia, Japón, Hong kong, 
Italia, Polon ia y Tailandia. Y 
tres Institutos seculares, " 11 tre 
los que destaca el de las Vol u n 
tarias de Don Bosco presentes 
en 14 países. 
Y luego ve ndrán los colabora
dores de Don Bosco más anti
guos, los Cooperadores Salesia
nos, organizados en 511 centros, 
que trabajan junto a I os Sale
sianos y en las Iglesias local es. 

Y los Ex.alum nos de D on Bos
co. que se pueden calcular en 
unos 6 millones, en gran parte 
organizados y comprometidos 
en diversas obras de apostola
do activo. 
Y habría que añadir otros grupos 
menores, df' aclul tos. jóvenes, alum
nos, que están ya asociados al 
proyecto de Don Bosco: "los •jó
venes salvan a I os jóvenes" . 
Hay , además, muchísimos amigos 
de Don Bosco que participan 
con él en los nobles ideales de 
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ayudar a la juventud: los padres 
de los alumnos que llevan a sus 
hijos a los Salesianos para que los 
eduquen, y que viven en sintonía 
salesiana los problemas educacio
nales; y muchos otros que tradu
cen su simpatía hacia Don Bos
co en ocasionales ayudas y en 
un apoyo moral incondicional a 
la obra que realizan los Salesia
nos en el mundo. 
La Familia Salesiana, en senti
do estricto comprende unas po
cas instituciones fundamentales; 
pero en sí es u na realidad a
bierta a personas y grupos, a
bierta al futuro. Las Constitu
ciones Salesianas, después de 
nombrar los principales grupos 

M 
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que de ella forman parte hoy, 
añaden: " ... y podrán surgir otras 
nuevas instituciones". Más que 
expresar una benévola conce
s10n, parecen formular un de· 
seo y una invitación. 

PUBLICACION OFICIAL 

A lo largo de la historia de 
la Familia Salesiana se pueden 
marcar tres momentos: 

Con Don Bosco nace la reali
dad de la Familia Salesiana, 
sin tener todavía un nombre 
preciso. 
Mas tarde aparece ya el uso in
formal del término"Familia Sa 
lesiana", sobre todo a partir dl' 
la intervención de Pío XI. 
Finalmente, en el Capítulo 
General Salesiano de 1971, 
se introduce ofici a!mente e
se nombre . 

Dicho Capítulo General, consi
derado "especial" por la Igle
sia con el fin de situar a la 
Congregación en línea del Con
cilio Vaticano II, ha hecho una 
reflexión profunda y convincen
te sobre la Familia Salesiana. Sus 
ideas van penetrando en la rea
lidad salesiana re1iovándola des· 
de su interior . 
El mismo Capítulo General ha 
precisado igualmente la función 
del BS: lo ha definido "publica
ción oficial de la Familia Salesia-

,NO 

na" Pero prácticamente el BS de 
sarrollaba esta función desde los 
tiempos de Don Bosco. 
Siempre ha habido una relación 
vital -intuida y confirmada por 
el mismo Don Bosco- entre la 
Obra salesiana y ·el BS, en to
dos los paralelos del globo. Un 
BS bien redactado y capaz de 
informar ~' animar, ha ayuda-

do > sigue ayudando .a 
a la Familia Salesiana. 
El BS tiene una noble finalidad 
de hacer de los miembros de la 
Familia Salesiana -del mismo mo
do que dicen las Constituciones 
para los Salesianos- " signos y 
portadores del amor de Dios a 
los jóvenes'.'. ■ 

UN CASSETTE PARA PAULO VI 

TURIN (ANS) La idea de gra
bar para el Papa un cassette de 
cantos internacionales ha saltado 
entre las 80 alumnas Hijas de 
María Auxiliadora del Estudian
tado Internacional del Sagrado 
Corazón de Jesús en Tun'n. Mons. 
Benelli, Sustituto de la Secreta
ría de Estado ha dirigido a la 
Directora, Sor María Teresa Es
teban, esta carta: 
" ... Ha hecho Ud. llegar a Su 
Santidad, en grabación sobre u
na cinta magné~ica , las fervien
tes expresiones de devoción y 
saludo de la comunidad de esa 
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Pontificia Facultad de Ciencias 
de la Educación. 
"U na tan espontánea profesión 
de fidelidad, formulada en di 
versas lenguas y enmarcadas en 
me! ódicas frases musical es ha 
suscitado en el Santo Pad~e a
legn·a y consuelo, sobre todo por 
el sincero y filial afecto que ha 
inspirado este gesto significativo 
y simpático. 
El Sumo Pon tífice se comp la
ce en enviar , a cambio de tan 
agradable regalo, su oración, pa
ra que la gracia del Señor y la 
mirada maternal de la Virgen 
Auxiliadora alienten cada día 
el compromiso interior de la 
fe, de la entrega y de la gene
rosidad que anima a esa fami
lia espiritual. 
"Le envía a Ud. el Vicario de 
Cristo con benevolencia pater
nales deseos de fructífero tra
bajo en los diversos cursos de 
la Facultad, y hace descender 
con gozo su ferviente Bendición 
Apostólica. 
" Con sentimientos de religio
sa estima me profeso de usted. 

devotísimo en el Señor 
G. Benelli. Sustituta 

DEMASIADO VIEJA 

INDIA (ANS) Las Hijas de Ma
ría Auxiliadora tienen en la In
dia dos Inspecton'as: Una en Ma
drás y otra en la región cercana 
a Shillong. En esta ciudad, ade
más de las tres florec ientes obras 
asistenciales, tienen un nov ic ia
do con 23 muchachas llenas de 
vida y de esperanza. 
En este noviciado de Bellefon
te-Shill ong sucedió: 
"Aquella tarde llamaron a Sor 1-
sidora para que visitara a una en
fe rma. No había ninguna esperan
za de salvarla: ali{ y acía en tierra 
con su hijo Tarzán -unos 12 a
ños- por única compañía. 
Hizo lo posible por ayudar a la 
moribunda, pero ella misma di
jo que todo era inú ti!, que sentía 
cómo se moría, que le diera la 
bendición de Dios ... Murió aque
ll a misma noche. 
~1ientras las novicias preparaban 
con tablas de embalaje una rudi-

ROM A (AN S). Un grupo de jóvenes (60 en total) de la Rena nia 
alemana, quince de los cuales han hecho la promesa de Coope
radores Jóvenes, han estado en Roma durante la Semana de Pas
cua y han querido saludar al Rector Mayor e imponerle su me
dalla-símbolo: el árbol todavía tierno de la juventud, defendido 

por dos manos en curva protectora y cariñosa-

mentaría caja para enterrar a la 
pobre mujer. Tarzán iba de un si
tio a otro sin acabar de Pntcn
der su desgracia. Alguien cariño
samente le dijo que su madre ha
bía muerto .. pero que aquella Her
mana, la Sup er iora, le haría de 
madre de ahora en adelante. 
Tarzán aceptó el cambio, pero 
no quedó conforme: "Ya sé que 
esa Madre me ayudará, pero es 
demasiado vieja.¿Qué m e pasará 
cuando se muera? " 
No fue fácil explicar a Tarzán 

que si se moría la Madre Su
periora , enseguida pondrían a 
otra en su lugar... y así hasta 
que se muriera él" . 

EXALUMNOS 

MEXICO (ANS) El día 29 de ma
yo, durante la fiesta de conviven
cia de los Exalumnos de la ciu
dad de México y conmemorando 
la fiesta de María Auxiliadora y 
de Pentecostés, el Sr. Cardenal 
de México, Don Daría Miranda, 
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impuso la condecoración de 
"Comendador de San Grega
rio" al Licenciado D. José Gon
zález Torres, Presidente Mundial 
de la Confederación de Exalum
nos Salesianos. 
Esta es una de las cinco dis
tinciones honoríficas concedi
das directamente por el Su
mo Pontífice con Carta Apos
tólica, en mérito a la activi
dad de la persona condecora
da a favor de la Iglesia o de 
la sociedad en general. ¡ Feli
citaciones! . 

M/\S PROMESAS 

ALEMANIA (ANS).- Wolfgang 
Petri ·es un Cooperador alemán 

30 

que desde hace 10 años, en 
Duisburg, realiza con su pullman 
el apostolado de las excursiones: 
esta vez le ha tocado acompa
ñar a Roma a un grupo de 64 
jóvenes, en gran parte Jóve
nes Cooperadores. 
Y el lunes de Pascua, trece <le 
ellos han hecho la " PROMESA" 
en las manos del Rector Mayor, 
Don Lu is Ricceri, en una esplén
dida liturgia saturada de cantos 
y rica en participación. Los a
compañaba el Delegado Inspec
torial Padre Korte. 
El encuentro con el Sucesor de 
Don Bosco ha sido ocasión pa
ra hacerse regalos mutuos: a 
Don Ricceri le han impuesto la 
"medalla de la juventud". 

Un joven clérigo polaco, cuando 
era estudiante en la Universidad 
Gregoriana de Roma, traducía el 
BS al polaco, en sus tiempos li
bres . Era el futuro Cardenal Au
gusto HI ond, segundo Cardenal 
Salesiano (1881-1948). 

CANSADOS, SIN DINERO, 
PERO FELICES 

1T ALIA (ANS) .- Con estas i
deas en la cabeza, organizó Don 
Cimatti, centenares de concier
tos por todo el Japón, en las 
Islas, en Korea y en Manchuria. 
Era música de Verdi y de Ros
sini, de Puccini, de Mascagni, 
de Shubert y de Gounod, hasta 
de Beethoven y de Bach ... pero 
también de Cimatti y de su ale
gre trío de cantores y de compo
sitores a la vez. 
A veces era música gregoriana ... 
porque su constante finalidad 
era misionera. 
"Si en un concierto canto o to
co una pieza, digo, naturalmen
te, primero de quién es, y si 
puedo decir que el tal artista, 
que el mundo admira, es uno 
que ha profesado y practicado la 
religión que yo profeso y predi
co, ¿no te parece que puedo ha
cer un gran bien? . ... 
Un trozo de gregoriano; una o
ración; una romanza moral; un 
fragmento famoso; cada pieza 
tendrá su breve explicación, está 
claro! y entonces .. " "He estado 
dando vueltas para una serie de 
conciertos - escribe después de u
na tourneé- y también en esta 
ocasión hemos aportado nuestro 
pequeño granito de arena a la o
bra misionera. Unas diez mil per
sonas han recibido un poco de 
bien. Estamos cansados sin dine
ro, pero fe! ices"! . 

EL TRIO ' 'LOS ITALIANOS" 

ITALIA (ANS) Es conocida de 
todos la aventura musical con 
la que Don Vicente Cimatti pe
netró, precisamente hace 50 a
ños en el Japón. Eran un gru
po de misioneros que descono
cían totalmente la l'e ngua japo
nesa: se hicieron entender con 
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el pentagrama. Don Cimatti se 
sentaba al piano como acompa
ñante, y cantaba con una acep
table voz de barítono; Don 
Margiaria hacía de solista con 
su robusta voz de tenor; y 
Don Liviabella -de recia rai
gambre musical- completaba el 
trío cantando o tocando según 
las circunstancias. 
Comenzaron con cinco conciertos 
en la ciudad de Kagoshima que 
constituyeron una doble revela
ción: para el mundo japonés que 
comenzó a disputarse las actua
cionrs del trío "Los I tal ian os", y 
para ellos mismos, que descu
brieron en la música un ines-

ARGENT! NA (ANS) Esta Escuela 
Agropecuaria "Concepción Unzué" 
de la Pampa Húmeda Argentina, 
en la ciudad del Valle a 300 km. 
de Buenos Aires, acoge a algunos 
centenares de cabezas de ganado .. . 
y a un grupo de muchachos dis
puestos a seguir a los conquista
dores de la Pampa. 

perado medio de comunicación, 
Es el mismo Don Cimatti el que 
comenta el hecho en una carta 
a Turín: "Nos hemos presentado 
en un teatro público japonés, sin 
saber una palabra de su lengua, 
pero con la intención de propa
gar, también en esta fonna la 
buena nueva, o sea con el instru
mento elegante, agradable e ins
tructivo de la música, que tanto 
agrada a I os japoneses". 
"La cosa no solamente tuvo éxi
to, sino que, vista la eficacia de 
este medio, comenzamos dPsdP 
entonces a usar la música para 
la propaganda religiosa misione
ra; porque la música entra en 
todas partes;· en la Iglesia, en el 
teatro, en las escuelas, en los s& 
Iones, en las casas privadas, por 
las calles y por las plazas, de día 
y de noche... Y 'nadie rechaza 
la música. Entonces se estrechan 
relaciones con personas que no 
entrarían ciertamente en la Igl e
sia o que se avergonzarían de 
venir a la misión ... " 

MAS SANGRE EN EL MATO 
GROSSO 

BRASIL (ANS) Una nueva heri
da para I a Iglesia del Mato Gros• 
so se abre con la trá~ca muerte 
del jesuita Padre JUAN BOSCO 
BURNIER, de la Prelatura de 
Diamantino. Fue siempre una fi. 
gura sencilla y optimista y era 
muy querido. 
Al intervenir en defensa de una 
mujer, que estaba siendo tortu
rada en la Comisaría de Riberao 
Bonito, fue puesto fuera de ac
ción por un policía militar, con 
un tiro en la cabeza. Atendido 
por el médico de la Prelatura 
de Sao Félix, presintiendo su 
estado grave, dijo al Obispo: 
"Mons. Pedro , hemos acabado 
nuestra misión". Llevado a Goia
nia, ali í falleció el día de Nues
tra Señora Aparecida (12 de oc
tubre). Fue sepultado en D ia
mantino el día 15. 
P. Juan Bosco Burnier pntenecía 
a una tradicional familia de Mi-
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nas Geraes, ligada a la ivlisión 
Salesiana drsdP los tiempos de 
Mons. Melan que se hospedaba 
frecuentemente ahí, en sus via
jes a Belo Horizonte. 
El Padre Juan Bosco ocupó; 
dentro de la Compañía de Jesús 
los cargos de Provincial y Maes
tro de Novicios. Desde 1965 ve
nía prestando su colaboración 
en la catequesis indí ge na, en 
Diamantino, disti~iéndose por 
el trato cariñoso y afable. De
mostró siempre mucha simpatía 
para con la Familia Salesiana y 
le gustaba estar al corriente de 
nuestras cosas por medio del 
Informativo. 
En ocasión de la muerte del 
P. Rodolfo, pasó unos días en 
Meruri prestando su valiosa co
l aboració_n. Estamos "al lado de 

Estos muchachos del Colegio No
tre-Dame de Kigali , Rwanda, en el 
co razón del A frica, están orgullo
sos de ser campeones de básket ... 
y en los estudios. 
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nuestros hermanos misioneros je
sui tas, en estos días de luto. La 
sangre derramada y la vida en
tregada de dos padres: Juan Bos
co y Rodolfo , nos hacen más 
hermanos". 

EN LAS MISIONES 

LIMA (NSP) El 15 de febrero del 
pte. año, partió para la misión del 
Teherán (Irán) de la Inspec-toria 
del Medio Oriente nuestra queri
da Sor Ada I3isci. H abía llegado 
de Italia, su patria, hace 20 años 
y desplegó todo su celo apostó
lico y misionero en di versas casas 
del Perú y Bolivia. Actualmente 
desempeñaba el cargo de Secre
tar ia Inspectorial. 
Al desearle un fec undo aposto
lado en su nueva misión le a
gradecemos sinceramente por 
los veinte años que dedicó a 
esta Inspectoría y pedimos al 
Señor de las miPs que envíe a 
otras misione ras que como ell a 

Sor Ada Bisci Micelli. 

siembren el bien a manos lle
nas. Gracias Sor Ada por su 
donación misionera en esta tie
rra de Santa Rosa de Lima. 

El 
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en a manos lle
or Ada por su 
'lera en esta tie
lsa de Lima. 

El Mensaje de la Liberac.ión 
Cristiana 

MAS ALLA DE LA ACCION 

Nuestra civilización, así llamada 
occidental, nos ha acostumbra
do a aprovechar el tiempo lo 
más que se pueda. Esto está muy 
bien, y desde el punto de vista 
cristiano, es el esfuerzo del hom
bre que coopera con la obra 
creadora de Dios mejorando el 
mundo, dándole un rostro in te
ligen te a la materia. 
Pero al mismo tiempo hemos 
creído, y seguimos creyendo, que 
lo único valedero, es lo más 
práctico, lo que da resultados 
positivos, inmediatos: vale lo que 
es útil, lo que es efectivo, Es 
por esto que actualmente los 
jóvenes se dedican cada vez más 
a las ciencias positivas, ingenie
ría, electrónica, medicina, abo
gacía, a realizar o adquirir un 
oficio de efectos inmediatos, car
pintero, mecánico, albañil, etc. 
Y por el contrario, disminuyen 
aquellos que se dedican a la filo
soña; a la literatura, etc. precisa
mente porque no les ven utilidad 
al menos inmediata. 
De este modo quedamos apri
sionados por el accionismo, por 
el tener que hacer y consideramos 
una pérdida de tiempo la dedica
ción a aquellas actividades que 
parecen no reportar de inmedia
to algo útil a la sociedad o al 
mismo individuo. 
Jesús de Nazaret desmitifica 
también esta concepción de la 

vida y de la acción. 
El fue el hombre que aportó va
lores definitivos a la humanidad: 
el sentido de ser hombre, su ca
pacidad y expresión de libertad, 
de sana crítica, y sobre todo,la 
máxima manifestación del huma
nismo: el amor más allá de to
da frontera, aún la de la muerte. 
Y más que eso la radical igual
dad que nos da el ser hijos del 
Padre, y _el sentido de perviven
cia plena por la resurrección de 
los muertos. 
Y este aporte definitivo lo hizo 
potente a través de valores te
rrestres: restituir la salud, sa
tisfacer el hambre de las mul
titudes, dar confianza, alegría, 
esperanza, etc. 
Y para lograr esto, tuvo él que 
trabajar, predicar, peregrinar, en. 
frentarse con ideologías contras
tantes, discutir, polemizar, apos
trofar, sudarla en una palabra. 

Y a pesar de todo el trabajo, de 
su compromiso con las multitu
des y con los personajes de to
da clase y condición con I os 
cuales se topó, él no se dejó a
rrastrar por el accionismo, por 
la utilidad inmediata de las con
versiones. Pues tenía una capa
cidad · enorme para prescindir 
del trabajo, de la acción. Dice 
Lucas (4,42): "Al hacerse de día; 
salió y se fue a un Jugar solita
rio. La gente lo andaba buscan
do ... " y Juan .. (6, 15ss): "Jesús 
huyó de nuevo al monte solo ... 
Había ya oscurecido y Jesús 
no había venido todavía don
de ellos". 
El ejemplo de Jesús nos revela la 
libertad de su espíritu sobre su 
propia acción: El es capaz de no 
dejarse envolver por las aparen
tes ( o no) necesidades de los de
más. Se da un tiempo para re
tirarse, para encontrarse solo con 
sigo mismo o con su Padre. Y 
de este modo nos enseña que 
nuestra libertad va más allá del 
hacer, del quehacer, de la ac
ción. Y al hacerlo; nos enseña 
que no sólo es la acción lo que 
manifiesta al hombre, sino tam
bién su soledad y su retiro .. . por
que uno puede encontrarse con
sigo mismo y definirse a sí mis
mo, quitando aun el peligro de 
espejismo o apantallamiento que 
pudiera realizar la acción sobre 
la propia personalidad. 

César Blondet S. 

EDICIONES SALESIANAS 
l. LA ESCUELA CATOLICA.- Importante Documento Pontificio que se dirige principalmente a los 

educadores y a los Padres de Familia. 

2. INICIACION AL ESTUDIO DE DON BOSCO. Apuntes para un estudio por Femando Peraza Leal SDB. 

3. LA RESURRECCION DE JESUS. Hecho e interpretación de una experiencia, por Gianfranco Coffele SDR 

PEDIDOS: Librería Salesiana • Av. Brasil 218 - LIMA. También se pueden conseguir en ttJdas las 
casas de los Padres · Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora. 
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