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NUESTRA PORTADA: 

Sólo la religión es capaz de 
empezar y acabar la gran o
bra de una verdadera educa
ción. 

Don Bosco. 

Bajo la guía 
deSan 
JuanBosco 
LA TAREA APOSTOLICA DE LOS SALESIANOS: 
TESTIMONIAR Y ANUNCIAR EL EVANGELIO SO
BRE TODO ENTRE LOS JOVENES. 

Los miembros del XXI Capítulo General de la Sociedad 
Salesiana de San Juan Bosco, que se está celebrando ac
tualmente en Roma en la Curia General de los salesianos, 
fuero~ recibidos en audiencia por el Santo Padre el jueves 
26 de ene_ro. El nuevo Rector Mayor, Don Egidio Viganó, 
elegido en este Capítulo, dirigió al Papa unas palabras de 
saludo. Comenzó presentando a Paulo VI "la adhesión fi. 
lial, consciente y valiente de nuestro Instituto a la Cátedra 
de Pedro ... Constatamos cada día que en esta hora de cam
bios profundos, la guía y el Magisterio del Papa son uno 
de los dones más necesarios y concretos del Señor a su Igle
sia peregrina. Quisiéramos ser testimonios especializados 
de ello y hacerlo entender y apreciar sobre todo a la juven
tud". Don Egidio Viganó expresó luego la gratitud de todos 
al verse acogidos siempre por el Santo Padre "en clima de 

. vivo afecto y simpatía, de gozo de familia, de estima 'be
névola y estímulo entusiasta, que siempre nos ha sorpren
dido gratísimamente". Terminó su intervención prometien
do que el mensaje que el Papa envió al presente Capítulo 
será programa de actuación en los próximos seis años. Pau
lo VI pronunció el siguiente discurso: 

Hijos queridísimos: 
Es auténtica alegría espi

ritual encontrarme hoy con us
tedes, secundando el deseo ma
nifestado en nombre de todos 
por el nuevo Rector Mayor, don 
Egidio Viganó, que ha tomado 
en sus jóvenes manos la guía 
de la Sociedad Salesiana, que le 
ha entregado su inmediato .pre
decesor, el querido y venerado 
don Luis Ricceri, a quien desea-

mos expresar de nuevo nuestro 
agradecimiento paternal por todo 
cuanto ha hecho en estos años al 
servicio de la Congregación y de 
la Iglesia. 
Pero el encuentro con miem
bros cualificados de · un institu
to religioso extendido ya por 
el mundo entero a través de o
bras y actividades muy ben~fi
ciosas, si bien tiene poco más 
de un siglo de vida, no puede 
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menos de traer a la memoria 
nuestra y de ustedes, a modo de 
presencia que alienta y enseña, 
la figura del fundador, San Juan 
Bosco, síntesis maravillosa de 
aptitudes y capacidades huma
nas y de dones sobrena tur~es, 
un genio reconocido como tal 
de la pedagogía moderna y de la 
catequesis, pero más aún un ge
nio de esa santidad que es nota 
característica de la Iglesia santa 
y santificadora (cf. Lumen gen
tium 11, 39, 48). 

CIEN AÑOS DE TRAYECTO
RIA ECLESIAL 

Y si en sus tiempos, complejos 
y aciagos, Don Bosco fue ver
dadero protagonista de !_!1 histo-

ria de Italia y de la Iglesia , la 
congregación nacida de su inte
ligencia intuitiva y de su gran 
corazón, ha seguido ·fielmente en 
estos cien años el camino que 
él le trazó. 
La estima, el aprecio y el a
fecto que abrigaron hacia Don 
Bosco, a quien conocieron per
sonalmente, Pío XI, León XIII, 
y, sobre todo, Pío XI que lo bea
tificó y canonizó, son los mis
mos que sentimos ahora hacia 
ustedes hijos suyos, a causa del 
bien incalculable que han derra
mado en estos cien años por 
Italia , Europa, América Latina 
y por el mundo entero; y tam
bién a causa de la colaboración 
más directa con la Santa Sede 
que miembros de su congrega-

El Rector Mayor, Don Egidio Vi
ganó, presentó al S. Padre Paulo 
VI "La adhesión filial, consciente 
y valiente de nuestro Instituto a 
la Cátedra de Pedro, (26-1-78). 

ción ofrecen generosamente en 
los varios dicaterios y oficinas 
de la Curia Romana. 
No dudamos un ·instante de que, 
aun adaptando y retocando las 
constituciones y reglamentos ge
nerales en lo que parezca opor
tuno, seguirá intacta la adhe
sión de ustedes al carisma ori
ginario del Fundador, tal cual 
ha sido aprobado, reconocido y 
garantizado por la Iglesia, según 
lo que afirma el Concilio Vatica
no 11: "La adecuada renovación 
de la vida religiosa comprende, 
a la vez, un retorno constante 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



a las fuentes de toda vida cris
tiana y a la primigenia inspira
ción de los institutos y una a-

. daptación de éstos a las cambia
das condiciones de los tiempos". 
(Perfectae caritatis, 2). 
En el XXI Capítulo General to
davía en curso, están profundi1/.an
do a través de la oración y la 
r(' flexión comunitaria, sobre I a 
"id('ntidad" salesiana de ustedes, 
es decir, de creyentes que han 
querido seguir a Cristo en la vi
da en común de modo total e 
incondicional, de la manera ra
dical que presenta el Evangelio 
(cf. Me. 10, 28; Mt. 10, 21; Le. 
10, 42), por medio de la práctica 
generosa, gozosa y fiel de los 
consejos evangélicos, de la casti
dad (cf. Mt. 19,12; 1 Cor. 7, 
32-33); de la pobreza (cf. Mt. 6, 
20-25); de la obediencia a 1m1-
tación de Jesucristo (cf. Jn. 4, 
34; 5,30; Heb. 10,7). 
Pero la figura del salesiano está 
íntimamente ligada a su aposto
lado con muchachos y jóvenes, 
aun a los ojos del pueblo cris
tiano. Fue ésta la grande y pro
videncial intuición de Don Bos
co, quien nos habla en su Me
morie de la "sed de sacerdocio" 
que crecía en su corazón duran
te los años de seminario "para 
poder lanzarme -dice- en me
dio de los jóvenes a fin de co
nocerlos íntimamente y ayudar
les a evitar el mal en toda las 
e i rcu ns tan e ias". 

DEVOCION Y AMOR A 
CRISTO, A LA VIRGEN Y 
AL PAPA 

Hemos visto con complacencia 
que el tema del XXI Capítulo 
General es precisamente éste 
"Testimoniar y anunciar el Evan
gelio: dos exigencias de la vida 
salesiana entre los jóvenes en 
nuestros días". 
Testimonio ante todo: · los mu
chachos y los jóvenes exigen au
tenticidad, quieren ver y casi 

Don Egidio Viganó prometió que 
el _mensaje que el Papa envio al Ca
pítulo General será programa de 
acci ón en los próximos 6 años. 
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pal par el mensaje cristiano he
cho vida en la existencia de 
quien lo anuncia. En medio de 
los muchachos y de los jóvenes 
salesianos deben ser ustedes el 
signo de la presencia de Cristo 
con su bondad, delicadeza, mo
destia, entrega, pureza, humildad 
y alegría. Con alegría sí, porque 
como bien saben y tratan de in
culcar, el gozo es una necesidad 
incontenible del muchacho y del 
joven, y asimismo, es también 
reflejo de la gracia de Dios y de 
la serenidad interior. 
El Evangelio de San Lucas ha 
visto en el gozo que brota del 
corazón de los creyentes, uno 
de los efectos más significativos 
del anuncio evangélico ( cf. Le. 
47; 1, 10 ss.; 29 ss. 38; 19, 37; 
Act. 5, 41). 
Además del testimonio religio
so, personal y comunitario, pro
pagan el anuncio evangélico con 
la contribución vital, de ustedes 
seria y bien profundizada a la 
cultura catequística, pedagógi
ca, sicológica y sociológica; pe
ro más especialmente con el a
postolado directo y personal en 
el mundo de los jóvenes, dedi
cándose y entregándose más a 
las clases pobres, necesitadas y 
marginadas. 
A guisa de recuerdo de este en
cuentro quisiéramos subrayar las 
tres grandes "devociones" que 
Don Bosco ha dejado en pre
ciosa herencia a los salesianos: 
Devoción de adoración a Cris
to Hombre y Dios, sobre todo 
en la presencia sacramental de 
la Eucaristía. ¿Acaso no es Cris
to el centro y la síntesis de to
do el mensaje evangélico? ¿No 
debe ser Cristo la norma Supre
ma del pensar y del obrar del 
cristiano, del sacerdote, del re
ligioso? Asimismo, devoción fi
lial a María, la "Auxiliadora", 
quien "con su múltiple interce
sión continúa obteniéndonos los 
dones de la salvación eterna"(Lu
men gentium, 62); y, en fin, · 
devoción al Papa, Sucesor de 
Pedro, "principio y fundamen
to visible de unidad así de los 
Obispos como la multitud de 
fieles" (Lumen gentium, 23). 

LLEVAR AL MUNDO JUVENIL 
LA PALABRA DE SAL V ACION 

Hijos queridos, los muchachos 
y los jóvenes los llaman y los 
esperan. Son millones a través 
del mundo, a veces desorienta
dos y a la deriva a causa de 
tantas voces discordantes, los 
muchachos y los jóvenes que es
peran de ustedes la palabra de 
salvación, buscan la mano her
mana y amiga que les conduz
ca con seguridad serena al Ab
soluto; claman por encontrar un 
rostro que no sea máscara fin
gida, sino límpida expresión de 
un · amor que se abre al herma
no dentro de otro amor más 
~rande, el amor de Dios que 
'es mejor que nuestro corazón" 

Nuestro Inspector Rvmo. P. Jorge 
Sosa Núñez llegó hasta el Santo 
Padre para presentarle la adhesión 
de la Familia Salesiana del Perú. 

(Jn. 3,20). Juan Bosco, padre de 
ustedes, va delante con paso ju
venil y dinámico. 
Con estos deseos impartimos u
na bendición ap os tóiica particu
lar a todos los salesianos, sacer
dotes y hermanos coadjutores, 
a los colaboradores que con su 
generosidad contribuyen a po
ner en práctica los programas 
múltiples y providepciales de la 
congregación; y también a los 
muchachos, a los jóvenes y a 
los antiguos alumnos a quienes 
alcanza el valioso trabajo pas
toral de ustedes. ■ 
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DEVOCION A MARIA 
AUXILIADORA 

DEVOCION TRADICIONAL 

Decimos "tradicional" en 
el sentido de que Don Bos
co no buscó nuevas formas 
devocionales, o nuevas 
prácticas para los fieles, 
sino que se limitó a propo
ner y aprovechar todas a
quellas prácticas. de las 
cuales la Iglesia se sirvió 
en el transcurso de los si
glos para alimentar en los 
fieles la devoción hacia 
la Virgen". 
Por lo tanto no pretende 
suplantar ninguna forma 
devocional ni ninguna prác
tica mariana existente; tam 
poco se preocupa de intro
ducir prácticas nuevas. A
provecha las existentes, i
luminándolas ampliamente 
con la doctrina hermosa y 
profunda del patrocinio 
social de María. 
Ser devoto de María Auxi
lio de los Cristianos no sig
nifica necesariamente ha
cer el mes de María en ma
y o o rezar alguna particu
lar oración; sino amar y 
venerar a María como Ma
dre de la Humanidad, de 
la Iglesia, del Papa, de los 
pueblos cristianos y de to
dos los que luchan en la 
cónstmcción del Cuerpo 
Místico de Cristo; quiere 
decir sentirse "miembro" 
de un cuerpo viviente, pa
ra cuyo desarrollo se em
plean generosamente las 
energías militantes que se 
poseen. 

María 
Auxilio de los Cristianos. 

Egidio Viganó S.D.B. 

PREGUNTA: 

Los adolescentes cambian. Es un 
hecho incontestable. Pero si esos 
adolescentes son nuestros hijos, 
entonces el cambio se convierte 
en un problema para nosotros 
sus padres, especialmente en el 
campo moral. 
Por esto, pedimos al Boletín 
Salesiano nos aclare en breves 
pinceladas el desarrollo moral de 
los adolescentes. Creemos que 
nuestro pedido no solamente se
rá eficaz para nosotros sino 
para todos los Padres de Fami
lia que tienen hijos adolescentes. 
Muchas gracias. 

Ricardo y Eisa (padres 
de familia). 

RESPUESTA: 

En realidad, es un "hecho in
contestable" que los adolescen
tes cambian sobre todo en el 
campo moral, cambio que los 
padres y educadores de los ado
lescentes hemos de tener en 
cuenta en la tarea educativa, sa
biendo orientar adecuadamente 
a los hijos. Y pasemos a explicar 
el fenómeno del cambio moral 
en el adolescente. 
Dice un renombrado psicólogo 
que la adolescencia se caracte
riza por la exigencia de una 
conciencia ética fuertemente 
marcada por el cuidado de rea
lizar un ideal moral del Yo, 
exigencia que nosotros vemos 
retratada por ejemplo, en el i
dealismo y en la ascesis, que 
lleva al adolescente a compro
misos que a los adultos nos de
ja estupefactos. 

ER 
La característica esencial del de
sarrollo moral de esta · edad pa
rece ser el pasaje de la betero
nomía parental-ambiental a la 
autonomía racional; el adoles
cente, pues, se separa progresi
vamente de una conciencia mo
ral fundada sobre el "haz o no 
hagas" proveniente de los padres 
o del ambiente del que forma 
parte, para orientarse hacia una 
conciencia moral fundada sobre 
una motivación racional del com
portamiento. 
Un sacerdote, exalumno salesia
no, hizo un estudio horizontal 
sobre la conducta moral de las 
chicas de un Instituto Nacional 
de Comercio de Lima. Aplicó 
u na encuesta en 1971 al concluir 
la Primaria para obtener el gra
do de formación de la concien
cia moral y luego, la misma en
cuesta la aplicó en 1975 a las 
mismas alumnas al concluir el 
quinto año de secundaria. A la 
pregunta "La mejor obra buena 
que puede hacer una joven co
mo yo es ... ", las chicas en quin
to de Primaria respondieron que 
era el "obedecer, respetar, ayu
dar, querer a sus padres", las 
mismas chicas en quinto de me
dia respondieron en mayoría 
que era "ayudar al prójimo". 
A la pregunta: "El peor pecado 
que puede cometer una joven 
como yo es .... " las chicas en 
Primaria respondieron en mayo
ría que era el "No respetar, de-' 
sobedecer, alzar la mano a los 
padres", mientras que las mis
mas chicas en quinto de media 
respondieron que lo peor que 
era "tener relaciones sexuales, 
la prostitución, salir en estado, 
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llevar a cabo actos impuros". 
Estos resultados nos están pre
sentando a ojos vista que las 
chicas al concluir su Primaria re
velaban un comportamiento mo
ral más bien de tipo heteróno
mo, mientras que en quinto de 
Secundaria ya habían madurado 
hacia la autonomía. 
Una Revista de información ca
tólica europea, publicó, en el 
año 1960, un estudio sobre la 
mentalidad de los jóvenes en 
la Unión Soviética en el que 
comprueban que las preocupado 
nes de orden moral los llevan 
a plantearse la cuestión de los 
principios trascendentales de la 
moral. 
En junio de 1975 la revista Con
cilium publicó un artículo so
bre la moral juvenil, preparado 
por un joven, en este artículo 
se rechaza una moral intoleran
te e impositiva que impide la 
aportación personal frente a la 
vida, enfrenta en conflicto a los 
hombres, les da oportunidad de 
eludir sus responsabilidades, se 
trata de una moral guardada en 
un desván en la caja de los ju
guetes de la infancia. Notamos 
aquí también un esfuerzo por 
librarse de una moral religiosa 
heterónoma, una reacción con
tra toda imposición ... 
Los padres de familia y tam
bién los educadores no siempre 
en tendemos este cambio en los 
adoiescentes queremos seguir 
imponiendo nuestra propia men
talidad moral y nos lamenta
mos si los hijos se nos reve
lan... porque en este orden de 
cosas prefieren ser autónomos ... 
De allí que nuestra actitud ha 
de virar de la imposición al 
diálogo. 
El medio ambiente también in
fluye en este cambio. Así en 
la encuesta de nuestro sacerdo
te exalumno que comprueba los 
resulta dos de las chicas de quin
to de media del Instituto Na
cional de Comercio con los dP 
un Centro Educativo Particular 
di rigido por religiosas, consta 
que las alumnas del CEP Reli
gioso muestran un mayor inte
rés por los demás, mayor altruis-

mo. El contenido, pues, de las 
l'x igencias morales varía según 
los ambientes, la educación, el 
clima en general. 
Entre otras características que 
notamos en los jóvenes es que 
mientras en la infancia la obliga
ción de la ley era unilateral, aho-

ra se establece más bien sobre 
un mútuo respeto. 
Lo que sí notamos es una ma
yor flexibilidad en el campo 
moral por parte de los adoles
centes en detrimento, a veces, 
de los verdaderos principios mo
rales. ■ 
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Formación 
' 

Permanente 
Cortas, pero sustanciosas, las jor
nadas transcurridas en Ch osica, 
Casa de Ejercicios, haciendo "la 
permanente" (Curso de actuali
zación) del 25 al 27 de enero, y 
del 5 al 7 de febrero. 
Muy buenas las reflexiones a
cerca de nuestra Consagración 
y de los Votos en el estilo sa
lesiano, a la luz Conciliar, Ca
pitular y ... "revollaresca" F.M.A. 
en el Perú. 
Preciosos los momentos de o
ración de mucho contenido y 
con creatividad, ofrecidos al 
grupo por el equipo de litur
gia; pero no menos valiosos los 
ratos de encuentro fraterno en 
1 os recreos, inundados de ale
gría salesiana que prepararon 
las Hermanas del equipo de 
servicio. 

6 

Aunque nos pusieron en apu
ros, al decir de algunas de no
sotras, nos agradaron muchísimo 
los trabajos en grupos ; porque 
en su variedad nos permitieron 

hacer el esfuerzo creativo de 
presentar la síntesis del tema re
flexionado durante el día, y re
forzar su contenido, llegando a 
ciertas conclusiones ... que desea
mos de corazón hacer vida para 
dar a nuestras comunidades un 
rostro más creíble . 
Después de la semana de E
jerc1c10s Espirituales siguió la 
2da. etapa de Formación Per
manente de este año. 
Otros tres días pasados en Mor
nés... con el pensamirnto y el 
corazón. Sor Antonieta nos pre
sentó en forma sencilla, cordial 
y muy creativa, como es su es
tilo el fruto de las experiencias 
recogidas en su permanencia en 
Roma: un mensaje de salesia
nidad. Las anécdotas y episo
dios entresacados de la vida de 
Santa María Mazzarello y de la 
Primera Comunidad de Mornés, 
narrados con vivacidad y emo
ción nos permitieron volver a 
acercarnos a esta fuente tan 

querida por cada F.M.A. para 
refrescar y animar nuestro es
píritu muchas veces cansado y 
agotado en el cotidiano caminar 
por la vida. 
Decimos gracias a Sor Andrea y 
a Sor Antonieta, la fraterna co
municación del tesoro recibido; 
pequeñas y grandes ayudas que 
nos permitirán lograr el fin de 
nuestra Formación Permanente: 
"Responder a la llamada de Dios 
en el dinamismo renovador de u
na au tén tic a fidelidad, poten
ciando la propia identidad de 
F.M.A, mujer consagrada-aposto! , 
en una comunidad que partici
pa del carisma permanente de 
San Juan Bosco y Santa María 
Mazzarello". (Re!. 10). 
Agradecemos a nuestras Supe
rioras: Madre Inspectora y Sor 
Herminia Consejera encargada de 
la Formación Permanente, que 
van secundando con salesiano 
dinamismo las conclusiones de 
nuestro último Capítulo Gene
ral en el campo de la Forma
ción Permanente. 
Don Sosco nos manda decir que el 
proyecto del Instituto necesita 
Hermanas que busquen su realiza
ción personal "no en acciones bri
llantes, sino por el camino de las 
obras ordinarias. Grupo de Herma
nas que participan en las Jornadas 
de enero. 
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LA REALIDAD HOY 

Para caminar por el itinerario de 
la Formación Permanente, en su 
aspecto cultural y religioso, es 
oportuno que explicitemos algu
nas re ali da des: 

el hombre de hoy - y no
sotras estamos en el grupo-

se ve obligado a elaborar u
na nueva malnia prima: el cam
bio; 
- vivimos en una sociedad en rá-

pida evolución donde cuenta, 
ante todo, la adhesión consciente 
al movimiento; 
- las nuevas generaciones han 

perdido el sentido de la "conti
nuidad": no perciben el tiempo 
como duración , sino como velo
cidad y al espacio le han arran
cado su estatismo; 
- la historia, la praxis humana, 

está constituída, no sólo por 
1 os datos del ayer, sino, ante todo, 
por los "posibles" del mañana Y 

orienta sus esfuerzos hacia el a~
te de crear el futuro; 
- nuestro tiempo se identifi-

ca de múltiples maneras co
mo el tiempo del "hombre to
tal"; es decir, de "todo hombre" 
y de "todo el hombre", capaz 
de ser el arquitecto de su pro
pia vida; 
- la fe franquea las fron teras 

de la doctrina, para convertir 
el misterio en el lugar vital 
donde Dios se encuentra con el 
hombre; 
- el religioso, frente á estas rea 

lidades, compromete su fide
lidad en la redimensión continua 
de su identidad vocacional fren
te a Dios, frente a sí mismo, 
a la I glesia, a su Instituto y a los 
acontecimientos del mundo y 
de la sociedad. 

LA CULTURA Y LA FE 
CAMINAN HACIA LA 
FORMACION PERMANENTE 

Consecuencia de estas realida
des es la institucionalización de 
la Formación Permanente que 
toma el ritmo de cambio, y a 
su vez, lo acelera, haciendo muy 
difícil calcular sus implicaciones 
reales. Ella ofrece al hombre el 

aprendizaje a vivir una dPsinstala
ción permanente; 
- a nivel de la cultura, para que 

él pueda desarrollar la fuer
za motriz capaz de roncPntrar 
el cambio acelrrado de la socie
dad, en la cualidad de su vida 
personal; 
- a nivel de fe, para que reci-

ba el dinamismo de la R e
velación, acoja la presencia de 
la escatología y acelere el en
cuentro con Cristo, el "hombre 
perfecto" hacia el cual está o
rientado. 
La cultura y la fe sienten la ur
gencia de la Formación Perma
nente al mismo tiempo: mien
tras la UNESCO promueve la ·Con
ferencia de Montreal (1960) la 
Iglesia adelanta los preparativos 
para el Concilio Vaticano II. 
Los dos ejes mundiales se mue
ven con una misma convicción: 
la transformación vertiginosa de 
la historia sitúa al hombre an
te· dramáticas opciones de vi
cia: 
- en Montreal se debate el 

'' La fidelidad dinámica 
al carisma del Fundador 
y la respuesta a las espe
ranzas de la Iglesia y de 
los jóvenes rxigen un 
empeño continuo de for
mación permanente, que 
madura una conciencia 
iluminada, atenta a la vo
luntad de Dios, un amor 
total y una constante 
generosidad de acción. 
Cada una de nosotras, 
fiel a la llamada de Dios, 
debe asumir la responsa
bilidad del propio per
fec_cionamiento y de su 
puesta al día para reali
zar plenamente su iden
tidad de Hija de María 
Auxiliadora .... " 

Constituciones, Art. 96. 

tema: "La educación de adul
tos en un mundo de transfor
mación"; 
- en Roma se gesta la Gau-

dium et Spes con su propó
sito de "Salvar la persona hu
mana, el hombre integral, en un 
momento histórico caracteriza
do por cambios profundos y 
acelerados". 
Tanto Montreal como :Roma de
claran que los problemas dcl 
hombre son problemas de la cua
lidad de la vida. ■ 
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Los pobres nos~ miran 
d) ORGANIZACION DE LOS 
TRABAJADORES 

12.- Por ello, la organización 
sindical campesina y obrera, a la 
que los trabajadores tienen dere
ch o, deberá adquirir suficiente 
fuerza y presencia en la estructu
ra intermedia profesional. 
Sus asociaciones tendrán una 
fuerza solidaria y responsable, 
para ejercer el derecho de re
presentación y participación en 
los niveles de la producción y 
de la comercialización nacional, 
continental e internacional . Así 
deberán ejercer su derecho de 
estar representados, también, en 
los niveles políticos, sociales y 
económicos, donde se toman 
las decisiones que se refieren al 
bien común. Por los mismos, las 
organizaciones sindicales debe-
rán emplear todos los medios a 
su alcance para formar moral, 
económica y técnicamente a 
quienes han de ejercer estas res-
ponsabilidades. 

e) UNIDAD EN LA ACCION 

13.- La socialización, entendi
da como proceso sociocultural 
de personalización y de solida
ridad crecientes, nos induce a 
pensar que todos los sectores 
de la sociedad, pero en este ca
so, principalmente el sector e
conómico social , deberán supe
rar, por la justicia y la fraterni
dad, los antagonismos, para con
vertirse en agentes del desarro
llo nacional y continental. Sin 
esta unidad, Latinoamérica no 
logrará liberarse del neocolonia
lismo a que está sometida, ni 
por consiguiente realizarse en li
bertad, con sus características 
propias en lo cultural , sociopo
lítico y económico. 

f) TRANSFORMACION DEL 
CAMPO 

14.- Esta Segunda Conferencia 
General del Episcopado Latinoa-

8 

mericano no quiere dejar de ex
presar su preocupación pastoral 
por el amplio sector campesino, 
que si bien está comprendido 
en todo lo anteriormente dicho, 
requiere, por sus especiales ca
racterísticas, una atención ur
gente. Si bien se deberán con
templar la diversidad de situa
ciones y recursos de las distintas 
naciones, no cabe duda que hay 
un denominador común en to
das ellas: la necesidad de una 
promoción humana de las po
blaciones campesinas e indigenas. 
Esta promoción no será viable 
si no se lleva a cabo una au 
téntica y urgente reforma de las 

•estructuras y de la política agra
ria. Este cambio estructural y 
su política correspondiente no 
se limitan a una simple distribu
ción de tierras. 
Es indispensable hacer una adju
dicación de las mism'as bajo de-

te"rminadas condiciones que legi
timen su ocupación y asegurl!n 
su rendimiento, tanto en benefi
cio de las familias campesinas, 
cuanto de la economía del país. 
Esto exigirá, además de aspectos 
jurídicos y técnicos, cuya de-
terminación no es competencia 
nuestra, la organización de los 
campesinos en estructuras inter
medias eficaces, principalmente 
en formas cooperativas y estí
mulo hacia la creación de cen
tros urbanos en los medios ru
rales, que permitan el acceso de 
la población campesina a los 
bienes de la cultura, de la sa
lud, de un sano esparcimiento, 
de su desarrollo espiritual y de 
una participación en las deci
siones locales y en aquellas que 
inciden en la economía y en la 
política nacional . 
Esta elevación del medio rural 
contribuirá al necesario proceso 
de la industrialización y a la par
ticipación en las ventajas de la 
civilización urbana. 

g) INDUSTRIALIZACION 

15.- No cabe duda de que el 
proceso de industrialización es i
rreversible y necesario para prepa
rar una independencia económi
ca e integrarse en la moderna e
conomía mundial. La industria
lización será un factor decisivo 
para elevar los niveles de vida de 
nuestros pueblos y proporcio
narles mejores condiciones para 
el desarrollo integral. Para ello 
es indispensable que se revisen 
los planes y se reorganicen las 
macroeconomías nacionales, sal
vando la legítima autonomía de 
nuestras naciones, las justas rein
vindicaciones de los países más 
débiles y la deseada integración 
económica del continente, res
petando siempre los inalienables 
derechos de las personas y de 
las estructuras intermedias, co
mo protagonistas de este proceso. 

Justicia - Conclu
siones - Medellín. 
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Sor Asunta Bonini nació en l' I 
tranquilo pueblo de Golasecc ,1 
(Ita! ia) el 15 de agosto de 1908 
día dedicado a la Asunción de 
la Virgen de la que heredó su 
nombre de Asunta y me atre
vería a decir el reflejo inal ter& 
ble de serenidad y paz de su 
rostro. Hábil costurera desde jo
V('11rila tomó a su cargo('! cui
dado de la parroquia de su pue
blo y de los ornamentos del al
tar,- siempre rodeada de un gru
po de pequeñas, a quienes en
señaba y encaminaba en la mis
ma tarea pondr rándol ('S el ho
nor de trabajar en las cosas de 
la casa del Señor, al mismo tiem
po que las instruía en el Catecis
mo y en pequeñas prácticas de 
amor a Jesús. Fiel a la llamada 
de Dios dejó su apacible y cris
tiano hogar y acompañada de 
sus padres y del Rvdo. Párroco, 
el 25 de Octubre de 1926 ha-

Sor Asunta 
BoniniFMA 

cía su ingreso en· el Instituto 
de las Hijas de María Auxilia
dora de la calle Bonvesín de la 
Riva en Milán. 
Desde el comienzo del Postu
lantado demostró entre sus com
pañeras, lo que · luego fue el se
llo característico de toda su vi
da: Angel de las pequeñas aten
ciones, hechas a todas sin rui
dos y sin buscar aplau_sos. To
davía Novicia fue destinada co-
1n o Misionera a la América y en 
1· ! Noviciado de Berna! Argenti
na concluyó su formación, emi
tiendo los Santos Votos el 5 de 
agosto de 1929. En diciembre 
del mismo año pasó como Mi
sionera a la incipiente casa Mi
sión que se abría en la Paz 
Bolivia. Allí fiel a su espíritu 
de entrega silenciosa se prodigó 
por 17 años al trabajo de cos
t1.1rera y genuina hija de Madre 
Mazzarello, hacía de su taller 
una cát.edra de formación y e
ducación para las pobres hijas 
del pueblo.y de cuantas acudían 
a ella. 
En 1946 pasó al Perú trabajan
do siempre sin medirse en las 
distintas casas dedicándose espe
cialmente a las oratorianas para 
quienes tenía los resortes más fi
nos de su exquisita caridad ... Sor 
Asunta hizo suyas y vivió com
pletamente las Jaculatorias Sale-

sianas: "YO VOY... "NO SE 
PREOCUPE... YO LO HAGO" 
procurando con esto un gran ali
vio a las Superioras que muchas 
veces no sabían de donde echar 
mano. La asistencia salesiana com 
prendida y vivida a fondo, con 
serenidad, asidua, materna y pre
visora de pocas palabras , pero de 
la frasecita dejada caer oportu
namente y con cariño, merecien
do de 1-as niñas el afecto sincero 
que no pasa con el tiempo. Solía 
decir "el patio es mi reino" con 
sentido maternal dirigió también 
sus premurosas atenciones a los 
Hermanos Salesianos que en mu
chas dificultades la sintieron m& 
dre y hermana solícita y sacrifi
cada. Esperaba con ansia el 1979 
para volver a Italia y celebrar 
allá sus cincuenta años de vida 
religiosa y misionera · pero los 
designios de Dios eran otros . U
na parálisis progresiva la obligó 
a dejar el trabajo y someterse a 
una cura que ella pensaba supe
rar pronto, pero sobrevino un in
farto que ·en pocos días la llevó 
a la casa del Padre. 
Era la mañana del 22 de enero 
del presente año. Partió sin rui
do, silenciosa como siempre ha
bía vivido rica con los méritos 
de sus 49 años de vida religiosa 
pasados en entrega total a Dios 
y a las almas. 

NUESTRO N UEVO R ECTOR MA Y OR, PADRE EGIDIO VIGANO MIEMBRO 
DE LA SAGRADA CONGREGA CION PAR A LOS RELIGIOSOS 

L 'Osservatore Romano del 19 de Marzo de 1978 anuncia que el San to Padre 
Paulo VI ha nombrado miembro de la Sagrada Congregación para los Religiosos 
e Institutos Seculares al Padre EGIDIO VIGANO, Rector Mayor de la Congrega-
ción Salesiana de San Juan Basca. . 
Es una distinción grande que el Santo Padre da a nuestro Rector Mayor al ha
cerlo miembro del Organismo de la Santa Sede que en nombre del m ism o Papa 
gobierna todos los Institutos Religiosos de la Iglesia Católica. 
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co 

muchach o no puPde formarsp sin 
la ayu da de sus padres. 
• La segunda actitud es peor. 

Consiste en intervenir brusca
mente y fuera de tiempo, con 
gritos de cólera, invectivas, es
cándalos. Preten der modificar y 
dirigir con la fuerza I a evolución 
del muchacho (que tiende a ser 
au tónomo y cerrado), evidencia 
no tener ex periencia. El adoles
cente se defien de cerrándose en 
una zona de ficción y de sub
terfugios. 
• La verdadera actitud es la de 

COMPRENDER A LOS JOVENES 
comprender al joven. En el 

fondo, compren der al joven signi
fica reflex ionar sobre lo que no
sotros mismos hemos sido. Es ne
cesario frenar la cólera, el despre
cio, el mal humor. ¿Su h ij o le 
desobedece abiertamente? Corre
girl o, pero con calm a y medida. 
La seren idad permite proporcio
nar mejor la sanción a la cu lpa. 

Era una tarde tranquil a de a
bril. Don Bosco paseando con 
algunos muchachos contó un 
sueño: "He visto - dijo en voz 
bala- un joven del oratorio t.en
dido por tierra en el medio de 
un salón del cuartel; en torno 
suyo había cuchil los despunta
dos, pistolas, carabinas y miem
bros humanos hecho pedazos. 
Parecía agonizar. Le pregunté: 
"Pero, ¿qué es lo que sucede 
que te encuentras en estado tan 
miserable1 ". 
"¿No se da cuenta - me res
pondió- por los instrumentos 
que me rodean? Me he con
vertido en un asesino y dentro 
de pocas horas seré condenado 
a muerte". 
Los muchachos que escuchaban 
a Don Bosco se llenaron de mie
do al oir aquell as palabras. Don 
Bosco añadió: "Y o conozco a 
ese muchacho; procuraré corre
gi rlo de sus defectos e infundir
le sentimientos de piedad y de 
mansedumbre; pero es de índo
le tan. violenta que temo ter
mine mal". 
Don Bosco acertó en la previsión 
Aquel muchacho convertido ya 
en adulto, se enroló en el ejér
cito; se comp ortó mal y fue fu 
silado por haber dado mu erte a 
su prop io ofic ial. Gracias a Dios 
murió como buen cristiano; an
tes de ser fusilado p idió confe
sarse y comulgar. 
Don Bosco solía mirar lejos: sa
bía darse cuanta a dónde iba a 
parar los primeros signos de ma-

l O 

licia detectados en el alma de los 
adolescentes; adivinaba cómo cre
cerían ciertos brótes. En una pa
labra: entendía a los jóvenes. 

* * * * 

f<~sto rs lo que se p ide a los pa
dres y a los educadores: saber 
observar a los jóvenes, saberlos 
comprender, saber preverr su 
orientación. 
La adolescenc ia es u n despertar, 
un lanzarse, u n esfuerzo de libe
ración. Lo ún ico que el joven 
soporta es un guía amable que 
lo ayu de sin chocar. 
Hay algunas actitu des de par
te de los padres y de los edu
cadores que deben evitarse ab
solu tamente . 
• La primera consiste en fingir 

que los defectos, los vicios 
grandes y pequeños de su hijo son 
pasajeros, bagatelas. " La crisis 
-dicen ellos- se resolverá. Es u n 
momento feo, pero pasará". O 
sea, los padres real izan un esfuer
zo para comprender, p ero en ni n
guna forma buscan obrar. 
Es una actitud negativa, poco ú
til y poco in teligen te; porqu e- el 

• Pero no es suficiente. Son mu-
chos los padres que aman pro

fundamente a sus hijos, pero lue
go no logran comprenderlos. No 
se trata de excusar! os, sino de 
saber buscar en cada acc ión, a 
un cul pable, el ele!Tiento sano y 
tal vez óp timo que ell a puede 
contene r. El adolescente, por de
fin ición, es un se r en busca de 
su equil ibri o y más que cual
quier otro ser, sujeto a errores. 
¡Cuántas circunstancias atenuan
tes podemos encontrar para _ la 
mayor parte de sus fa ltas! Aun 
en el caso en que de ba ser casti
gado, y en ciertos caso.5 seve ra
mente, hay que estudiarlo siem
pre y considerar! o con benevo
lencia En el fondo, el adoles
cente desea ser comprendido en 
esta forma Si halla en los pa
dres y educadores una simpatía 
activa, les quedará profundamen
te agradecido. 

En lugar del tur ismo de evasión , un grupo de cooperadores ita
l ianos y suizos han realizado una visita a las Misiones Salesia
nas de la India. Han viv ido algunos dras al lado de los misio
neros y de las jóvenes comunidades crist ianas. Dentro de una 
atmósfera particula r de cordial idad, sinceridad , diálogo, reali
zación de altos valores crist ianos y sociales, han po dido vivir, 
en pocas horas una experienc ia excepcional. Aquí, un niño ~ 

de esos lugares. " 
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P ...... . L 
III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO 

La historia camina: sigue su curso y no se detiene. Ca
da año que pasa escribe una nueva página. La Iglesia mar
cha con la historia y sigue su mismo paso, sin detenerse: 
ya no Medellín solamente; este año un nuevo aconteci
miento eclesial se está gestando para que deje un nuevo 
pivote o punto de lanzamiento en este dinamismo que lle
va a la humanidad hacia sus metas que se encuentran ubi
cadas más allá del tiempo. 

e uando se anunció por pri
mera vez que iba a acon

tece r una nueva Conferencia 
del Episcopado Latinoamerica
no, s•.' suscitó una sensación u
nánime de alegría. No fa! taron , 
sin embargo, los temores · y los 
interrogantes. Lanzarse a una 
empresa eclesial de tal enverga
dura no es ciertamente sin ries
gos: es un signo de audacia y 
vitalidad de la Iglesia latinoame
ricana. Para el crey ente que 
tiene fe en la Iglesia y en la 
presencia del Espíritu e n ella, 
muy pronto el temor se convier
te e n esperanza y la esperanza 
en optimismo. 
Una de ·las objeciones que se 
h ic ieron a la III Conferencia Ge
nrral fue cabalmente ésta: ¿Lo
graría Puebla estar a la al tura 
de Medellín? ¿No se correrá el 
riesgo de que signifique un pa
so atrás? ... , ........ 
El documento de consulta, no 
solamente nos pronostica que 
Puebla estará a la al tura de 
Medellín, sino que significará 
u·na reflexión sobre temas no 
ab ordados y en una línea de 
progreso en el pensamiento e
clesial . 
Me dellín se había preocupado 
vivamen te de la promoción de 
nues tro.s pueblos y de su libe
rac ión en el sentido más am
p lio y profundo. El documento 
de consulta de Puebla parece 
preguntarse: liberación sí ... pe-

12 

ro, ¿en vista de qué? ¿cuál es 
la meta de una liberación total 
del hombre latinoamericano y 
sus pueblos? 
La respuesta aparece clara ya 
desde las primeras páginas: Ji. 
beración para la comunión. Di
ce en la ·presentación el Carde
nal Aloísio Lorscheider, Presi
dente del CELA!\,!: "Comunión 
con Dios, en la fe, en la ora
ción, en la vida sacramental. Co
munión con nuestros hermanos 
en las distintas dimensiones de 
nuestra existencia. Comunión en 
la Iglesia, entre los Episcopa
dos y con el Santo Padre. Co
munión de reéonciliación y de 
servicio. Comunión que es raíz 
y motor de evangelización. Co
munión con nuestros pueblos". 
(Documento de éonsulta, núm. 
34). 
A la luz de la fe , la comunión 
entre los hombres es el reflejo 
de la comunión de las Tres Di
vinas Personas: el Padre, el Hi
jo y el Espíritu viven en una 
perfecta armoniosa e indivisible 
comunión. El mismo documen
to de consulta en el núme
ro 4 94 dÍce admirablemente al 
respecto: "Así la Divinidad se 
manifiesta no como la absoluta 
soledad de uno, consigo mismo, 
sino como comunión del Padre 
e Hijo por el Espíritu en la 
misma y única vida de una so
la Divinidad. 
En el principio está el Uno en 

profunda e inescrutable comu
nión de Tres: del Padre, del Hijo 
y del Espíritu". 
Esta comunión eclesial y huma
na, reflejo en la historia de la 
comunión Trinitaria, llevará con
sigo como fruto apetecible , la 
creación de una nueva civiliza
ción del amor", como la llama 
el Papa Paulo VI. 
El dinamismo liberador es el que 
nos mueve en nuestro quehacer 
histórico humano y eclesial; la 
meta que lograr, la comunión 
que se planificará cuando la his
toria concluya en el encuentro 
con la Trinidad. 
Pero el documento de consulta 
presenta todavía un elemento más 
para la reflexión. El camino que 
debe tomar nuestro esfuerzo de 
liberación hacia la comunión es 
la participación. 
Citemos nuevamente al Carde
nal Lorscheider en su presen
tación (núms. 35 y 36): "Par
ticipación en 'la Iglesia, en to
dos sus niveles y tareas; en la 
sociedad, en sus diferentes sec
tores; en las naciones de Amé
rica Latina, en su necesario pro
ceso de integración. Dios es - a
mor, familia, comunión, fuente 
de participación. Su plan crea
dor-salvador lleva tal signo y 
dirección. Por eso el precepto 
máximo es el amor, al que con
tradice el pecado que es egoís
mo, división, opresión. La uni
dad de los hómbres e ntre sí y 
con Dios en una his toria en que 
el pecado está presente, se plan
tea como comunión que no pue
de darse sin una liberación in
tegral, continua. Liberación de 
egoísmos individuales y colecti
vos. Liberación en Cristo: "Pa
ra ser libres nos ha liberado 
Cristo" (Gál . 5) . 
En cuanto a las características 
propias de · esta III Conferencia 
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General , diré qu é, según mi p:1-
rece r, y a en la misma preparaci i, 1 
que se está realizando con cn·
ciente dinamismo, dicha conf P

rencia está aplicando los dos po
los complementarios de su línea 
teológico-pastoral: la comunión 
y la participación. 
~1edellín no tuvo propiamente 
un período preparatorio. Con es
ta experiencia Pu ebla tendrá a 
u haber más de un año de pre-

paración. En realidad la Confe
rencia de Puebla será la culmi
nación de un largo trabajo pre
paratorio "participado". 
La composición del documento 
de consulta se realizó sobre un 
e quema presentado por obispos 

de todo el continente, pero con 
ellos han cooperado sacerdotes, 
teólogos, pastoralistas, socióló
gos ... , laicos ) religiosos. Ade
más no se detendrá aquí I a par
ticipación ; sino que cada Con
ferencia Episcopal verá cómo or
ganizar u na gran consulta y re
flexión en las bases de la Iglesia: 
entre presbíteros, movimientos, 
comunidades y religiosos. Esto 
no pudo hacerse en la época de 
Medellín .. .. .. 
El fruto del Espíritu debe ser 
una mayor comunión eclesial de 
tal manera, que la III Conferen
cia General podrá confirmar y 
pot.enciar lo que en la Iglesia 
latinoamericana y a se comenzó 
a vivir. 
Por un lado se debe decir que 
la III Conferencia General real
m en!;e un acont.ecimiento de 
toda la Iglesia, porque en e
lla participan ampliamente to
dos los que se logrará hacer par
ticipar. 
Al mismo tiempo se deberá de
cir que Puebla será un suceso 
marcadamente episcopal. En e
fecto, así partió por iniciativa 
de los Obispos qu e se reunie
ron en la XVI asamblea ordi
naria del CELAM de Puerto Ri
co (diciembre de 1976); porque 
los temas de reflexión fueron 
escogidos por los Obispos repre
sentant;es de las cuatro regiones 
del continente; y en ma1wra · 
particular por voluntad expre
sa del Papa. 
De todo esto se ve claramente 
por qué el título de III Con
fp rencia General del "Episcopa
do Latinoamericano". 
Pienso que para quien posee u
na buena eclesiologí a es claro 
que esto 119 significa estable
cer en la Iglesia una separación 
entre Pastores y Pueblo de Dios; 
sino subrayar la misión, la ta
rea y el servicio específico del 
Episcopado en el seno mismo 
del Pueblo de Dios. Es la no
ta apostólica de la Iglesia por 
la cual cada Obispo "puesto 
por el Espíritu Santo", es la 
voz, la expresión y el represen
tan t;e de su Igles ia. 
Puebla quiere ubicarse frente al 

presente y al futuro . de la e
vangelización de América Latina. 
Podríamos decir, que quiere o
rientar a la Iglesia, como se o
rienta la rula de un barco, hasta 
el fin del siglo XX en visla del 
año 2,000 de la hisloria de la 
salvación. 
Los problemas del mom ento 
histórico que ve Latinoamerica 
son probl emas de participación 
y de unión . En casi todos los 
pueblos ha disminuido mucho 
la posibilidad de participar. El 
destino de las naciones, por · 
mil razones, está en manos de 
pocos y queda poco marge n pa
ra compartir. Al mismo tiem 
po se sient;e la necesidad de re
conciliación en e l seno de . la 
lgh-sia, de los pue bios : en las 
relaciones e ntre las naciones. 
Viejas rencillas parecen aflorar y 
crear distancias. 
En éstas y otras situaciones, 
la Iglesia de Latinoamerica quie
re ser "luz de los pueblos" co
mo lo es su Maestro, Cristo, a 
fin de que el nuevo mil en io 
se acerque con el auspicio de 
una mayor fraternidad humana, 
en una perspectiva de comu 
nión trinitaria. 
Para realizar Pn compet;encia 
esta tarea, nuestras Iglesias quie
ren reflexionar con may or pro
fundidad sobre su identidad. De 
repente entre los mismos cató
licos funcionan eclesiologías di
ferentes y esto entorpece la uni
dad pastoral. 
No fa! tan tampoco las cristo
logías diferentes. Y esto pu e
de ser más grave aún. Por eso 
el documento de consulta se de
tiene largamente en el estudio 
del ministerio de Cristo y su mi
sión liberadora. ¿Qué es la libe
ración de Cristo? 
Con fe en la presencia del Espí
ritu de Cristo, que siempre ope
ra en su Iglesia .y la guía, los 
obispos con nuestros sacerdotes, 
laicos y religiosos nos abocam·os 
a la gran tarea de realizar el 
importante acontecimiento de la 
III Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano. 

Mons. Feo. B. Valenzuela Ríos, 
Pdt.e. de la Conf. Episcopal Chile 
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U n aspecto particularmente 
, característico, para noso-

tros, en este nuevo esfuerzo de 
la genuina animación salesiana es 
el de saber reactualizar en profun 
didad doctrinal y en actualidad 
pastoral la dimensión mariana de 
nuestro carisma (cfr. A. CGE. n°. 
105, 545). 
Ya hemos hablado de ello con o
casión de la presencia entre no
sotros del Consejo General icio de 
las HMA. y -l é! breve conmemo
rac"ión del centenario de la muPr
te de Pío IX. Les confieso mi 
íntima convicción, cada vez más 
lúcida y más honda, que sin un ' 
nuevo empeño en reavivar esta 
devoción no lograremos gran co
sa en todo lo demás. La Congre
gación ha nacido y ha crecido 
por la intervención de María y 
se renovará en la medida en que 
la Virgen vuelva a ocupar el 
puesto que le corresponde en 
nuestro carisma. 
Miremos los orígenes de la Vo
cación Salesiana, miremos las 
actitudes y las iniciativas de 
Don Bosco, miremos el signifi
cado histórico de esta devoción 
en la vida de los misioneros y 
de los primeros grandes discípu
los de Don Bosco, y encontrare
mos que la expresión de nues
tro buen Padre de que "María 
lo ha hecho todo" porque Ella 
es la "fundadora y la sustento• 
ra de nuestras obras" (cfr. MB 
7, 334) es un dato cierto voca
cional ; y uno de los elementos 
que volve rá a brillar con intensi
dad cada vez que nos renovemos 
objetivamente. 
6.4.1 Nuestra actitud mariana, 

debe apoyarse en dos lí
neas fundamentales muy con
cretas, expresión realista de la 
verdadera fe: 
a.- el misterio de la resurrección 

por el cual estamos seguros de 
la actividad motriz de las rea
lid acles escatológicas ya aho 
ra en la historia; de manera 
particular la convicción de fe 
de que la "maternidad de 
María en la economía de la 
grac ia perdura sin cesar .... : 

pue s, asunta a los eiplos, 11<> 

ha drjado esta misión salva
dora". (LG 62); 

b.- y un trato muy concreto y 
práctico de filiación personal 
por el que nos insertamos en 
el tejido de los acontecimien
tos salvíficos no con la ciencia 
de los "ideólogos de los pro
yectos", sino con la practici
dad operativa de los "mon
jes de las cosas". 

Don Bosco se colocó precisamen
te sobre estas dos líneas de su 
devoción a la Virgen una expre
sión extraordinaria de fe en la 
presencia de los val ores , pascua
les en la historia, con su conse
cuente operosidad verdaderamen
te constructiva en favor de la so
ciedad humana Debemos como 
él, insertarnos en lo vivo del--mo 
vimiento mariano más actual , in
crementando con todo interés la 

Devoción 
a María 

Auxiliadora 

dPvoc ión a María Atrxiliadora; y 
esto, en el ámbito operativo pre
ferido por él; de hecho, también 
en este campo, como de cos
tumbre, "la actitud de Don Bos
co es la del educador cristiano 
y del pastor de almas, más que 
del teólogo especulativo" (Pa
dre Stella, Don Bosco, II, p. 
152) . 
Considero útil, en esta materia, 
subrayar un aspecto que y a les 
he recordado en otras oportuni
dades. La devoción de Don Bos
co a la Virgen, vista como Auxi
liadora del Pueblo cristiano, está 
unida a los acontecimientos con
cretos de la existencia, se sumer
ge en el cu rso vivo de la h isto
ria, en sus laberintos y en sus pa
siones, pero se conserva clara
mente escatológica (D. Bciseo 
diría "religiosa"); no se transfor
ma en una cruzada de cristian
dad"; siente y participa en las vi
cisitudes socioculturales y en los 
incesantes caminos nupvos de los 
pueblos en su proceso ininterrum
pido de nuevos niveles de libera
ción; pero no se convierte jamás 
en política; es realista, pero tras
cendente, en plena sin tonía con 
la misión específica de la Iglesia 
(cfr. GS. 42). 
6.4.2 Añado una última obser-

vación sobre nuestra ca
racterística mariana, que tene
mos que reavivar. La devoción a 
María Auxiliadora es, por una 
parte, un estilo de filiación, o 
una original visión de la espiri
tualidad, con la que se contem
plan y se proclama los dive rsos 
aspectos salvíficos y los diferen
tes títulos de gracia con que la 
Iglesia venera a la Virgen; por 
consiguiente es una devoción. 
no de concurrencia, sino de 
multiplicación y de operosidad 
eclesial. 
Por otra parte, para nosotros y pa 
ra nuestra Familia, la devoción 
a la Auxiliadora constituye u
na verdadera síntesis de la fiso• 
nomía espiritual salesiana, por
que expresa vitalmente sus com
ponentes de trascendencia rl'ligio-

(pasa a la .pág, 20). 
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José 

Cóggiola 
1899-1970 

INSPECTOR SALESIANO DEL PERU Y 
BOLIVIA DE 1938 HASTA 1949 

Un auténtico seguidor de las huellas luminosa·s 
de Don Bosco y figura de extraordinario tem
ple religioso fue el Padre José Coggiola, forja
dor de juventudes y organizador sagaz, que 
supo esparcir en las tierras del Viejo Mundo y 
en nuestra Joven América, la semilla que había 
germinado en su corazón de apóstol. 

E I Padre Cóggiola. era pia
montés, como Don Bosco, 

y como él, heredó de su tierra na
tal, el espfritu de iniciativa por las 
grandes empresas y la energía 
para real izar! as. 

ació en Frassinetto Po, en 1899. 
Como salesiano inició sus estudios 
en Ivrea, y y a dando sus prime
ros pasos como profesor de Ma
temáticas, graduado en 1914 y 
en 1919, fue sorprendido por la 
Primera Guerra Mundial y tuvo 
que enrolarse. · 
Al restablecerse la paz, estuvo al
gunos años en la casa Madre de 
Turín. Era director de estudios y 
profesor de l\fatemáticas. Allí, a 
la sombra del Santuario de Ma
ría Auxiliadora, creció en él el 
amor a la Virgen de Don Bosco 
y a la obra maravillosa que más 
tarde ayudaría a extender al otro 
lado dél mar. 
El Siervo de Dios Don Felipe Ri
nal di, entonces Rector May or, "lo 
envió a Checoeslovaquia: quedó 
hasta 1938. En ese año se cum-

plían 50 años de la muerte de 
Don Bosco, que había sido bea
tificado por Pío XI el 2 de junio 
de 1929 y canonizado por PI mis
mo Pontífice el 1 de abril de 1934 
En el mes de junio se recordó 
solemnemente la fecha, con dos 
grandes acontecimientos realiza
dos en Turín: la inauguración de 
las ampliaciones de la Basílica 
de María Auxiliadora y la cele
braeión del Capítulo General de 
la Congregación. Como Inspector 
de Perú y Bolivia participó el P. 
Gaudencio Manachino fue desti
nado a la Inspectoría de Chile. En 
su lugar nombraron al P. José Có
ggiola, por entonces Ecónomo 
Inspectorial en Ch ecoeslovaquia y 
que tomó parte en el Capítulo, 
ya como Inspector del Perú. 
El P. Cóggiola era joven: tenía 38 
años y en el mes de setiembre 
emprendió viaje hacia el Perú. a
compañando al P, Manachino. Se 
le tributó una alegre y entusias
ta acogida. 
El nuevo Inspector dedicó los 

primeros meses a visitar todas 
las· Casas de su Inspectoría, las 
cuales eran doce, en esos a
ños, diez en el Perú y dos en 
Bolivia: 
En la Capital: la Casa de Bre
ña, la Casa de Formación de 
Magdalena del Mar, el Orato
rio Salesiano del Rímac y el 
Colegio del Callao. 
Al orte del Perú, la Casa de 
Piura. 
Al Centro el Colegio de Huan
cay o. 
Al Sur las Casas de Arequ ipa , · 
Puno, Cuzco y Yucay. 
En Bolivia, las Casas de La Paz · 
y Sucre. 
Conocidas las Casas, sus p ro
blemas y posibilidades, ya se 
podía preparar el plan de tra
bajo. De inmediato se vio la ha
bilidad del nuevo Superior y 
todas las Obras de la Inspec to
rí a recibieron un impulso vital 
y n•novador: las Casas experi
mentaron crecimiento material u
nido al pujante entusiasmo del 

15 Archivo Histórico Salesiano del Perú



espíritu salesiano que reinaba 
en ella. 

MAGDALENA DEL MAR 

Es la Casa de Formación. Allí 
funcionaba simultáneamente el 
Aspirantado, el Noviciado y el 
E~tudiantado Filosófico, junto 
con la Parroquia y el Orato
rio. Durante los 11 años del Pa
dre Cóggiola esta casa se fue 
transformando. 

* ASPIRANT ADO Se cons
truyó un nuevo Dormitorio ter
minado en mayo de 1940, po
cos días antes del terremoto, En 
1946 se construy eron dos pabt>-
11 ones más, con salas de estudio, 
dormitorios y habitaciones para 
los Salesianos. Todo ello era fru
to de los ahorros que alentaba 
el P. Inspector. 
El Padre Cóggiola trabajó por 
aumentar el número de los can
didatos y pudo enviar muchos 
al Noviciado. 

* NOVICIADO En los años 
de la guerra, no pu dieron venir 
de Europa clérigos para el N ovi
ciado, como sucedía antes. Sin 
embargo nuestro Noviciado de 
Magdalena contó siempre con u-

1.6 

nos 8 nov1c1os como promedio. 
Un año llegaron a 18. El P. e,,. 
ggiola tuvo que hacer algunas ,1 . 

daptaciones en el local. El Sl·· 
ñor lo recompensó con la perse
verancia de los Salesianos. 

* ESTUDIANTADO FILOSO
CO. Se preocupó por los estu
dios: que todos siguieran estu
dios oficiales, que los europeos 
rivalidaran sus estudios y que to
dos obtuvieran títulos. 
El Padre comprendía que la Ca
sa de Magdalena debía ser divi
dida, pero esto lo dejó para sus 
sucesores. 

SEMINARIOS DIOCESANOS 

Durante su gobierno el Padre 
Cóggiola vio aumentar el núme
ro de Casas con cuatro Semina
rios diocesanos, dos en Bolivia y 
dos en el Perú. 

* EN BOLIVIA. En el año de 
1943 fueron ofrecidos a los Sa
lesianos los Seminarios de La Paz 
Cochabamba y Sucre. Se acep
taron los de La Paz (Mayor y 
Menor) y Cochabamba (Menor 
y Filosofía). Por indicación del 
Rector Mayor, las Inspectorías 
vecinas contribuyeron con perso-

Poco antes de venir al Perú, en 
Checoeslovaquia, donde era Ecó
nomo lnspectorial. 

nal. La actuación de los Salesia
nos no fue del todo fácil; pero 
los resultados fueron evidentes 
y se han logrado muchos ·sacer
dotes. El P. Gerardo Juge tra
bajó seis años como Rector en 
Cochabam ba. 

* EN EL PERU. El Nuncio 
Apostólico Mons. Fernando Cen
to y los Obispos Salesianos de 
Ayacucho y Piura pidieron al Rec
tor May or y a la Santa Sede que 
los Salesianos tomaran a su car
go los Seminarios de las diócesis 
de Ayacucho y Piura. 
En plena guerra mundial, el 
Rector Mayor aceptó el deseo 
de la Santa Sede y prometió 
enviar personal no bien lo per
mitieran las circunstancias. Así 
llegó en 194 7 el Padre Gasba
rri con 3 c.;Iérigos. El Padre Gas
barri y a había estado anterior
mente en el Peni y regresaba. Ese 
mismo año empezó el trabajo de 
los Salesianos en Ayacucho y se 
firmó un contrato con Monse-
1or Víctor Alvarez. 

En 19-18 
rio de Pn... 
nueva. El S 
tre sacrific1 
y de mue 
premió eso,;, 
Seminario . 
rosos sacerd 
El Seminan 
nombre de 
vio que le d 
señor Federi 
reconocim ien 
1 os Salesian, 

CONSTRUO 
VERSAS C 

su tiempo e 
de todas la 

fueron: 
LIMA-BREN 
Man'a Auxilia 
terremoto de 
1940, fue re 
lirfact. Se con 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



al Perú, en 
de era Ecó-

los Salesia
fácil; pero 

11 eYidentes 
chos ·sacer

o Juge tra-
Rector en 

El uncio 
¡nando Cen
Ue ianos de 
eron al Rec
a ede que 

ln a su car
las diócesis 

undial, el 
ó el deseo 

prometió 
,ie n lo per
ancias. Así 
dre Gasba
Padre Gas-
o anterior

esaba. Ese 
trabajo de 

cucho y se 
on Monse-

1 

1 

En 1948 se abri ó el Semina
rio de Piura. La Diócesis era 
nueva. El Seminario empezó en
tre sacrificios. Carecía de local 
y de muchísimas cosas. Dios 
premió esos esfuerzos: de ese 
Seminario y a han salido nume
rosos sace rdo tes. 
El Seminario de Piura lleva el 
nombre ele Santo Domingo Sa
vio qu e le dio e l Obispo Mon
señor Federico Pérez Silva en 
reconocimiento a la labor de 
1 os Sales ianos. 

CONSTRUCCIONES EN DI
VERSAS CASAS 

El Padre Cóggiola contempló en 
su tiempo el progreso material 
de todas I as Casa~ de la Ins
pectoría, y vio en ello una ben
dición de Dios que premiaba 
el buen espíritu que re inaba en 
ellas. Sus empeños principales 
fueron: 
LIMA-BREÑA. La Basílica de 
Man'a Auxiliadora, dañaba por el 
te rremoto del 24 de mayo de 
1940, fu e reparada e n su tota
lirla ct. Se constrm·é, la nurva Sa-

cristía para la Iglesia y para la 
Cripta. Se edificó el Despacho 
Parroquial con ofic inas y salo
nes. Se construyó, también un 
pabellón para habitaciones de 
los Salesianos. 
A partir de 1942 fueron levan 
tados dos grandes pabellones, con 
1 o que quedó cerrado el Patio de 
Honor del Colegio. 
Se adaptó un nuevo local pa
ra los Exalumnos Salesianos. De 
esta manera, toda la Casa de 
Breña resultó transformada en 
e l pe ríodo del P. Cóggiola. No 
hubo deudas. 
MAGDALENA DEL MAR.- El 
Padre Cóggiola continuó las o
bras iniciadas por el Padre Ma
nachino: Un edificio para el 
Aspirantado, destinado a coci
na, comedor y dormitorio. Más 
tarde, en 1946, se constru\' e
ron aulas, habitaciones, dormi
torios y salas de estudio para 
los Aspirantes. 
El Templo Parroquial del Sagra
do Corazón de J esús fue termi
nado en su estructura e inaugu
rado solemnemente el 8 de di
c iem hrr ele 1941 por ~l Carclenal 

Fernando Cento, entonces Nun 
cio Apostólico en Lima. Después 
se continuó con e l ornato del 
T emplo y la construcción de la 
torre campanario. 
Por gestión del Padre Cóggiola 
se pavimentaron las calles que 
rodean la Casa de Magdalena y el 
T emplo y el Oratorio. 
CALLAO. Se terminó la construc
ción el nuevo Colegio en la Av. 
García Calderón , a donde se tras
ladaron los Salesianos después 
de haber pasado 10 años ocu
pando un local prestado por los 
Padres Franciscanos. En 1948 
se inició la construcción del 
T emplo de Don Bosco, con pla
nos del P. Martínez. 
PIURA.- En el local antiguo 
del Colegio, el Padre Cóggiol a 
hizo construir un nuevo edificio 
para el internado del Colegio. 
Se pavimentaron los patios. En 
esos momentos la Diócesis le
vantaban el local d1•I Sm1inario 
en que ya trabajaban los Salesia
nos. El Padre Cóggiola colaboró 
ampliamente. 
HUANCAYO . Esta es la Casa qu e 
tiene mejor posición y espacio 
más amplio. El P . Cóggiola hizo 
levantar algunos pabellones para 
aulas, capilla, domitorio. Así se 
completó un primer proyecto del 
arquitecto. El legado de un sa
cerdote de la localidad, el P . V a
lentín Macucachi ayudó en la 
empresa. 
AREQUIPA.- Se construyeron 
nuevos locales para los talleres. 
Se pavimentaron los patios. El 
Colegio vio recortada su pro
piedad al abrirse nuevas calles 
en la zona. 
CUZCO, YUCAY.- No tuvieron 
ampliaciones porque se pensaba 
para después otras remodelacio
nes fundamentales. 
PUNO.- Era obra del Estado. El 
P. Cóggiola se interesó para que 
fueran mejoradas los servicios 
que prestaba esa Casa. 

Hermosa vista del tradicional Pa
tio de Honor del Colegio 5,alesia
no de Breña,en Lima. En el perío
do del P. Cóggiola fueron -constru i
dos los dos grandes pabellones con 
los que el Patio quedó cerrado. 
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LA PAZ. Se empezó la con~Ltuc
ción del nuevo Colegio en la Av. 
16 de julio. La obra siguió has
ta que se terminó. Se moderni
zaron los talleres. 
SUCRE.- El Colegio fue rPcons
tru ido después de un terremoto 
que causó serios daños. 

TITULOS LEGALES DE 
LAS PROPIEDADES DE LA 
CONGREGACION 

En el país a partir de 1936 
las Ordenes y Congregaciones 
Re! igiosas podían tener perso
nería jurídica. Desde 1925 a
parecía I a Congregación como 
una asociación civil, la Sociedad 
ltalo Peruana de Inmuebles. Pe
ro había un problema: Muchas 
de las propiedades no tenían 
sus títulos en orden. Al aunas 
estaban inscritas a nombre de 
antiguos salesianos que ya ha
bían fallecido. 
El Padre Cóggiola, con pacien
cia y constancia admirables y 
la valiosa ayuda del Dr. Manuel 
Augusto Olaechea, excelente a
bogado y gran amigo de la O
bra de Don Bosco, logró poner 
en perfecto orden todos los tí
tulos de propiedad de cada una 
de las Casas Salesianas. 

COLABORACION CON EL. 
SUPREMO GOBIERNO 

LA CASA DE PUNO.- Era una 
Obra del Estado confiada a la 
Congregación. Estaba destinada 
exclusivamente a la juventud in
dí gen a y ha sido una gloria de la 
Congregación por I os resulta dos 
obtenidos, ampliamente reconoci
dos por las autoridades. 
El Padre José Cóggiola firmó 
un nuevo contrato con el go
bierno. Fue muy beneficioso pa
ra la Congregación. En 1948 se 
le confió a la Congregación u
na Escuela Normal que después 
llegó a ser la Obra principal 
en Puno. 
En esta Casa el Padre Cóggiola 
atendió personalmente al Pre
sidente de la República Manuel 
Prado, que en 1940 visitaba esa 
Obra Saiesiana. 
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La torre caracteri'stica de nuestra 
hermosa Basílica de María Aü
xil iadora . 

ESCUELAS NORMALES.- En 
1942 el P. Cóggiola aceptó la in
vitación del Gobierno para en
cargarse de una Escuela Normal 
Urbana en la ciudad de Piura. 
Tuvo sus dificultades, pero el 
éx ito fue completo. 
En 1947 el Gobierno le con
fiaba a la Congregación u na se
gunda Escuela Normal, en la 
ciudad de Huancayo. Estas dos 
Escuelas Normales le hicieron 
presente al Gobierno la capaci
dad de la Congregación, la cual 
extendía su campo de acción . 
Esto le valió luego para obtr
ner una Escuela Normal Urba
nana y Superior exc lusiva para 
la formación del personal sale
siano, en Magdalena del Mar. En 
los Decretos Supremos se reco
nocía ampliamente la labor do
cente de la Congregación en to
dos los niveles y en todo el ti•
rritorio nacional. 
ESCUELAS PROFESIONALES. 
Por la Ley Orgánica de Educa
ción de 1941 el Gobierno se 
comprometía a promover la edu
cación técnica. Pocas eran las es
cuelas profesionales, y entre ellas 
figuraban las de los Salesianos. 
El Gobierno pidió al P. Cóggio
la los Planes y Programas de las 
Escuel ás Profesionales Salesianas 
para inspirarse en ellas en su 
acción estatal. 
Las nuevas Escuelas Técnicas 
de Estado se inspiraron, enton
ces, en el ideal que se veía en 
los salesianos. Esto lo confirma
ron varias veces las autoridades 
de Educación. 
CONTRATO ESPECIAL CON 
NUESTRAS ESCUELAS PRO
FESIONALES.- En 1946 el Go
bierno Peruano h izo un contra
to especial con las Escuelas Pro
fesionales Salesianas de Arequi
pa, Cuzco, Yucay, mediante el 
cual se comprometía a ayudar 
económicamente a la educación 
profesional de los alumnos de. 
dichas escuelas. 
La Casa del Cuzco cerró su 
Escuela Profesional porque en 
1 a I ocal idad no había industria; 
quedó una esc uela reducida en 
Yucay, para los campesinos. La 
de Arequipa adquirió mayor 
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desarrollo y se convirtió en el 
Instituto Industrial Salesiano, 
plantel plenamente oficial, pero 
bajo completo control de los 
Salesianos. De la misma mane
ra, las Escuelas Normales de Piu
ra y H uancay o eran oficial es, 
pero encargadas totalmente a la 
Congregación . 
La Casa de Puno era del Estado, 
plantel oficial, pero confiado a 
la Congregación. 
En todos estos casos el Padre 
Cóggiola no dudó un instante 
en comprometerse con el Go
bierno, porque mantenía la com
pleta libertad de acción educa
tiva en los contratos. 
VISITA DEL PRESIDENTE 
PRADO A LA CASA DE PUNO 
En octubre de 1940 el Presi
dente de la República hizo un 
viaje por las regiones del sur del 
país. En la zona de Puno, a 
3,914 metros, junto al lago Ti 
ticaca, la Casa Salesiana tam
bién recibió el honor de la visi
ta presidencial. En esa ocasión 
el Padre Cóggiola ofreció un al
muerzo al Sr. Presidente y a su 
comitiva. Las Hijas de María 
Auxiliadora, que también traba
jaban en el lugar, se lucieron 
magistralmente. El Presidente re
tribuyó esta atención en 1911 , 
cuando invitó a los Superiores 
Salesianos a almorzar en palacio 
de gobierno, con motivo de los 
50 años de la llegada de los Sa
lesianos al Perú. 

CELEBRACION DE LOS CIN
CUENTA AÑOS DE LA LLE
GADA DE LOS SALESIANOS 

El 28 de setiembre de 1941 se 
cumplieron los 50 años de la 
llegada al Perú de los primeros 
Salesianos y de las primeras Hi
jas de María Auxiliadora. El P. 
Cóggiola quiso celebrar digna
mente este acontecimiento para 
dar gracias a Dios. 
Pidió y obtuvo que el Rector 
Mayor, Don Pedro Ricaldone 
se hiciera representar por el ve
nerado y querido P. José Rey
neri, el cual revivió así los años 
que había pasado en esta Ins
pectorí a donde se había ordena-

do sacerdote, donde había sido 
Director e Inspector, y donde 
había formado a tan tos sal esia
nos, muchos de los cuales diri
gían en esos momentos la mar
cha de la Obra Salesiana en el 
Perú. 
CONSAGRACION DE LA IGLE
SIA DE MARIA AUXILIADORA 
Este fue el primer· acto de las 
celebraciones, el 24 de setiembre. 
La Virgen lo había hecho todo 
y Ella había salvado a sus hijos 
en el terremoto del 24 de mayo 
del año anterior. Consagró la 
Iglesia MÓns. Octavio Ortiz A
rrieta, primer Obispo Salesiano 
peruano. 
Se colocó una placa de mármol 
y bronce al recordado Padre Cm• 
los Pane , cuyos restos se trasla
daron del Cementerio general a 
la Cripta de la Iglesia de María 
Auxiliadora. Fue un homenaje 
que hizo ver cómo era venerado 
este santo salesiano que había 
realizado el prodigio de levantar 
a la Virgen Auxiliadora la mo
numental Iglesia· de Breña y ha
bía encarnado entre nosotros la 
bondad de Don Bosco, como lo 
recordaban los exalumnos. 
Se realizó un Certamen Cate
quístico Inspectorial, en presen
cia del uncio Apostólico. Era 
el año del Catecismo y tuvo 

Vencedores del Certamen Catequ is,
tico lnspectorial de 1941.A la izq . 
del Padre está el hoy P. C. Cordero 
mucho éxito. En la Casa Ins
pectorial y como culminación 
de los festejos se tuvo una Misa 
y Te Deum, en la Iglesia de 
María Auxiliadora. Habló her
mosamente Mons. Víctor Alva
rez. El Presidente de la Repú
blica estuvo presente con un nu
meroso grupo de altas persona
lidades. Visitaron los talleres y 
todos los alumnos lo saludaron 
entusiastamente. Luego hubo un 
desfile frente a la fachada de la 
Iglesia, al que asistió el Sr, Pre
sidente. Desfilaron los alumnos 
de las Casas de los Salesianos, 
y de las Hijas de María Auxi
liadora de la capital y del Ca
llao y también los exalumnos 
salesianos . 
Como para completar las cele
braciones, el Padre Luis Hec
tor Sallaberry predicó por ra
dio los Ejercicios · Espirituales. 
Era la primera vez que se hacía 
en Lima. Fue un éx ito que nin
guno imaginaba. 
Al terminar ese año de 1941 el 
P. Cóggiola tuvo el consuelo de 
inaugurar dos lugares religiosos 
para el culto del Señor: el Tem
plo Parroquial del Sagrado Co
razón de Jesús de Magdalena 
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drl Mar y la Capilla y PI Nori
ciado de las Hijas de María Au
xiliadora, también en Magdale
na del Mar. 

DOS OBISPOS SALESIANOS 

Cuando llegó el Padre Cóggio
la, Pncon tró la · figura venerable 
de Mons. Octavio Ortiz Arrieta, 
el primer sacerdote salesiano pe
ruano y el primer Obispo Sale
siano peruano. 
En 1939 el P. Fortu nato Ch ir~ 
chigno fue nombrado Adminis
trador Apostólico de la Diócesis 
de Piura, que acababa de nacer. 
El 15 de diciembre de 1940, el 
Santo Padre nombraba Obispos 
a dos Salesianos: Mons. Fortu
nato Chirichigno, primer Obispo 
de Piura y Mons. Víctor Alvarez, 
Obispo de Ayacucho. 
La consagración de estos nuevos 
Obispos tuvo lugar en la Cate
dral de Lima el 2 de marzo de 
1941. Eran cinco nuevos Obis
pos, dos de los cuales eran sale
sianos. Nunca sp había visto u
na ceremonia como esa. El P . 
Cóggiola gozó feliz viendo la glo
ria de la Congregación. 

"La Devoción a M. Auxiliadora" 
( viene de la pág. 1 ../ ). 

sa, de realismo pedagógico, de 
esperanza operativa y de incon
dicionada bondad. 
El Rector Mayor ha pedido a 
las H.M .A. que se consideren 
comprometida~ de manera muy 
<'SPP('ial , en i>sta común rPspon
sabilidad di' reactivar. con fuer
za renovadora, la devoción a 
María Auxiliadora en toda la 
Familia Salesiana; a nosotros, 
nos toca, en las Inspectorías 
y particularmente en los San
tuarios dedicados a Ella, susci
tar con entusiasmo y criterio re
novados, tantas iniciativas de co
laboración. Un nuevo despertar 
mariano nos hará comprender y 
repetir lo que Don Bosco escri
bía a Don Cagliero: "Confíen 
todas las cosas a Jesús Sacramen
tado y a María Auxiliadora y ve
rán lo que son milagros" (MB. 
11, 395). ■ 
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Capítulo 
General 21 
UEL DISCURSO DE CLAUSURA DEL RECTOR MAYOR 

Queridos Hermanos Capitulares: Nos encontramos aquí 
reunidos en el Aula por última vez: hoy, por la bondad 
del Señor, concluimos el Capítulo General 21. Este no de
bería ser un día "cualquiera", el lOOQ de un largo iter de 
nuestros trabajos capitulares, sino una fecha determinante 
que caracteriza y da el toque definitivo a la fisonomía de 
este Capítulo y precisa su significado global. En efecto, 
hoy, tenemos que expresar formalmente nuestro gesto fi
nal de Capitulares: el de asumir como propias las orien
taciones y las deliberaciones aprobadas. 

E sta es la intención que el 
Rector Mayor quiere asig

nar a la celebración t'ucarística 
conclusiva: los invito a partici
par en ella con conciencia ex
plícita. Hemos experimentado 
juntos durante más de tres me
ses los valores de la comunión 
Pn una misma vocación; lo he
mos hecho llegando acá desde 
un pluralismo de situaciones, 
afrontando problemas nacidos 
de nuestras diversidades y con
viviendo, sí, fraternalmente, pe
ro en un trabajo de búsqueda 
no fácil y metodológicamente 
no unánime. Podemos testificar 
que hemos sentido; entre noso
tros, la presencia del Señor con 
su gracia de unidad; El nos ha 
guiado hacia la convergencia a 
través de múltiples indicaciones 
de ruta, ha iluminado nuestra ca
pacidad de discernimiento y ha 
movido nuestro corazón con lla
madas a la profundizac ión y con 
exigencias de conversión; nos ha 
hablado particularmente en las 
horas de oración. 

4.- PRIMER OBJETIVO: EL E
VANGELIO A LOS JOVENES 

El Santo Padre se ha congratu
lado con nosotros por haber a-

frontando el trma dr "TPstimo
niar y anunciar el Evangelio: 
dos exigencias de la vida sale
siana entre los jóvenes", dicién
donos que "también en ello 
se manifiesta el empeño de los 
Salesianos por mantenerse fieles 
a la identidad originaria de su 
Institución, que, nacida para de
dicarse a la Juventud masculi
na especialmente de las clases 
popularC's, ha viri do más d<' un 
siglo de providencia,! y admi
rable presencia, educando y 
formando innumerables filas de 
jóvenes?' 
Y, seguidamente, el Papa ex
presa con claridad su deseo de 
atraer nuestra atención "sobre 
la necesidad de mantener este 
carácter particular de la obra y 
de la pedagogía salesiana, tan
to más que las necesidades so
cial es y eclesiales de los tiem
pos modernos parecen corres
ponder más que nunca al genio 
del apostolado de los Hijos de 
San Juan Bosco, dirigido prefe
rencialmente a la juventud mas
culina". 
Es dr notar, para quien calcula 
en términos cuantitativos, que 
el mensaje papal desarrolla prin
cipalmente el tema de la evan
gelización de los jóvenes; tal de-
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Radiantes de entusiasmo y de optimismo latinoamericano aparecen el 
Rvmo. Padre Viganó, el ~- Jorge Sosa Núr\ez y el P. José Gurruchaga. 

sarrollo constituye casi la mi- Fundador; ésta se encuentra un 
tad de la carta. Ahora bien, el poco en todas las páginas de 
CG21, ha señalado algunos ele- los nuevos documentos, y par-
mentos característicos de nues- ticularmente en la conclusión: 
tra identidad original para dis- Don Bosco, un modelo y u-
tinguirnos efectivamente como na presencia. 
"misioneros de los jóvenes'', por- He dicho antes que tendremos 
tadores del Evangelio a la ju- que dedicarnos intensamente a 
ventud de hoy . conocer, practicar y perfeccionar 
¿Cu átes son los elementos? Y o nuestras Constituciones, en cuan-
subrayo los principales: to que ellas nos aseguran la fi

4.1 1 o, UN "CORAZON 
ORATORIANO": 

Es ésta una característica pe
culiar de Don Bosco, que Don 
Albera ha llamado con agude
za "el don de la predilección 
por los jóvenes". Deducimos es
te elemento de la confirmación 
capitular de nuestra adhesión al 

delidad al pensamiento y al espí
ritu de Don Bosco. · 
Pero conviene l'OnsidNar que la 
realidad carismática de que era 
portador nuestro Padre compor
taba una riqueza exuberante de 
valores vividos que se expandía 
más allá de su proyecto cons
titucional . Así entre los escritos 
más espiritualmente significati
vos para el carisma de nuestro 

Instituto hay que enumerar, a
demás de las Constituciones, tam 
bién las "Memorias del Oratorio 
de San Francisco de Sales" y los 
diversos escritos sobre "El Sis
tema Preventivo". 
Hay que saber volver con inleli
gencia a estas páginas como a 
fuentes privilegiadas de autenti• 
cidad. "A las Memorias del Ora
torio" -dice, por ejemplo, un 
estudioso del tema- Don Bosco 
mandaba a sus "hijos" no para. 
que encontrasen el fundamento 
de una costumbre jurídica, sino 
para que encontrasen en ellas u
na "norma para superar las difi
cultades futuras, aprendiendo lec
ciones del pasado" , para "cono
cer cómo Dios mismo ha guiado 
todas las cosas en todo tiempo" 
(P. Stella, ciclostilado). 
Precisamente en tales páginas es 
donde descubrimos el primer ele
mento característico de nuestra 
identidad original, que he queri
do llamar "corazón oratoriano". 
A _los orígenes del Oratorio de 
Valdocco se encuentra el prime
ro y más fundamental valor sale
siano, por el que somos, en la 
Iglesia, verdaderos misioneros de 
los jóvenes. 
Don Caviglia, con aguda intui
ción, ha escrito: "Y o creo que 
no se comprenderá nunca a fon
do la razón íntima del sistema 
educativo ( de Don Bosco), ·si no 
se tiene en cuenta la primera de 
sus concepciones, que constituía 
el recuerdo y, digámoslo, la nos
talgia de la vida de aquellos pri
meros tiempos. ¡Ah! el origen 
de las ideas ¡cómo debería ser: 
vir para expl icarias! No es un 
paréntesis ocioso si pensamos 
que precisamente entonces, en 
la formación de Domingo Savio, 
se concentraron una vez para 
siempre I as orientaciones esp iri
tuales que él ha dejado en he
rencia a los suyos y al mundo''. 
(Op. e scritti ed. e ined, vol, 4V-: 
pág. 68-68, SBI). Aquella pri
mera hora del Oratorio de V al
docco no se ha de considerar 
sólo como el comienzo de ésta 
o aquella "institución" (tampo
co la excluye), sino como la ex
presión más clara y la concre-
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c1on primigenia de la caridad 
pastoral de Don Bosco. 
Tendremos que volver, pues, co
mo criterio primero de renova
ción ,- al corazón de nuestro Fu n
dador, que es un "corazón o
ratoriano" no en el sentido de 
dedicarse a instituir un deter
minado tipo de · obras, sino en 
el sentido de vivir y expresar 
una actitud pastoral característi
ca que debe distinguir toda pre
sencia salesiana en cualquier o
bra. Esta es la primera opción 
operativa que hay que subrayar: 
urge dar la prioridad a la "pas
toral juvenil", llenando el cora
zón de "nostalgia oratoriana"; 
esto significa poner a la raíz de 
todo nuestro obrar un criterio 
de "predilección por los jóve-• 
nes", o sea, una típica búsque
da de los muchachos y de los jó
venes sintetizada en el lema "da 
mihi animas" . 
Sólo a través de esta actitud 
basilar, siguiendo a Don Bas
ca, sabremos permear cualquier 

. ~' 
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obra de un espíritu germinamen
te oratoriano, en el sentido his
tórico de los orígenes d'e nues
tro Carisma. 

4.2 2do : EL SISTEMA 
PREVENTIVO 

O Proyecto Educativo Salesia
no: constituye ciertamente uno 
de los puntos-clave del trabajo 
capitular. 
El Papa había atraído nuestra a
tención "sobre la necesidad de 
mantener este carácter particu
lar de la obra y de la pedagogía 
salesiana"; pues bien, el CG21, 
ha clarificado, ha reactualizado 
y vuelve a proponer a los herma
nos el Sistema Preventivo como 
"el Proyecto educativo salesiano"; 
éste se caracteriza, además de 
por los destinatarios y por el tí
pico modo comunitario en que 
se pone en práctica, por la par
ticular organización de sus con
tenidos, por sus objetivos y por 
el es-tilo, mediante el cual se ha-

ce presente entre los jóvenes. Es
te Sistema nos conduce directa
mente al corazón oratoriano de 
Don Bosco, a su manera típica 
de concebir la evangelización co
mo "salvación total"; nos con
duce igualmente a las experien
cias salesianas más genuinas lh,va
das adelante bajo la guía del mis
mo Fundador y consideradas, por 
eso mismo, "ejemplar". Si alguien 
pensara que ésta fuera una pro
puesta teórica o secundaria, yo 
me ·atrevería a decir que demos
traría no haber comprendido ni 
el corazón de Don Bosco, ni el 
delicado "momento" actual de 
la Congregación. 
La identidad de nuestra presen
cia evangelizadora en la Iglesia y 
en el mundo consiste también 
hoy en "evangelizar educando". 
La educación es nuestro modo 
preferido y nuestro campo privi-

EI Rector Ma-¡or P. Egidio Viganó, 
dirigió sus palabras de saludo al 
S. Padre, en 1~ audiencia concedi
da al Cap1·tulo General 21. 
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legiado de evangelización; y el a
nuncio del Evangelio es el nervio 
y la razón de ser de nuestro ar
te educativo. 
Este Proyecto Educativo Sale
siano, además de una organiza
ción de contenidos, comporta 
un "estilo característico de pre
sencia y \fe acción". Encontra
mos en él la aportación origi
nal de "sabiduría" dada por 
Don Bosco a la Iglesia y al 
mundo; su asimilación del E
vangel io en clave de caridad e
ducativa, la síntesis que traduce 
su experiencia de educador y su 
espiritualidad. Si San Agustín de
cía "ama y haz lo que quieras", 
Don Bosco en su sabiduría pe
dagógica nos repite: " ¡ no basta 
amar; es preciso saber hacerse 
amar! ". 
4.2.1 Nuestro Capítulo propo-

ne todo el Proyecto edu
cativo de Don Bosco como pro
grama del sexenio. El Sistema 
Preventivo: 
a.- estudiado mediante una refle

xión sistemática y científica 
profunda (cfr. Centros de Es
tudios Salesianos, UPS). 

b.- actuado y traducido en térmi
nos de praxis en nuestros "am
bientes de evangelización"(cfr. 
proyectos educativos para los 
diversos ambientes). 

c.- ofrecido como reflexión peda
gógica sistemática a nuestros 
colaboradores e incorporado 
a la comunidad educativa co
mo "filosofía de la escuela 
salesiana" (cfr. proyectos y 
propuesta sobre la comuni
dad educativa). 

d.- llevado al diálogo y a la com
paración pedagógica entre los 
varios proyectos alternativos 
de educación, como hizo Don 
Bosco en su tiempo cuando 
lo comparó con el Sistema 
represivos y con los sistemas 
"laicos". 

Las perspectivas de este esfuerzo 
son prometedoras. Si se orienta 
bien, puede marcar un período 
de expan~ión y de difusión de 
nuestra pedagogía que se con
vertirá también en criterio de 
nuestros colaboradores, de la Fa
milia Salesiana y de tantos otros 

1 

C' ducadores. Podrá se r la "nove
dad de la que los salesianos son 
portadores característicos en el 
encu entro entre la juventud y 
la Iglesia. 
4.2.2 El proyecto y el estilo de 

Don Bosco se concretan 
realísticamente en "ambientes y 
obras" . Don Bosco, joven sacer
dote, supo encarnar y enriquecer 
su proyecto apostólico. De la 
simple, si bien rica realización 
personal con sus muchachos, pa
só a la búsqueda de un "espa
cio" donde procuró crear un "am
biente" que preparaba, facilita
ba y completaba la relación per
sonal. Integró este ambiente con 
iniciativas adecuadas a las nece
sidades y a los intereses de los 
jóvenes. Tal "fórmula" es toda
vía el signo del realismo y de 
la "concreción pedagógica sale
siana". 
Nuestro CG21 para "mantener" el 
carácter particular de la obra y de 
la pedagogía salesiana ha estudia
do y ofrecido directrices y líneas 
operativas para cualificar los am
bientes de evangelización: 
a.- en la línea educativa. 
b.- en la línea explícitamente ca

tequística y de formación en 
la fe. 

El Rector Mayor entrega el Cru
cifijo de misionero al Delegado 
de las Filipinas. E. Edgardo Es
p i ritu, destinado a Etiopía . 

c.- en la línea comunitaria y de 
participación. 

d.- en la línea del asociacionismo 
juvenil. (Si bien e;te último te
ma no ha sido· tratado directa
mente, ha entrado como com
ponente de nuestro proyecto 
educativo en los oratorios, en 
las escuelas, en las parroquias; 
y la asamblea ha demostrado 
un notable interés cada vez 
que se hacía mención de él). 

4 .2.3 Corresponderá a las comu-
nidades inspectoriales y lo

cales hacer penetrar todo esto en 
la realidad, pero es cierto y se ve 
evidente que el Capítulo ha dado 
directrices, sugerencias e instru
mentos para hacer florecer, co
mo nos ha pedido el Papa, "el 
carácter particular" de la peda
gogía salesiana 

4.3 3°: EL ESPIRITU DE 
INICIATIVA 

Es éste otro elemento caracte
rístico de las orientaciones capi
tulares: 1 a inventiva pastoral, la 
fantasía pedagógica, la habilidad 

23 Archivo Histórico Salesiano del Perú



la osadía, el valor, la astucia san
ta, son expresión genuina del 
corazón oratoriano de Don Bos
co. Los Salesianos de la prime
ra . generación, nos dice el tex
to capitular, lo han aprendido 
en la escuela de nuestro Padre 
y Maestro y la historia de la 
expansión salesiana en el mun
do es una clara demostración de 
su eficaz aprendizaje. 
4.3.1 El CG21 hace votos por 

(cfr. doc. 20, Nº.143): 
a.- una renovada aplicación de 

esta original creación sale
siana. 

b.-una atención a la intuición 
y sensibilidad de algunos her
manos. 

c.- un esfuerzo para actuar se
gún el espíritu misionero de 
Don Bosco. 

Esta llamada capitular a la re
novación del espíritu de ini
ciativa hará posible, esperamos, 
la realización de "una nueva 
presencia salesiana" en favor de 
los "numerosos jóvenes de las 
grandes ciudades; indiferentes o 
lejanos de la Iglesia y de la fe"; 
"de la juventud y el pueblo de los 
ambientes de marginación'~ y "pa 
ra la animación de movimientos 
juveniles" (cfr. Nº 146). 
4.3.2 ¡Cuánta sana utopía bu-

lle en estas orientaciones 
capitulares! Se encuentran en 
plena sintoni'a con cuanto el San
to Padre nos decía en la audien
cia: "Son millones en el mundo, 
acaso errantes y desorientados 
por una multitud de voces dis
cordantes, los cuales esperan de 
vosotros la palabra de salvación, 
buscan la mano fraterna y ami
ga que con serena firmeza los 
guía hacia el Absoluto" (Oss. 
Rom. 27.1.78). 
Ya es hora de no dejar por más 
tiempo la inventiva pastoral a 
merced de algunos antojadizos, 

amargados o disidentes, 
sino de asumirla como patrimo
nio de toda comunidad salesiana 
y como exp res10n de fidelidad 
a Don Bosco:· 

4.4 40, UNA PROPUESTA DE 
PEDAGOGIA VOCACIONAL 

El segundo documento la pre-

24 

sen ta de forma explícita y siste
mática, clara en sus presupues
to, inserta en un plan global de 
maduración en la fe, con suge
rencias prácticas para los diver
sos niveles de responsabilidades. 
Hay que reconocer que este CG 
21 ha dado a la Congregación 
el primer documento capitular 
que presenta una guía orgánica 
de renovación de la pastoral vo
cacional salesiana. Es de espe
rar que esto ayude a recuperar 
uno de los fines específicos de 
nuestra Congregación: el cultivo 
de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas. 

4-.5 50, EVITAR EL PELIGRO 
DEL GENERALISMO 

Así, pues, los textos capitulares 
son ricos y llenos de sugerencias 
al presentar los elementos más 
característicos de nuestra "iden
tidad original" de misioneros de 
la juventud. Si en las Inspecto
rías no faltan personas capaces 
de ponerlos en práctica, pronto 
respiraremos aire de avanzada 
primavera. 
Pero no quería concluir este pri
mer objetivo del "Evangelio a los 
jóvenes" sin eludir a un peligro 
que nos acecha si no insistimos 
en nuestra "identidad original"; 
se trata del peligro del generi
cismo; no ya misioneros especia
lizados para la juventud mascu
lina, sino trabajadores comunes 
sin un distintivo propio y, por 
lo mismo, sin necesidad de ins
pirarnos en el carisma del Fu n
dador. El Papa nos ha dicho que 
nos dirijamos con prl'ÍPrencial 
interés y deC:icación a la juven
tud masculina". 
Hemos de tener en cuenta que 
éste es un punto delicado, que 
hay que considerar con sereni
dad \- discernimiento. Toca un 
elem~nto de nuestra "misión", de 
nuestra "acción específica" y de 
nuestro "estilo pedagógico"; por 
consiguiente, también de nues
tra identidad y de nuestra efica
cia concreta 
No sin razón la carta del Santo 
Padre habla de ello dos veces: 
la primera vez relaciona el he-

cho, con el momento "funda
cional" y la segunda con la 
renovación de nuestra presen
cia entre los jóvenes, pidiéndo
nos una continuidad de crite
rio aún en medio de las cam
biadas condiciones sociales y 
cu I tu ral es. 
¿Habrá dado nuestro Capíf u-
1 o indicaciones suficientemente 
claras? ¿Habrá creado instru
mentos eficaces para mantener, 
aún en la diversidad de situa
ciones pastorales, la identidad 
de su misión en lo que se refie
re a los destinatarios y a la or
ganización de las iniciativas?. 
Pienso que sí. No hay que dra
matizar algunas situaciones par
ticulares. 
Pero el Capítulo ha vuelto a con
fiar a los Inspectores y a sus Con
sejos Inspectoriales la función 
de un discernimiento serio y sa
lesiano caso por caso (cfr. doc. 
2do. Nº 121, 113 bis). 
Para este discernimiento ha vuel
to a señalar la importancia de 
las orientaciones operativas que 
ya trazó el CGE y ha confirma 
do las responsabilidades comu
nitarias, la necesidad de la eva
luación periódica, la adopción 
de convenientes cautelas y el diá
logo con el Consejo Superior pa
ra una acción de asistencia y de 
clarificación. 
Una responsabilidad colocada en 
las manos de los Inspectores y de 
los Consejos Inspectoriales no 
significa mayor facilidad para que 
se multipliquen las iniciativas 
que no vayan dirigidas a nues
tros destinatarios, sino sencilla
mente la posibilidad de dar un 
juicio circunstanciado y concre
to sobre una situación. 
A los criterios objetivos, al dis
cernimiento salesiano, a la acep
tación operativa de las indicacio
nes del Santo Padre, quedan obli
gados tanto las Comunidades lo
cales y los Inspectores con sus 
Consejos , cuanto el Rector Ma
yor y el Consejo Superior. 
Hemos de augurarnos y pro
ponernos que todos estén a 
la altura de esta hora delica
da para nuestra identidad vo
cacional. ■ 
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GO 
CURA EL DOLOR DE MUELAS DE U NIÑO 

Jamás se podrán enumerar los milagros que Don Bos~o o
braba con sus bendiciones. A veces enseñaba el catecismo 

en las plazas públicas mien
tras obraba las curaciones. 
También eran célebres sus 
bendiciones para curar el 
dolor de muelas .... ! 

U n día atravesaba la pla
za de Manuel Filiberto, 

cuando he aquí que unos niños 
acompañaban a un amigo que 
atormentado por un horrible 
dolor de muelas, estaba como 
delirando y, casi inconciente , 
pronunciaba palabras poco edi
ficantes. 
Los niños en cuanto vieron a
llá a lo lejos a Don Bosco, que 
ya todos conocían muy bien: 

- Mira, mira, gritaron, allá 
viene Don Bosco, vamos don
de está él para que te dé su 
bendición. 
Pero el pobre infeliz, loco por el 
dolor, impreca contra Don Bosco 
y contra sus bendiciones. 
El Siervo de Dios, había lle
gado cerca de la comitiva. A
quel pobrecito no quería por 
nada atender a las palabras con 
que Don Bosco procuraba tran
quilizarlo. 
El dolor era agudísimo. El buen 
Padre, tanto hizo y dijo, que al 
último lo pudo calmar; se arro
dilló en el suelo, rezó con Don 
Bosco el acto de contrición, pi
diendo perdón a Dios de sus ma
las palabras y prometió que iría 
a confesarse. 
Don Bosco le dió su santa ben
dición y el dolor de muelas de
sapareció en el acto. 
Claro está, que esta noticia vo
ló como un relámpago por to
das partes, y Don Bosco se 
veía constantemente rodeado 
de personas que sufrían de do
lor de muelas, a quienes sana
ba instantáneamente con sus 
bendiciones. 
Para que disminuyera toda es
ta concurrencia y también para 
que no se atribuyera a su san
tidad estas mejorías, principió 
a aconsejar, por sí o por otros, 
que practicaran alguna devoción 
al Santísimo Sacramento, o a 
la Virgen Santísima o a San 
Luis. No bien cumplía cuanto 
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él aconsejaba, en el acto de
saparecía el dolor. 

el dolor de muelas. No sabía 
qué hacer. Estaba como enlo
quecido. Don Bosco oyó mis 
quejas y gemidos, y acercánde> 
se me dijo: 

El mismo Gastini, el famoso bar
berito, probó no una, sino va
rias veces, qué poderosa era la 

· bendición de Don Bosco contra 
estas do! enc ías. 

- Mi querido Gastini, ¿qué 
tienes? · 

"Una vez, dice, me moría p.or "Apenas le pude contestar, pues 

MADRE MARIE REZA POR SU HIJO SACERDOTE 

* Se llama Georges Linel y es Inspector de Lyon desde 1976. 
Hab ía sido dos años director en Tol-on. 

* Tiene 48 años. Nació en Santa Marie du Zit Ca rthage 
(Tú nez} en el seno de una fam ilia de colonos franceses 

* Su padre Robert murió en 1945. 
* Y su mad re M ari e, al cumpli r los 60 año¿, entró en el conven

to de las M. U rsulinas Grises de La Tour du Pin , cerca de Lyon. 
* Ahora M adre Mar ie tiene 73 años, y en su oración de cada 

hora pone una intención más que las otras Mad res de suco
mun id ad : " Que mi h ijo sea bueno . .. " 

••••• 
Las Madres Ursulinas del Sgdo. Corazón se dedican a la edu-
cac ión y al cuidado de enfermos. Mi madre , cuando cumplió 
los 60 años y todos los hijos estábamos ya "situados", entró 
en esta Congregación. Mi padre hab 1·a muerto en 1945: yo te
nía entonces 16 años y mi madre 40. Soy el mayor de tres 
hermanos y una hermana; el los están todos casados. 

• Y .... l es bonito el hábito? 
Pues, es muy sencillo , de color gris. 

• Y . .. ¿prefieres ver a tu madre asi, en hábito gris y en un 
convento, o como la has conocido siempre, y en el calorci
l lo del hogar? 
Yo me siento muy feliz de verla a ella feliz en su comunidad: 
la quieren mucho; vive entretenida: ayuda en la enfermeria. 

• ¿Por qué se hizo monja 7 

No sé: el dia de mi ordenación pensó ella en consagrarse a 
Dios en una congregación .. . y lo ha hecho. 

• A l o largo de tu historia fami l iar, prevei"as tú o le habías 
oído . .... 
Pues no, nunca. 

• ¿cuál es el recuerdo más fuerte que conservas de tu madre 7 

Su en te reza cuando murió papá. 
• ¿Te da muchos consejos? 

Pocos ... L o que más repite es que me tome las cosas con 
calma, que cuide la salud . 

• iAI f in, madre 1 ¿y sus orac iones? 
Pues.. . si se sienten. 

• ¿T e v isita alguna vez 7 

Suel o ir yo a verla. 
• ¿Qué dice t u madre del Capi t ulo? 

L a he visto estas navidades. Ella reza .... 
• No vale : tu subcomisión jugó con ventaja: no todos los 

Capitulares ten i"an una madre-monja que rezara por su 
hijo sacerdote. 
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me apretaba las mejillas con un 
pañuelo y lloraba a mares por 
el atroz dolor. 
El entonces tomó con ambas 
manos mi cabeza, la puso sobre 
su pecho y en el acto desapare
cía, como por encanto, toda 
dolencia". ■ 

E I domingo 16 de abril es el 
DIA MUNDIAL DE ORA

CIO NES POR LAS VOCACIO
NES que toda la I glesia celebra 
por mandato del Santo Padre 
Paulo VI. Es una oportunidad 
mundial para rez ar por este gran 
problema que afecta a toda la 
Iglesia y también para preocupar
se seriamente por resol\"l'rl o. 
La Congregación Salesiana siente 
también agudamente este proble
ma. Invita a toda la Familia• Sale
siana a rezar intensamente por las 
vocaciones para la I glesia y para 
nuestra Congregación. 
Ciertamente no basta rezar. Hay 
también que trabajar mucho por 
cultivar y formar las vocaciones. 
Es algo que interesa vitalmente a 
toda la comunidad cristiana. 
Creo que agradará a nuestros lec
tores conocer el estado actual de 
las vocaciones de la Congregación 
Salesiana en el Perú. 
Nuestros jóvenes deben pasar va
rias etapas de formación qu-e son 
las siguientes: 
ASPIRANTES.- Son jove ncitos 
que siguen la educación secunda
ria o básica en nuestro seminario 
y con una explícita intención 
(según su capacidad) de seguir la 
vocación salesiana. 
Actualmente son 120 alumnos 
divididos en cinco años. Son in
ternos o al menos, tratándose de 
los menores, pasan todo el dí a 
en el Seminario. 
Es un Seminario menor y a la 
Congregación le ha dado resul
tado en más de 50 años de e
xistencia de la Casa de Magdale
na del Mar. 
POSTULANTES.- Son jóvenes 
que ya han terminado su aspiran
tado, sus estudios secundarios y 
muestran una vocación salesiana 
más madura y responsable. 

que 
la pr 
marzo 
F.n 19· 

hPrm 
que,-¡ 
,·ocaci, 
POS'l1 
del no 
el peri 
les qu 
perío 
nece 
siana 
lamen 
la prác 
Ac tual. 
nes sal 
en el 1 
vos pn 
Qui to. 
el Ins · 
ra lo 
rú y B 
cuenrn 

Vt 
Archivo Histórico Salesiano del Perú



mejillas con un 
,a a mares por 

nó con ambas 
l. la puso sobre 

acto desapare
encanto, toda 

• 
16 de abril es el 
DIAL DE ORA
A VOCACIO

a Iglesia celebra 
r1 Santo Padre 
:ia oportunidad 
ar por este gran 
ecta a toda la 
para preocupar-

!" resoln,rlo. 
Salesiana siente 
.nte este proble
l la Familia Sale

amente por las 
a Iglesia y para 
ión. 
asta re zar. 1-1 ay 
ajar mucho por 
las vocaciones. 
sa vitalmente a 

d cristiana. 
· a nuestros lec
estado actual de 
la Congregación 
erú. 
de ben pasar va

ación qu-e son 

enor y a la 
a dado resu l

años de e-
- de Magdale-

n jóvenes 
ado su aspiran-

- secundarios Y 

ción salesiana 
onsable. 

Este período dura uno o dos a
ños. Profundizan su vida cristia
na y su conocimiento de las rú 
genc ias de la vocación salesiana. 
Actualmente son 14 jóvenes que 
provienen del Aspirantado y 
larnbié n di' olros gruros juren i
les y apostó! icos. Se preparan 
para el Noviciado con un pro
grama especial. 
NOVICIOS.- Es la etapa funda
mental en la formación salesia
na. La Iglesia exige un afio t'n
tero bajo un programa exigente 
de formación con un Maestro 
espiritual. Es una mutua prueba 
tanto para ellos como para la 
Congregación. 
Si la prueba termina felizmente, 
los novicios hacen su PROFE
SION RELIGIOSA con la cual st> 
firma un compromiso público, 
recíproco entre el profeso que en
tra en la Congregación y ésta que 
lo acoge con alegría 
En 1977 tuvimos dos novicios 
que terminaron felizmente con 
la profesión reli giosa el 4 de 
marzo último. 
En 1978 tenemos ocho novicios. 
En estos dos últimos años los he
mos enviado a RIO NEGRO (An
tioquía Colombia) junto con los 
nov1c1os de México, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. Forman un 
hnmoso grupo dP 50 jó1enes 
que vibran de entusiasmo por su 
vocación salesiana. 
POSTNOVICIOS.- La formación 
del noviciado debe continuar en 
el período de los votos tempora
les que son seis ai'i.os. En este 
período se realizan los estudios 
necesarios para la misión sale
siana Unos años los dedican so
lamente a los estudios y otros a 
la práctica pastoral salesiana. 
Actualmente tenemos 12 jóve
nes salesianos en esta etapa: seis 
en el Peru y otros seis (los nue
vos profesos de 1977 y 1978) en 
Qui to. En esta ciudad func iona 
el Instituto Superior Salesiano pa
ra los salesianos de Ecuador, Pe
rú y Bolivia y los nuestros se en
cuentran muy bien. 

ESTU DIANTES DE TEOLOGIA 
Los Salesianos que son prepara
dos para el sacerdocio deben rea
l izar una formación sacerdotal sa
lesiana. Son cuatro años de es
tu dios y formación sacerdotal, 
después de su incorporación de
finitiva en la Congregación. 
Actualmente tenemos en Lima 
seis estudiantes que estudian teo
logía. Además tenemos otros seis 
Diáconos, cuy a ordenación sa
cerdotal esperamos para el pre
sente año 1978. 
De estos 6 diáconos, 4 son pe
ruanos, 1 español y otro ital ia
no que se encuentra en Turín. 
Es una bendición del Señor la 
gracia de estos próximos sacer
dotes Salesianos, que dedica
rán toda su vida a la juventud 
peruana. 
Como verán nuestros lectores, 
los números no son al tos, pe
ro son consoladores. 
A todos nuestros amigos les pe
dimos una oración por la for
mación, por la perseverancia, 
por la fidelidad de nuestras vo
caciones salesianas. 
Les pedimos igualmente una ayu
da económica para el sosteni
miento y estudios de nuestros 
estudiantes. Los gastos son ele
vados y la situación de nuestro 

Seminario de l\fgadalena del Mar 
pasa por momentos de apuro 
con sus 150 personas que a
tiende. 
Lim a, 30 de Marzo de 1978. 

Sac. Jorge Sosa Núñez SDB. 
Inspector Salesiano. 

UNA INTENCION 
PARTICULAR 

Don Bosco, Fundador de los 
Salesianos, qu iso que sus Sale
sianos fuesen tanto sac.:ndolrs 
como laicos. 
Así tuvo sacerdotes salesianos y 
tuvo Hermanos Coadjutores, am
bos pil' nanH'nte salesianos y des
tinados a realizar la misión juve
nil y popular de Don Bosco. 
La Congregación Salesiana tiene 
la mayor parte de sus miem
bros sacerdotes, pero tiene tam
bién algunos millares de Salesia
nos Coadjutores. Su número de
be aumentar. 
En esta ocasión invito a la Fa
milia Salesiana a pedir al Se
ñor nos envíe muchos salesia
nos Coadjutores, que como lai
cos consagrados, realicen la mi
sión salesiana. 
Actualmente es una necesidad 
muy grande potenciar las vocacio
nes salesianas de Coadj-u tares. 

Vocaciones Salesianas 
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80 ANIVERSARIO 

SONDRIO, ITALIA (ANS) El 
18 de octubre de 1977 ha cele
brado la ciudad de Sondrio, nor
te de Italia, patria chica del nue
vo Rector Mayor, Don Egidio 
Viganó, el 80 aniversario de la 
llegada de los Salesianos, ¡Le ha 
costado 80 años dar un Rector 
Mayor! . 

PROFUNDIZACION DE LA l' F 

BERNAL, ARGENTINA (ANS). 
Cada año la experiencia va to
mando más cuerpo. Este año fue
ron más de 300 jóvenes y adul
tos los que frecuentaron el "Cur
so de profundizacfón de la fe" 
organizado durante cuatro meses 
en la parroquia salesiana. 
Como coronación del Curso 
hubo un gran derroche de gra
cia sacramental: 4 jóvenes re
cibieron el bautismo, 16 hic:ie
ron la primera comunión, 250 
fu eron confirmados y 50 jóve
nes y adultos, reafirmaron de
lante del Obispo, su compromi
so cristiano. 

EL FIN JUSTIFICA..... LA 
POBREZA 

BOMBAY (ANS). El v1e¡o mi
sionero, pobremente vestido con 
su equipaje mitad maleta mi
tad caja de cartón, aguarda sen
tado la llegada del "Ferry" 
que le ha de llevar al otro la
do del río. Un hombre se sien
ta a su lado y, tras unas pala
bras de saludo, pregunta: 
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,NO 
-¿En qué trabaja Ud.? 
-Trabajo para el Señor. 
-Pues no parece que le pa-
ga muy bien. 
-La paga no, pero las con
diciones de retiro son excelen
tes. 

MISIONEROS 

ALCOY, ESPAÑA (ANS) El 
salesiano Padre Francisco Javier 
Vallés, que trabaja en las Escue
las Profesionales de esta indus
trial ciudad del levanto español , 
ha encontrado un modo origi
nal de ayudar a las misiones: 
en colaboración con unos cuan
tos jóvenes ha montado una mi
ni industria de rosarios artís
ticos, con cuy a venta ha obte
nido ya pingües ganancias que 
destina a las Misiones. ¡Y la Vir
gen tan contenta! . 

AUDIOVISUALES 

VICENZA, ITALIA (ANS). Del 
14 al 29 de octubre pasado se 
celebró en el "Centro de Estu
dios Nicoló Rezzara" dP es ta 
ciudad el Sexto Congreso sobre 
la Escuela, con el tema "La 
Educación Sexual en la Escue-
1 a". En dicho Congreso se pre
sentó como "muy interesante" 
la colección de diapositivas de 
la Central Catequística Salesia
na de Madrid, titulada "Educa
ción para el Amor", de la que 
faltan por publicar todavía los 
volúmenes 5, 6 y 7; "Se inspi
ran -son palabras textuales- en 
un ambiente católico muy a-

bierto, y se prestan para una 
estupenda utilización en ambien
tes más profundamente religio
sos como seminarios y colegios 
de religiosos". 

SIGUEN OLIENDO TAN MAL 

INDIA (ANS) - Guadalupe y 
Oliva son dos Hermanas Mi
sioneras de Cristo Jesús que 
trabajan junto a los Salesianos 
en Tura, al nordeste de la In
dia: atienden una escuelita y 
el leprosorio, en el que el sa
lesiano Padre Larrea, ha cons
truído últimamente un pal:x•·-:
llón multiuso. 
Estas dos Hermanas han reco
rrido más de diez mil veces 
(no es un "número bíblico" tan 
solo, sino una realidad) de ida, 
y otras ·tantas de vuelta, el em
pinado vericueto que conduce 
al lazareto. 
Y han curado todos los días, 
durante 25 años, las llagas de 
1 os leprosos, visitando choza 
por choza a los impedidos, y 
sembrando entre aquella~ 125 
familias la armonía y la ale
gría cristiana. 
La Hermana Guadalupe hizo 
su primera visita al leprosorio 
cuando todavía no había cum
plido 20 años. .. Los primeros 
días no podía probar bocado 
cuando volvía de visitar a los 
leprosos. 

-Y ahora, ¿ya te has aco& 
tumbrado? 
Y ella responde con una son
risa: 

-A decir verdad, las llagas 
siguen oliendo tan mal como 
hace 25 · años .... 

DOS REALIZACIONES 
"EXTRAS" DE LA LDC DE 
TURIN 

ITALIA (ANS) La LDC de Turín, 
de acuerdo con la "Don Bosco 
Film" de New Rochelle, ha edi
tado una series de montajes 
audiovisuales -diapositivas sono
rizadas- recavadas de la pelícu
la "Gesú di Nazareth" del direc
tor Italiano Zeffirelli. 
La publicación ha tenido un 
éxito sin precedentes. Se es-
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El Padre Juan Polentini en su campo de acción. 

tán preparando edic_iones en o
tras lenguas, de acuerdo con 
otras editoriales salesianas del 
mundo. 
Una segunda realización de la 
LDC. , recién publicada, es la 
primera serie de 120 diaposi
tivas titulada "Don Bosco e il 
suo ambiente" . & una rica do
cumentación de los "lugares sa
lesianos" del Astigiano, muchos 
de ellos próximos a su desa
parición. La Hasseblad y el ar
te y la constancia del coadju
tor salesiano Teresio Chiesa ha 
recupPrado para la historia ca
sas, pueblos, iglesias y detalles 
que reviven en toda su pureza 
el recuerdo de Juanito Bosco y 
del clérigo Bosco y del joven 
sacerdote Juan Bosco y de Don 
Bosco. Especial para miembros 
dé la Familia Salesiana. Siguen 
dos series más. 

LOS SALESIANOS EN EL 
VALLE DE LARES 

CUZCO (NSP) En 1973 los sa
lesianos comenzaron a atender 
la Parroquia de Calca y en 1975 
aceptaron canónicamente la Pa
rroquia de Calca (Cuzco). 
La Parroquia de Calca com
prende la ciudad y alrededores. 
La Provincia de Calca compren
de también el Valle de Lares. 
La Congregación al aceptar la Pa
rroquia de Calca se comprometió 
en atender el Valle de Lares en 
forma misionera. 
El Valle de Lares está al otro 
lado de la Cordillera y por tan
to es ceja de montaña, con cli
ma muy propicio para la agri
cultura. Crecen muy bien los 
frutales, el café, la coca, etc. Es 
una despensa para los habitan
tes del Cuzco. 
Este Valle es muy estrecho. 
El río YANATILLI en el mes 
de marzo último ha causado 
muchos destrozos en la carre
tera del valle, en los sembríos 
y en las habitaciones y escue
las. La causa fueron las inten
sas lluvias y el desmoronamien
to de los cerros que cerraron el 
cauce del río. Los daños han 
sido muy grandes porque se ha 
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interrumpido la comunicación. 
Habrá que rehacer puentes y 
la carretera para que la pobla
ción pueda comunicarse y sa

. car sus productos. 
En este Valle ejerce su apostola
do sacerdotal y parroquial el P. 
Juan Polentini. Como misione• 
ro recorre toda la inmensa zo
na donde habitan unas 60,000 
personas distribuidas en unas 
100 comunidades. 
Estos campesinos hablan el que
chua y viven de su trabajo y 
esfuerzo pt· rso trnl, pues nadie 
los ayuda. El sacerdote que 
los visita es recibido siempre 
con fiesta. 
El Padre Polentini en un Toy o
ta recorre unos 1,200 km. al 
año. Gasta unos 600 galones 
de gasolina en movilidad, más 
otros 100 en proy ección de au
diovisuales. 
Además a caballo y a pie de
be recorrer otras poblaciones 
donde no se puede ll egar de o
tra forma. 
El Padre Polentini ya es muy 
conocido en todo el Vall e de 
Lares. Tiene su se. de principal 
en La Quebrada. 
Ahora con las inundaciones 
·que han causado tanta ruina, 
le será mucho más difícil re• 
correr la zona. 
Necesidad de ayuda. Los de
sastres naturales de este año en 
el Valle de Lares; pero siempre 
la obra de evangelización entre 
todas estas poblaciones exigen 
una ayuda económica . 
Los misioneros son los que más 
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de cerca conocen !lis necesidades 
de la población y por eso piden 
ayuda para estos peruanos que 
todo deben hacérselo solo con 
su propio esfuerzo. 

COOPERADORES SALESIA· 
NOS 

LIMA (NSP) Desde hace tres a
ños la E.N.R.A.D. Canal 7 dPT P· 
levisión inicia su programa do• 
minical con la celebración del 
Santo Sacrificio de la Misa, O· 

frecido especialménte para los 
enfermos. Se extiende así con 
mayor amplitud ·1a mesa del al· 
tar y se entregan los tesoros 
del Evangelio con su mensaje 
de salvación a todos aquellos 
que por la enfermedad y los 
sufrimientos de esta vida están 
impedidos de acercarse a la Ca
sa de Dios. 
La T.V. valioso medio de comu
nicación social es un auxilio di
recto a la acción pastoral de la 
Iglesia y al apostolado. En este 
caso un grupo de cooperadores 
salesianos de Breña, Lima, que 
asesora el salesiano P. José Kas· 
perczak, acuden cada domingo 
fielmente · para poner al alcance 
de los enfermos la celebración 
eucarística y llevarlos por el ca
mino de la fe. 

OPTIMISMO LATINOAMERI
CANO 

ITALIA (ANS) "Me llamó por 
teléfono Monseñor Franceschi, 
el Arzobispo de Ferrara que 

nos había predicado los Ejerci
cios Espirituales antes del CG. 
21. Y me felicitó: 
Yo le dij P que él también tenía 
un poco de culpa , porque puso 
su granito de arena en el "espÍ· 
ritu" de los Capitulares cuando 

. predicó los Ejercicios .... 
• ¿Cuándo va a ver al Santo 

Padre? 
Eh, no lo sé: después de Na
vidad, cuando hayan sido ele
gidos los otros Consejeros. 

• Háblele de forma optimista. 
Pierda cuidado -le respon
dí- ¡yo vengo de América 
Latina! . 

UNA FIESTA DE DON BOS
CO "DISTINTA" 

BOGOTA (ANS) Este año la. 
Fiesta de Don Bosco fue com• 
pletamente distinta a la de los 
otros años: ¡ fue la Fiesta de la 
Familia Salesiana! . 
¿De quién surgió la idea? No 
se sabe, pero quien la llevó 
a cabo fue el "Movimiento Ju
venil Salesiano", de I Colegio 
León XIII de Bogotá, Colom
bia. Ellos querían una fiesta a 
lo grande, por todo lo alto: 
¡idealismo juvenil y ... herencia 
salesiana! . 
Comenzó la fiesta con la Eu
caristía en el Santuario del Car· 
men, del Colegio. Y el Santuario 

El P. José Kasperczak y algunos 
Cooperadores Salesianos, en el 
Canal 7, después de la Misa do• 
minical . 
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se llenó: Salesianos, Hijas de 
María Auxiliadora, Hijas de los 
Sagrados Corazones de D. Luis 
Variara, Cooperadores y jóve
nes. Era la Familia -la que 
soñó Don Bosco-- reunida en 
torno al altar. 
La salida del templo constitu
y ó un encuentro de hermanos: 
como la prolongación del salu
do de la paz. Quien no supie
ra que se celebraba la Fiesta 
de Don Bosco, habría intuido, 
al menos, que allí había una fa. 
milia numerosa. 
Luego el teatro. Los jóvenes del 
"Movimiento" presentaron una 
síntesis clara de lo que son y 
para qué están: ¡y rtos venía el 

deseo a los "viejos" de volver a 
la juventud de nuevo! . 
Los salesianos jóvenes represen
taron " La Carta del 84", teatro 
experimental, como lo llamaron 
ellos mism os; de gran impacto pa
ra los salesianos e Hijas de María 
Auxiliadora, que asistían. 
En Medellín les han invitado 
para que representen a los Sa
lesianos reunidos en Ejercicios 
Espirituales .... 
Así hemos celebrado en Fami
lia los 90 años de cielo de nues• 
tro Padre Don Bosco. 

ARGUMENTO DECISIVO 

LIBANO (ANS) Araxi es u na 

ARGENTINA (ANS) Amigos de 
Domingo Savio de la parroquia de 
la Boca, B.A., la primera confia 
da a los Salesianos, hace más de 
100 años. Una niña lee la prome
sa de querer imitar al pequeño 
her_oe de santidad. 
niña de 10 años que ha conoci
do los horrores de la_ guerra fra
tricida del Líbano, y que al10ra 
es una de las 24 internas aten
didas por las Hijas de María Au
xiliadora en Kahhale, Líbano. 
Estas 24 niñas han vuelto a son
reir y tratan de recuperar con el 
estudio el tiempo perdido du
rante la guerra. 
Sólo que Araxi no tiene voca
ción de estudiante ... Es feliz por
que ha encontrado calor de fami 
lia y alegría, pero, cuando oyó 
hablar de escuela y de libros, 
perdió gran parte de la alegría y 
se le enfrió el calor. 

-Y o limpio toda la casa y, 
trabajo en lo que sea, pero no 
quiero ir á la escuela". 
Pero su argumento no convenció 
a nadie: el ojo materno de las 
Hermanas impedía, una y otra 
vez, ausenci¡¡s injustificadas. 
Pero aquel día I ogró esconderse 
en- el gallinero: con ios pantalo
nes arremangados, con los pies 
descalzos, fregó y refregó toda 
la casa de sus amigas las gallinas. 
A las dos horas la encontró la 
Hermana. 
Tendría que haberla reñido ... pe· 
ro es que el gallinero estaba más 
limpio que la Capilla. 
Ahora Araxi ya no estudia: 
recibe lecciones de corte y con· 
frcción, y toca el piano. Y si
gue limpiando de cuando en 
cuando el rincón de sus ami· 
gas las ·gallinas... que le salva
ron de la escuela. 

CATEQUESIS DE ADULTOS 

ROMA (ANS) UPS. El Instituto 
de _ Catequética de la Facultad de 
Ciencias de la Educación del UPS 
anuncia un Enct:entro de estu
dio ) de diálogo sobre el tema 
"La Catequesis de los Adultos 
opción pastoral para la Iglesia 
hoy", que se celebrará en Fras
cati, del 28 de mayo al 3 de 
junio. Está dirigido a todos los 
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responsables -seglares, sacerdo
tes, religiosos- de la animación 
de la catequesis de adultos. 

ANIVERSARIO 

ESPAÑA. (ANS).- Al cumplir
se 25 años de la llegada de 
los Salesianos a Puertollano, e
llos mismos han publicado una 
nota en el diario local agra
deciendo y ofreciéndose de nue
vo: ... "Queremos recordar a to
da la ciudad que hoy reasumi
mos el mismo compromiso de 
hace 25 años: trabajaremos in
cansablemente por la promoción 
cultural y por la educación cris
tiana de su juventud ... " 

COSECHA DE UVAS 

ITALIA (ANS). Respondiendo 
a una carta de la Inspectora sa
lesiana de Quito, en la que pe
día ayuda para construir en las 
misiones del Oriente ecuatoria
no "una casita con cocina, dor
mitorio, capilla dispensario y 
local para la evangelización", -
toda la Inspectoría FMA. de 
Nizza Monferrato se ha puesto 
a trabajar .... Entre las numero
sas iniciativas, destaca la de 
las exalumnas de Mongardino 
que han recogido ¡77 cestas de 
uva! pasando con un carrito 
por las viñas mientras se reco
gía la cosecha. 

QUINCE AÑOS ENTRE LOS 
MIXES 

MEXICO (ANS) Los Salesianos 
hemos cumplido 15 años de con
vivencia entre nuestros henna
nos los Mixes, en el estado de 
óaxaca, México. 
El 24 de octubre de 1962 se 
confiaba la primera Parroquia 
Mixe, Santa María Tlahuitolte
pec, a los salesianos_ Su primer 
párroco fue el P. Braulio Sán
chez, hoy Obispo de la Prelatu
ra Mixepolitana. 
Los primeros años fueron du
ros: había que aprender la cul
tura mixe, su forma de vida, su 
lengua. En 1963 llegaron las Hi
jas de Maria Auxiliadora para 
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Padre Luis Montini, Salesiano, sobrino de Su Santidad Paulo VI. 
Trabajó muchos años como misionero en el Brasil . Falleció en la 
misión de Tapurucuara. Esta es la única foto que se tiene de él, 

tomada de un impreso antiguo'. 

atender el dispensario, la escue
la, la catequesis .... 
Hoy tenemos en la Prelatura 
9 Centros de misión, en los 
que trabajan 17 sacerdotes, 3 
religiosos y varios cooperado
res salesianos. Hemos formado 
un grupo autóctono de Auxi
liares Parroquiales - más de 
500- de los que se han es
cógido unos cuantos para pre
pararlos a un futuro dicona
do. Trabajan también 17 Hi
jas de María Auxiliadora y · o-
tras 12 religiosas de diversas 

congregaciones. El trabajo pasto
ral de conjunto está programa
do, revisado y evaluado cada 
tres meses en reuniones de to
do el personal misionero: son 
reuniones de tres días: retiro, 
estudio de algún punto, pro
gramación .... 
Después de estos 15 años de 
sierr.bra estamos recogiendo, al 
menos, los frutos de una acep
tación y una estupenda volun
tad de estos hermanos mixes, 
chinantecos y zapotecos, con los 
que convivimos. 
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El Mensaje de la Liberación 
Cristiana 

MAS ALLA DE LA POPULA
RIDAD 

Nosotros no tenemos la experien
cia de los políticos: Con tal de 
hacerse conocer, para ganar el 
mayor número posible de votos, 
son capaces de prometer mares 
y montes. Y gracias a estas pro
mesas se consiguen la simpatía 
de las masas. 
Y lo que sucede con los políticos 
sucede en mayor o menor escala 
con todos nosotros: uno de nues
tros afanes mayores es ·el poder 
destacamos entre los demás, el 
llegar a ser estimados, venerados, 
o por lo menos admirados. 
Una buena locuela, ser dichara
cheros, llevar la batuta ei¡i las reu
niones, es indispensable para cau
sar sensación, para llegar a ser el 
centro de la reunión, de la ter
tulia. Todo esto lo constituye 
"la popularidad". 
Y muchas veces para lograrla, sa
crificamos otras cosas. Nos arries
gamos por ejemplo a prometer 
cosas, a hacer cosas. A veces hasta 
nos disfrazamos de personajes: 
pues tratamos de presentar una 
imagen nuestra la más favorable. 
Será mediante el vestido, o el 
tema preparado, o la fiesta me
jor organizada .. 
Y nos sentimos satisfechos, rea
lizados. Y no nos damos cuenta 
de que ésta es también otra for
ma de oprésión, a la cual nos so
metemos mansamente. Pues llega 
un momento en el cual o por con-

seguir la popularidad, o por man
tenerla, ya no somos nosotros 
mismos. Y nos quedamos escla
vizados de nuestra propia aparien
cia y comenzamos a sacrificar
nos a nosotros mismos por no 
perder lo ganado. 
Jesús de Nazaret viene a liberar
nos de esta esclavitud voluntaria 
Leemos en el Evangelio de San 
Lucas ( 4, 42-44): "Al hacerse de 
día, salió y se fue a un lugar so
litario. La gente lo andaba bus
cando y, llegando donde él, • tra
taban de retenerlo para que no 
los dejara. Pero El les dijo: "Tam
bién a otras ciudades tengo que 
anunciar la Buena Nueva del Rei
no de Dios, porque a esto he si
do enviado". E iba predicando 
por la sinagoga de Judea. 
Jesús se ha ganado la buena vo
luntad de esas gentes. Es admira
do, seguido, escuchado por ellos. 
Pero lo que le interesa a Jesús no 
es su popularidad, sino la misión 
que tiene como hombre. Y por 
esto es capaz de desvincularse de 
sus admiradores. 
Y esta libertad de Jesús no sólo 
se manifiesta en una situación 
fácil como la de dejar un grupo, 
sino sobre todo en los momen· 
tos difíciles de arriesgar la admi
ración, la amistad, la populari
dad en una palabra, cuando se 
trata de su misión, de darse a 
conocer como él es, no como la 
gente lo cree: 
En efecto la gente ha llegado a 
creer que él es el Rey prometi-

do que los va a salvar de la po
breza y del dominio romano, y 
comienzan a proclamarlo rey en 
el desierto. 
¿Qué hace él? Ser rey político 
sería un disfraz que ocultaría su 
propia realidad. Huye. Y al día 
siguiente, en Cafarnaún, arriesga 
todo. Y se presenta como él es: 
Uno que ha venido no a traerles 
el pan material, sino el otro pan: 
el que da la vida, su propio cuer
po. El riesgo es total. Todo el 
mundo comienza a decir que es
tá loco, y se les va. (Ju. 6,1-72). 
Ha perdido la popularidad. Y no 
le duele. Porque su _finalidad no 
fue ésta, sino manifestar su ver
dad. Y en esto radica la liber
tad-de Jesús. 
Y así nos enseña que el ser noso
tros mismos, aun con nuestros 
defectos, es el fundamento de 
nuestra libertad. El viene pues, 
a liberarnos también de los a
pantallamientos que nos hacen 
creer que somos los mejores. 

César Blondet S. 

EDICIONES SALESIANAS , 
JUAN xxm EL PAPA BUENO: por: Teresio Bosco, serie: Mensaje a la Juventud . 

. 
2.- JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. La fuerza para dar la vida. Por: Teresio Bosco, serie:Men

saje a la Juventud. 

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