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* Voz de Juan Pablo 11. Homi
lía durante la Misa para los 
jóvenes em Belo Horizonte 
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* ¿Qué Hacer? 
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* Eduquemos como Don Bosco 

* Sínodo 

* Africa 
* Oración - Obispos Salesianos 

de Beagle invitan a orar por la 
paz. 
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* Don Felipe Rinaldi 
* Cooperadores 
* Don Bosco, un amigo. 
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sianos. 
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NUESTRA PORTADA : 

El nuevo P. Inspector, Don José 
Ramón Gurruchaga, en compa
ñía del Superior Regional P. Ser
gio Cuevas, y otros salesianos. 

voz 
HOMILIA DURANTE LA MISA PARA LOS JOVENES 
EN BELO HORIZONTE, (BRASIL) 

Martes, 1 de Julio 

OPCION PREFERENCIAL POR 
LA JUVENTUD 

Queridos jóvenes y amigos míos: 

1-- No se sorprenderán de que el 
Papa comience esta homilía 

con una confesión. Yo había leí
do muchas veces que el país de 
ustedes tiene la mitad de su po
blación con menos de veinticin
co años de edad. Contemplando 

, desde mi llegada a Brasilia, en 
todas partes por donde pasaba, 
una infinidad de rostros jóvenes; 
pasando, al llegar a esta ciudad, 
por entre multitudes de gente 
joven; viéndolos a ustedes, jóve
nes, en tan numerosos en torno a 
este altar, confieso que compren
dí mejor, a través de esta visión 
concreta, lo que había aprendido 
de modo abstracto. Creo que he 
comprendido mejor también por 
qué los obispos de Puebla hablan 
de opción preferencial -no ex
clusiva, ciertamente, pero sí 
prioritaria- por los jóvenes. 
Esta opción significa que la Igle
sia asume el compromiso de a
nunciar incesantemente a los jó
venes un mensaje de liberación 
plena Es el mensaje de salvación 
que ella recibió de labios del pro
pio Salvador y debe transmitir 
con toda fidelidad. 

RESPUESTA, NITIDA Y SIN
CERA, A JESUCRISTO 

2.- En esta Misa que tengo la ale-
gría de celebrar en medio de 

ustedes y por sus intenciones, 
ese mensaje aparece con su con
tenido esencial en las lecturas 
que escuchamos. 

"Cumple el deber, practica la 
justicia", exhorta el profeta Isa
ías, con una fuerza que no se ha 
agotado a dos mil quinientos 
años de distancia (Is. 56, 1). Y 
añade: importa, por encima de 
todo, "permenecer firmes en la 
Alianza" que Dios selló con el 
hombre. Es una invitación a la 
coherencia y a la fidelidad, invi
tación que afecta muy de cerca • 
a los jóvenes. 
En la Carta de San Pablo a los 
cristianos de Corinto hay una 
frase enérgica y convincente, co
mo suelen ser las del gran Após
tol: si alguien quiere construir su 
vida, no debe poner otro funda
mento que el que ya está puesto: 
Cristo Jesús (cf. 1 Cor. 3, 10). 
Sabía bien lo que decía, este Pa
blo. De adolescente, había perse
guido la Iglesia de Cristo. Pero 
un buen día, en camino de Da
masco, tuvo aquel encuentro 
inesperado con el mismo Jesús. 
Y es el testimonio de la propia 
vida lo que le hace decir: No hay 
otro fundamento posible. Es ur
gente colocar a Jesús como base 
de la existencia 
Y · en el Evangelio de San Mateo 
está la página que nadie lee sin 
emoción: "¿Quién dicen los 
hombres que soy yo?", pregun
ta Jesús a los Apóstoles. Y des
pués que ellos transmiten una se
rie de opiniones, viene la pregun
ta de fondo: "Pero para ustedes, 
¿quién soy yo?". Todos noso
tros conocemos este momento, 
en el que no basta hablar de Je ' 
sús repitiendo lo que los otros 
han dicho, sino que hay que de
cir lo que uno piensa; no basta 
recoger una opinión, sino que es 
precíso dar testimonio, sentirse 
comprometido por el testimonio 
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y después llegar hasta los extre
mos de las exigencias de ese 
compromiso. Los mejores ami
gos, seguidores, apóstoles de 
Cristo fueron siempre los que 
percibieron un día dentro de sí 
la pregunta definitiva, que no 
tiene vuelta de hoja, ante la cual 
todas las demás resultan secun
darias y derivadas: "Para tí, 
¿quién soy yo?". La vida, el des
tino, la historia presente y futu
ra de un joven, depende de la 
respuesta nítida y sincera, sin re
tórica ni subterfugios, que puede 
dar a esa pregunta. Esa respuesta 
ha transformado ya la vida de 
muchos jóvenes. 

HACIA UNA SOCIEDAD JUS
TA, LIBRE Y PROSPERA 
3.-- Y estos mensajes ofrecidos 

por la Palabra de Dios quisie
ra yo extraer el mensaje sencillo 
que les dejo en este encuentro y 
que me permite sentir la seriedad 
con que afrontan ustedes su exis
tencia. 
La mayor riqueza de este país, 
inmensamente rico, son ustedes. 
El futuro real de este país del 
futuro se encierra en su presente. 
Por eso, este país, y con él la 
Iglesia, los miran con ojos de ex
pP c tación y de esperanza. 
Abiertos a las dimensiones socia
les del hombre, no oculten su vo
luntad de transformar radical
mente las estructuras que les pa
recen injustas en la sociedad. Di
gan, con razón, que es imposible 
ser feliz viendo una multitud de 
hermanos carentes de las míni
mas oportunidades de una exis
tencia humana. Digan también 
que no está bien que algunos de
rrochen lo que falta a la mesa de 
los demás. Y estén resueltos a 
construir una sociedad justa, li
bre y próspera, donde todos y 
cada uno puedan gozar de los be
neficios del progreso. 

LA DIMENSION TRASCEN
DENTE DEL HOMBRE 

4.- Yo viví en mi juventud esas 
mismas convicciones. Y las 

Hacia una sociedad justa, libre 
y próspera. 

1 

--- -- -------
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Se entiende por compañeros malos: 1) Los que buscan la 
conversación deshonesta o hacen cosas contra la virtud de 
la -modestia; 2) Los que hablan con desprecio de la reli
gión; 3) Los que los alejan a ustedes de las funciones de 
Iglesia o los incitan a no cumplir con el deber. Don Bosco. 

proclamé, siendo joven estudian
te, con la voz de la literatura y 
con la voz del arte. Dios quiso · 
que se acrisolaran en el fuego de 
una guerra cuya atrocidad no 
respetó mi hogar. Vi conculcadas 
de muchas formas esas convic
ciones. Temí por ellas viéndolas 
expuestas a la tempestad. Un día 
decidí confrontarlas con Jesu
cristo; pensé que era el único 
que me revelaba su verdadero 
contenido y valor y las protegía 
contra no sé qué inevitables des
gastes. 
Todo eso, esa tremenda y valiosa 
experiencia me enseñó que la 
justicia social sólo es verdadera si 
está basada en los derechos del 
individuo. Y esos derechos sólo 
serán realmente reconocidos si se 
reconoce la dimensión trascen
dente del hombre, creado a ima
gen y semejanza de Dios, llama
do a ser su hijo y hermano de los 
otros hombres , destinado a una 
vida eterna. Negar esa trascen
dencia es reducir el hombre a 
instrumento de dominio, cuya 
suerte está sujeta al egoísmo y a 
ta ambición, de otros hombres, o 
a la omnipotencia del Estado to
talitario, erigido en valor supre
mo. 
En el propio proceso interior 
que me llevó al descubrimiento 
de Jesucristo y me arrastró irre
sistiblemente hacia El, percibí al
go que mucho más tarde el Con
cilio Vaticano II expresó clara
mente. Percibí que "el Evangelio 
de Cristo anuncia y proclama la 
libertad de los hijos de Dios, re
chaza todas las esclavitudes, que 
derivan en última instancia del 
pecado; respeta santamente la 
dignidad de la conciencia y su li
bre decisión; advierte sin cesar 
que todo talento humano debe 
redunc_iar en servicio de Dios y 
bien de la humanidad; encomien
da, finalmente, a todos a la cari-

2 

dad de todos. Esto corresponde 
a la ley fundamental de la econo
mía cristiana" (Gaudium et spes, 
41). 

SOLO EL AMOR VERDADE· 
RO CONSTRUYE 

5.-Aprendí que un hombre cris-
tiano deja de ser joven y no 

será buen cristiano, cuando se 
deja seducir por doctrinas e ideo
logías que predican el odio y la 
violencia. Pues no se construye 
una sociedad justa sobre la injus
ticia. No se construye una socie
dad que merezca et título de hu
mana, dejando de respetar y, 
peor todavía, destruyendo la li
bertad humana, negando a los in
dividuos las libertades más fun
damentales. 
Participando, como sacerdote, 
obispo y cardenal en la vida de 
innumerables jóvenes en la uni
versidad, en los grupos juveniles, 
en las excursiones por las monta
ñas, en los círculos de reflexión 
y oración, aprendí que un joven 
comienza peligrosamente a enve
jecer cuando se deja engañar por 
el principio, fácil y cómodo, de 
que "el fin justifica los medios"; 
cuando llega a creer que la única 
esperanza para mejorar la socie
dad está en promover la lucha y 
el odio entre los grupos sociales, 
en la utopía de una sociedad sin 
clases, que se revela muy pron• 
to como creadora de nuevas cla
ses. Me convenc í de que sólo el 
amor aproxima lo que es diferen
te y realiza la unión en la diversi
dad. Las palabras de Cristo "Un 
precepto nuevo les doy: que se 
amen los unos a los otros, como 
yo los he amado" (Jn. 13, 34), 
me parecían entonces, por enci
ma de su inigualable profundi
dad teológica, como germen y 
principio de la única transforma
ción lo suficientemente radical 

como para ser apreciada por un 
joven. Germen y principio de la 
única revolución que no traicio
na al hombre. Sólo el amor ver
dadero construye. 

NO DEJARSE INSTRUMENTA· 
LIZAR 

8.· Si el joven que yo fui, llama-
do a vivir la juventud en un 

momento crucial de la historia, 
puede decir algo a los jóvenes 
que son ustedes, creo que les di
ría: ¡No se dejen instrumentali
zar! 
Procuren ser bien conscientes de 
lo que pretenden y de lo que ha
cen. Y veo que eso mismo les di
jeron los obispos de América La
tina, reunidos en Puebla el año 
pasado: "Debe formarse en el 
joven el sentido crítico frente a 
los contravalores culturales que 
las diversas ideologías tratan de 
transmitirle" (Documento de 
Puebla, núm. 1197), especial
mente las ideologías de carácter 
materialista, para que no sea ma
nipulado por ellas. Y el Concilio 
Vaticano II dice: "El orden so
cial hay que desarrollarlo a dia
rio, fundarlo en la verdad, edi
ficarlo sobre la justicia, vivifi
carlo por el amor. Pero debe en
contrar en la libertad un equili
brio cada día más humano". 
(Gaudium et spes, 26). 

LAS BIENAVENTURANZAS 
DE LA POBREZA DE ESPI· 
RITU 

Un gran ;nedecesor mío, el Papa 
Pío XII, adoptó como lema : 
"Construir la paz en la justicia". 
Creo que es un lema y sobre to
do un compromiso digno de us
tedes, jóvenes brasileños. 
7.- Me temo que muchos buenos 

deseos de construir una socie
dad justa naufraguen en la falta 
de autenticidad y se didipen co
mo pompas de jabón porque les 
falte el sustento de una seria de
cisión de auteridad y frugalidad. 
En otras palabras: es indispensa
ble saber vencer la tentación de 
ta llamada "sociedad de consu
mo", de la ambición de tener 
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siempre más, en vez de procurar 
ser más, de la ambición de tener 
siempre más, mientras otros tie
nen siempre . menos. Creo que 
aquí en la vida de cada joven ad
quiere fuerza y sentido concre
tos y actuales la bienaventuranza 
de la pobreza de espíritu; en el 
joven rico, para que aprenda que 
lo que a él le sobra casi siempre 
les falta a los demás y para que 
no se retire triste (cf. Mt. 19,-22) 
cuando oiga en el fondo de su 
conciencia la llamada del Señor 
para que abandone todo; en el 
joven que vive la dura contingen
cia de la incertidumbre respecto 
al día de mañana y hasta pasa 
hambre, para que, buscando la 
legítima mejora de condiciones 
para sí y para los suyos, sea atraí
do por la dignidad humana, pero 
no por la ambición, por la ganan
cia, por la fascinación de lo su
perfluo. 
Amigos míos: Ustedes son tam
bién responsables de la conser
vación de los verdaderos valores 
que siempre honraron al pueblo 
brasileño. No se dejen llevar por 
la exasperación del sexo, que 
falsea la autenticidad del amor 
humano y conduce a la disgrega
ción de la familia. "¿No saben 
que el cuerpo de ustedes es un 
templo y en él habita el Espíri
tu Santo '?", escribe San Pablo 
en el texto que acabamos de es
cuchar. 
Que las jóvenes procuren .encon
trar el verdadero feminismo, la 
auténtica realización de la mujer 
como persona humana, como 
parte integrante de la familia y 
como parte de la sociedad, en 
una participación consciente, se
gún sus características. 

CUMPLIR EL DEBER Y PRAC· 
TI CAR LA JUSTICIA 

8.- Recuerdo, para terminar, las 
palabras-clave que recogemos 

de las lecturas de esta Misa: 
- cumplir el deber y practicar 

la justicia; 
no construir sobre otro funda
mento que no sea Jesucristoo; 
tener una respuesta que dar al 
Señor, cuando pregunta: "pa-

ra tí, ¿quién soy yo?". 
Este es el mensaje sincero y con• 
fiado de un amigo. Me gustaría 
estrechar las manos de cada uno 
de ustedes y hablarles a cada uno. 
De todas formas, valga para cada 
uno lo que les digo a todos: ¡Jó
venes de Belo Horizonte y de to
do Brasil, el Papa los quiere real
mente mucho! ¡El Papa no los 
olvidará jamás! ¡ El Papa se lleva 
de aquí un gran recuerdo de us
tedes! 
Reciban , queridos amigos, la 
bendición apostólica que voy a 
dar al final de la Misa, como se
ñal de mi amistad y confianza en 
ustedes y en todos los jóvenes de 
este país. 
Antes de pasar a la liturgia euca
rística, propiamente, todavía 
una palabra más: sólo el amor 
construye, sólo el amor acerca, 
sólo el amor logra la unión de los 
hombres en su diversidad. 

Ustedes son también responsa
bles de la conservación de I os 
verdaderos valores . .. 
Hace poco estuve en Francia y, 
allí, los jóvenes con quienes me 
encontré, en un gesto espontá
neo, me pidieron que les trajera 
a ustedes algunos mensajes de 
amistad, lo que he hecho con 
mucho gusto. Que este gesto de 
darse la mano sirva como estí
mulo para construir cada vez 
más la fraternidad humana, cris
tiana y eclesial en el mundo, ¿A 
dónde van? Con ustedes hago es
ta pregunta, con ustedes, amados 
jóvenes, voy a ofrecer también 
todo cuanto de noble hay en sus 
corazones, todo lo que de her
moso vivimos aquí junt!'.)s, por el 
buen éxito del Congreso Euca
rístico de Fortaleza, hacia el que 
voy peregrinando, junto con la 
Iglesia que está ert el Brasil. "¿A 
dónde van?". Amén. ■ 

-

o) .., 
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PREGUNTA: 

Hay muchos cristianos que tie
nen temores, ansiedades, sentido 
de subvaloración personal, ansio
sos tentativos de disculpas. ¿A 
qué se debe todo esto? 

José R. (27 años) 

RESPUESTA: 

La observación que señalas, esti-

4 

EH 
mado lector, la ·han hecho médi
cos, psicólogos, Directores espiri
tuales, Todo esto está ligado a la 
fe de las personas que se sienten 
culpables, y a su sumisión a las 
enseñanzas de la Iglesia. En reali
dad la situación moral de mu
chos cristianos presenta algunos 
elementos estructurales que de 
ninguna manera parece que deri
ven de la Revelación de la libera
ción del pecado, de la abolición 

del régimen de la ley y del per
dón de Jesucristo. Estos cristia
nos no participan plenamente de 
la libertad cristiana. 
Pero estos estados de culpabili
dad no son el monopolio de los 
cristianos practicantes. Están 
presentes en muchos de aquellos 
que dicen haberse desembaraza
do de la religión tradicional, co
mo en muchas personas que no 
han recibido una educación reli
giosa. 
Hay quien conduce una existen
cia triste. Viven bajo el sentido 
de la trsiteza y de la negatividad, 
no obsten te de los muchos talen
tos con los que están dotados. 
Otros echan la culpa a la religión 
de su agudo sentimiento de cul
pa Le atribuyen la responsabili
dad del sentido de au toindigni
dad que llevan consigo como una 
mancha. 
Otros se arrastran con un sentido 
de infección .congénita como si 
una enfermedad infectase todo 
su ser, o el de los otros, con un 
temor constante de posible con
tagio que hay que evitar de todas 
maneras. De ali í una serie de ri
tos de abluciones y purificacio
nes. 
Varias ciencias hablan de la cul
pabilidad: la psicología, la moral, 
el derecho, la espiritualidad, la 
teología. La culpabilidad consti
tuye una experiencia humana de 
muchas facetas. 
Algunas veces indica un senti
miento subjetivo de desorden 
psicológico; otras veces un esta
do objetivo que deriva de una 
culpa efectiva. Se habla a menu
do de "culpabilidad psicológica", 
expresión de la historia emocio
nal del sujeto, de "culpabilidad 
psicológica", expresión de la his
toria emocional del sujeto, de 
"culpabilidad moral" y "culpabi
lidad espiritual" o "religioso". 
Estas últimas expresan la situa
ción real del sujeto en relación 
al ideal ético y religioso persegui
do. Se hace una distinción entre 
"culpabilidad consciente" y 
"culpabilidad inconsciente". 
Hay que distinguir una culpabili
dad normal o común de otra pa
tológica y neurótica. 
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El sentimiento de culpa es un di
namismo psíquico que, adecua
damente vivido, preside el desa
rrollo de la conciencia moral. Es
tá presente en cada ser humano 
desde el inicio de la existencia y 
sigue sus actividades evolutivas. 
Está constitu ído por un conjun
to de sentimiento negativos res
pecto a sí mismo, como persona 
o como grupo, originados por el 
hecho de haber fallado en el pro
pio deber y deber ser, represen
tado por alguno o alguna cosa. 
Este conjunto de sentimientos 
negativos tiene por finalidad es
timular al individuo y al grupo , 
de restablecer el equilibrio turba
do mediante alguna cosa que sea 
a la vez un gesto de reparación y 
expiación del mal hecho, otras 
veces compromiso y toma nueva
mente del camino extraviado. 
La culpabilidad problemática, a 
ésta se refiere la pregunta, se da 
cuando falla su finalidad y esto 
por diferentes motivos: 
Si durante la infancia hay caren
cias afectivas, el mal es sentido 
como una infección del propio 
ser, una contaminación que no 
se puede eliminar. De aquí el 
sentido morboso de culpa. 
Si durante la infancia se ha insis
tido mucho sobre la ley externa, 
el mal será entendido como una 
infracción de la ley externa pres
cindiendo de la interioridad y de 
la in tencionalidad. De aquí el 
formalismo moral y religioso. 
Si durante la adolescencia la for
mación de la conciencia moral 
no está suficientemente acompa
ñada por un resaltar de los valo
res y del sentido de la compleji
dad real, el mal es sentido como 
un desafío por el yo del sujeto, 
un fracaso que suscita el sentido 
de inferioridad de aquí el refor
zar el propio narcisismo, la difi
cultad de un juicio moral autó
nomo y de un auténtico sentido 
del pecado. 
En todas estas situáciones, la cul
pabilidad es fuente de graves dis
turbios de la personalidad. Se 
mueve en un sistema psicológico 
cerrado, inmaduro, egocéntrico, 
cargado de angustias y defensas, 
fobias, obsesiones, repliegues. ■ 

Nuestro nuevo 
Padre Inspector 
PADRE JOSE RAMON GUlUlUCHAGA EZAl\1A 

UN VASCO DE PURA CEPA, DE BURCEÑA, DE BARA
CALDO, DE VIZCAYA 

Algunos datos biográficos de su vida Salesiana 

Allí nació Don José Ramón. El papá se llamaba Antonio y 
era de profesión mecánico. La mamá se llamaba Julia. Fami
lia profundamente cristiana a quien el Señor dio cuatro hijos, 
el tercero ele los cuales JOSE RAMON, nacido el 29 de marzo 
1931. Fue bautizado en la parroquia San Vicente Mártir de 
Baracaldo el 6 de abril de 1931 pero en la capilla de su pue
blo de Burceña. Fue confirmado en la misma parroquia sien
do niilo el día 8 de mayo de 1938 en plena guerra civil espa
ñola por el Obispo Francisco Javier Lauzirica Torralba Admi
nistrador Apostólico de Vitoria. 

L a educación elemental la 
cursó 2 años en un colegio 

de Dominicas y 4 años en el Co-

-- -

legio Salesiano desde 1907, se
gundo y tercer año en el Aspi
rantado misionero de Astudillo y 
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el cuarto año en el Aspirantado 
de Arevalo en los años duros de 
la paz, pero de la guerra mundial 
El añQ de Aspirantado de Aré
valo (1947 /1948) lo hizo junto 
con el compañero Carlos Alonso 
(actualmente sacerdote salesiano 
de la Inspectoría de Chile y 
quien afirma haber sido maestro 
de castellano para su compañero 
vasco). Con el mismo ingresó al 
Noviciado en 1948. 

FORMACION RELIGIOSA 
SALESIANA 

A pesar de ser el único hijo va
rón y la esperanza para sus que
ridos padres, fue dejado en liber
tad para ingresar al aspirantado y 
seguir su vocación salesiana y mi
sionera. ASTUDILLO y ARE
V ALO eran dos aspirantados co
nocidos y muy ricos de vocacio
nes. No obstante los tiempos du
ros de la guerra mundial se vibra
ba por el ideal salesiano. 
En agosto de 1948, el día 9, ini
ció su año de NOVICIADO en la 
casa de MOHERNANDO (G uada:
lajara • España), lugar santificado 
por la sangre de los mártires de 
Cristo durante la persecusión. En 
aquel año allí también funciona 
el estudiantado de filosofía. En 
ese año Director y Maestro de 
Novicios era Don JOSE ARCE y 
la casa tenía 6 superiores 63 pro
fesos temporales, clérigos y 
coadjutores. y 38 novicios, Más 
de un centenar de jóvenes con el 
ideal salesiano. Al final del N ovi
ciado pidió la profesión: "Es mi 
deseo consagrar mi vida a Dios 
en la Congregación Salesiana, a 
la que prometo fidelidad hasta la 
muerte". 
Su primera profesión la hizo en 
Mohernando el 16 de agosto de 
1949 "hasta el servicio militar": 
Tenía ya 18 años de edad, pero 
se salvó de él. 

DOS AÑOS EN UNA 
OBRA SALESIANA MARA VI· 
LLOSA: SAN FERNANDO DE 
MADRID-FUENCARRAL 

El venerado Don Modesto Belli
do ( que acaba de cumplir sus Bo-
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das de Oro Sacerdotales y que 
siendo Inspector de Madrid fue 
llamado en 1948 al Consejo Su
perior) tuvo el valor de aceptar 
una obra que nadie quería acep
tar: EL COLEGIO SAN FER
NANDO para niños y jóvenes a
bandonados, fruto de las guerras 
y de los años difíciles, pero las 
dificultades para al educación de 
estos niños y jóvenes eran gigan
tescas. Los alumnos llegaron a 
matar a varios de sus maestros y 
educadores. Era un problema so
cial muy grave. El Gobierno invi
tó a muchas congregaciones e 
instituciones religiosas. Don Mo
desto Bellido tuvo el valor de a
ceptarlo confiando en Don Bos
co. Era el año 1948. Un grupo 
escogido de salesianos fue envia
do. Eran 20 salesianos sacerdo
tes5 y coadjutores 16. 
Con el Sistema Preventivo de 
Don Bosco. en poco tiempo se 
renovó el sueño de los nueve 
años: la transformación de los 
animales y bestias en mansos 
corderitos. 
Don Alejandro Vicente fue su 
primer Director. Un sencillo 
Coadjutor llamado Don Agapito 
Roldan fue capaz de encargarse ' 
de los menores y con sus recur
sos salesianos lograr dominarlos, 
corregir su lenguaje y transfor
marlos. Otro Coadjutor de aque
llos primeros se llamaba CASI
MIRO IRAOLA y por 27 años 
cosechó muchos frutos salesia
nos. Junto a esta obra salesiana 
los Superiores organizaron un 
Estudiantado Filosófico y aquí 
fue enviado el nuevo profeso JO
SE RAMON GURRUCHAGA y 
pudo vivir en teoría y en prácti
ca el sistema educativo salesiano 
y ser testigo de la transforma
ción moral de aquellos niños y 
jóvenes. Estos dos años (1949/ 
1951) son una página muy rica 
de nuestro nuevo Inspector del 
Perú. 

VOCACION MISIONERA 

El postnoviciado de dos años 
(1949/1951) transcurrió rápida
mente. No vino el servicio mili
tar sino la vocación misionera 

Pidió ir a las Misiones y fue des
tinado al Perú. 
Mientras tanto pidió renovar su 
profesión trienal. Una nueva ley 
ex~eraba a los religiosos del ser
vicw militar. Hizo su profesión 
el 18 de junio de 1951. 
Con el consentimiento y sacrifi
cio de sus papás emprendió el 
viaje misionero al PERU, donde 
estaba el campo salesiano que le 
preparaba el Señor. 
Hacia fines de 1951 llegó al Perú 
Lo recibió el Inspector de enton
ces el r. Luis Ramasso. 

UN TIROCINIO JUNTO AL 
LAGO TITICACA A CUATRO 
MIL METROS DE ALTURA 

En esta obra salesiana: un inter
nado para 200 jóvenes indígenas 
y campesinos. Una escuela profe
sional y otra agropecuaria for
man la GRAN UNIDAD ESCO
LAR SAN JUAN BOSCO. Allí 
también funcionaba la NOR
MAL SAN JUAN BOSCO para 
todo el sur del Perú para la for
mación de maestros. Aquí llegó 
el joven clérigo Gurruchaga para 
hacer su tirocinio: asistencia y 
enseñanza en el internado, en los 
talleres, en el campo. 
Como este trabajo le parecía po
co y había la posibilidad tam
bién de estudiar y obtener el tí
tulo de NORMALISTA ... se ma
triculó como alumno de la Nor
mal San Juan BÓsco . 
Así pasaron tres años duros pero 
vividos con entusiasmo con la ju
ventud indígena peruana y con 
fu tu ros maestros de la región. 
Mientras tanto terminaba su trie
nio de votos temporales y solici
tó los VOTOS PERPETUOS. El 
Consejo de la Casa de Puno dis
cutió y aprobó su petición. Hi
cieron estas observaciones: "é 
un buon salesiano, sommesso e 
docile alle osservazioni. Chiache
ra un po' bastante (é spagnuolo}' 
Fue admitido por unanimidad. 
El acta está firmada por estos co
nocidos salesianos: P. JOSE SA
F ARIK, Director; P. TOMAS 
P ACHECO; P. CASIMIRO IN
KRAT A, P. SANTIAGO EBNEr 
El Consejo Inspectorial también 
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lo admitió por unanimidad con 
este juicio. " Di bu on spirito sa
lesiano: molto sacrificato" · Ins
pector era el querido P. Carlos 
Orlando. 
Como era medio año, la profe
sión perpetua fue realizada en la 
misma Casa de Puno el 3 de 
agosto de 1954 y la recibió el P. 
JOSE SAF ARIK, director y de
legado del P. Orlando. El año 
1954 era un AÑO MARIANO. 
El mismo año en Diciembre el 
joven salesiano José Ramón Gu
rruchaga obtenía su título peda
gógico de NORMALISTA. Una 
fo tografía de aquel año lo mues
tra juntamente con los superio
res y profesores de la Normal y 
con los demás Normalista gra
duados. 
En los datos biográficos apare
cidos en las Actas del Consejo 
Superior sobre nuestro Inspector 

hay un detalle: "Posee la licencia 
en Filosofía y en Teología y "un 
diploma de competencia agraria''. 
En realidad de lo que se trata es 
de este título de Normalista ob
tenido en nuestra Casa de Puno 
que era Escuela Agrícola y Pro
fesional. 

FO RMACION SACERDOTAL 

El Padre Inspector Carlos Orlan
do premió el sacrificio y buen 
espíritu del nuevo profeso perpe
tuo, que daba buenas esperanzas 
para el futuro de la Inspectoría. 
Decidió enviarlo al PONTIFICIO 
ATENEO SALESIANO junta
mente con otro clérigo: Augusto 
Peñaloza. Ese año 1955 lo inició 
en Arequipa y en la segunda mi
tad, viajó a Turín. 
En 1955 se promulgó la famosa 
Constitución Apostólica SEDES 

Al bajar del avión en compan1a 
de su predecesor el P. Jorge Sosa 
SAPIENTIAE que normaba la 
formación y los estudios de los 
Religiosos. En el PAS se intro
dujo una novedad en lugar del 
primer año de Teología se inició 
un año de PROPEDEUTICA en 
Filosofía obligatoria para todos. 
Otra alternativa era la Facultad 
de Filosofía. Peñaloza fue ma
triculado en el año de Propedéu
tica y Gurruchaga fue a la Facul
tad de Filosofía del Rebaudengo 
para obtener primero la Licencia 
en Filosofía en dos años antes de 
iniciar la Teología. Así transcu
rrió los años octubre 1955 a 
julio 1957. Para su licencia pre
sentó un trabajo filosófico sobre 
San Juan de la Cruz. 
Un compañero de aquel bienio 
.fue Bonifacio Piccini, actual Ar
zobispo de Cuyabá. 
En octubre de 1957 pasó a la 
Cro,·etta para iniciar la sagrada 
Teología y su preparación inme
diata al Sacerdocio. Estuc:lios y 
ordenaciones se sucedieron. 
TOSURA.- en Turín el 30 de ju
nio de 1958 de manos de Mons. 
Miguel Arduino. 
ORDENES MENORES.- Turín 
1 de enero y 30 de junio 1959 
de manos del Card. Fossati. 
SUBDIACONADO.- Turín 1 de 
julfo de 1960 de manos de Mons. 
Bottino. 
DIACONADO.- Turín 1 de ene
ro de 1961 de manos de MOns. 
Miguel Arduino, SDB. 
PRESBITERADO.- Turín el 11 
de febrero de 1961 de manos del 
Card. Fossati. 

EL AÑO 1961, AÑO DEL 
SACERDOCIO. 

Este año 1961, se inició recibien
do el 1 de enero el sagrado orden 
del Diaconado de manos del 
Obispo Misionero Salesiano de la 
China, Mons. Miguel Arduino. 
Lleno del Espíritu de Fortaleza 
ese mismo día hace su petición 
para el Presbiterado que debía 
recibirse el 11 de febrero, fiesta 
de la Virgen de Lourdes. Así se 
separaba el sacerdocio de los 
exámenes finales de Licencia que 
preocupaban mucho. 
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El día 11 de febrero en la Basíli
ca de María Auxiliadora fue or
denado por el Cardenal Fossati 
que en más de 30 años de Arzo
bispo de Turín ordenó varios mi
llares de sacerdotes salesianos. 
Murió en 1965. 

UNA PRUEBA DOLOROSA 

La muerte de la santa mamá 
Julia el 4 de abril de 1961. En 
una carta escrita al P. Inspector 
Pedro Carnero desde su pueblo 
natal de Bruceña informa filial
mente: 
Buerceña, 5 de abril de 1961 
Queridísimo P. Inspector: 
Son inescrutables los designios 
del Señor. El martes 4 a las dos 
de la mañana mi amadísima ma
má volaba al Cielo después de 
ocho meses de lenta agonía. Se 
ha consumido como una vela, sin 
un lamento, sin una queja, con el 
nombre de su hijo sacerdote en 
los labios, dando a Dios el máxi
mo de los sacrificios, el no poder 
gustar del sacerdocio de su hijo 
al que había anhelado por toda 
la vida, pues·el día de mi ordena
ción (11-2-61) la pobre y a no se 
daba cuenta de lo que pasaba. 
Mi primera Misa aquí, que debía 
haber sido un triunfo, pues soy 
el primer sacerdote del lugar, la 
celebré ayer despidiendo a mi 
mamá con la misa exequial de 
cuerpo presente. Fue mi mayor 
consuelo poderle tributar este 
homenaje póstumo. Yo pienso 
que desde el cielo habrá gozado 
inmensamente. En casa mis her
manas han sido unas mártires. Y 
mi papá recibió gran consuelo al 
verme. Cuando llegué de Italia, 
ella ya había muerto. El Párroco 
lo atendió durante toda la enfer
medad y los salesianos se han 
portado muy bien. El funeral re
sultó grandioso y al mismo tiem
po recogido y religioso. Y o en 
estos días celebraré varias Misas 
por su alma. Le agradeceré unas 
líneas para mi papá. Y si le es 
posible avise a Don Modesto Be
llido lo sucedido, pues mi papá 
lo conoce. Yo estoy seguro de 
que no me faltará el alivio de las 
oraciones de Ud. y de esos her-
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manos del Perú. 
Adios, Padre Inspector, y gracias 

Suyo siempre afectuoso hijo 
(fdo. José Ramón Gurruchaga 

Al terminar la Licencia en Teo
logía y completar seis años en 
Turín. . . sentía la necesidad de 
regresar a la Inspectoría. El P. 
Carnero lo envió a España para 
hacer un curso de pastoral para 
noveles sacerdotes en la Universi
dad Pontificia de Salamanca, 
Mientras tanto en vacaciones pu
do volver a su pueblo de Burceña 
y celebrar solemnemente su pri
mera Misa y dar esa alegría a sus 
paisanos de verlo sacerdote. 

AL ESTUDIANTADO 
SOFICO Y NORMAL 
RIOR DE CHOSICA 
UNA DECADA 

FILO
SUPE

POR 

El año 1962 la Inspectoría PE
RU-BOLIVIANA tuvo la visita 
extraordinaria de Don Albino 
Fedrigotti y fue resuelta la divi
sión de la Inspectoría, creándose 
la Inspectoría de Bolivia en ene
ro de 1963. Sin embargo ambas 
Inspectorías contaban con el Es
tudiantado de Chosica, que esta
ba en su mayor florecimiento. 
Aquí fue enviado el novel sacer
dote como profesor de filosofía 
y como catequista de los cléri
gos. La enseñanza de la filosofía 
la sentía como una vocación par
ticular para la formación intelec
tual del personal salesiano. Lo 
hizo muy bien. 
En 1965 como segundo Director 
de la casa ( después del sexenio 
del P. Segundo Pascual) fue 
nombrado el P. José Gurruchaga 
y se dedicó al tiempo completo 
a esta labor de formador. Partici
pó como tal al encuentro de for
madores de Bogotá en 1967 con 
el Rector Mayor Don Ricceri. En 
este sexenio colaboró mucho 
con el Irtspector P. Cordero. 

NUEVAS RESPONSABILIDA· 
DES • 

Al teminar su sexenio de Direc
tor siguió todavía un año más, 
en 1971, como director de Cho
sica. Al mismo tiempo se le nom-

bró Vicario Inspectorial del nue
vo Inspector P. Vallebuona. Le 
tocó suplirlo en el largo período 
del Capítulo General Especial 
(junio 1971 a enero 1972). 
En 1971 fue nombrado Direc
tor del Politécnica Salesiano de 
Breña y por dos años rigió esta 
casa y al mismo tiempo los Do
mingos predicaba la Misa por Ra
dio Nacional desde la Basílica de 
María Auxiliadora. 

UNA BATALLA EN DEFENSA 
DE LOS COLEGIOS DE LA 
IGLESIA 

En marzo de 1972 se promulgó 
la LEY de EDUCACION que 
sancionaba la Reforma Educati
va en todo el Perú . Los burócra
tas revolucionarios mostraban de 
muchas maneras su animosidad 
contra los Colegios de la Iglesia 
y contra los colegios particulares 
vaticinando su pronta desapari
ción. 
El 8 de febrero de 1973 se pro
mulgó el Decreto Supremo No. 
003 sobre Reglamentos de los 
Centros Particulares de Educa
ción ... Un reglamento plenamen
te estatista que partía del princi
pio que el Estado es el que otor
ga derechos y deberes. Se quería 
sofocar a los colegios particula
res. 
El Consorcio de colegios de la 
Iglesia eligió su nueva directiva: 
Hno. Antonio Catagnetti (Maris
ta) como Presidente y P. José 
Gurruchaga, SDB. como Vice
presidente. Ambos se conocían y 
apreciaban por su trabajo con
junto con la Normal Salesiana y 
la Normal Champagnat. 
Una de las armas contra los co
legios era el asunto económico, 
otra el personal extranjero de los 
colegios religiosos, otra las pen
siones, becas de los alumnos, 
otra la sujeción de los Núcleos 
escolares, a las Direcciones Zona
les y Rt•gion al r~ de Educae ión 
qu e :nu l li pl ican,n su directivas y 
fastidios ; otra la Personería Ju
rídica de los Colegios, tal como 
cosa nueva y que quería a la lar
ga apoderarse de los Colegios de 
la Iglesia, separándolos de sus 

Con los al 
Parroquial, 
de bienvel' 
Congregaci 
El Consorci 
asuntos, pe 
prensión ni 
que estab 
Ministerio d 
Fue entone 
mayo de 1~ 
do en el di 
c·omunicadc 
Consorcio e 
sia con las 
y Vicepresi 
ciaban las 
los Colegio 
cumplimiec 
cativa 
Ese día el 
dázuri vino 
bración Eu 
María Aux; 
rruchaga le 
fianza que 
día habrfa 
Cardenal c1 
preocupad 
do llegó al 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



ctorial del nue
. all e bu ona. Le 
largo período 

lneral Esoecial 
ro 1972). · 
mbrado Direc
a Salesiano de 
años rigió esta 
iempo los Do
a Misa por Ra

la Basílica de 

E. DEFENSA 
IOS DE LA 

2 se promulgó 
:CACION que 
onna Educati
i. Los burócra-

mostraban de 
su animosidad 
s de la Iglesia 
os particulares 
nta desapari-

1973 se pro
Supremo No. 
en tos de los 
s de Educa-

nto plenamen
tía del princi-

es el que otor
,eres. Se quería 
!gios particula-

colegios de la 
eva directiva: 

,agnetti (Maris-
1nte y P. José 
. como Vice
se conocían y 

trabajo con
al Salesiana y 

gnat. 
contra los co
o económico, 
tranjero de los 

otra las pen
los alumnos, 

los Núcleos 
ciones Zona
P ~:ctucaeión 

ITTos, tal como 
uería a la lar
- Colegios de 
dolos de sus 

Con los alumnos de la Escuela 
Parroquial, después del saludo 
de bienvenida. 
Congregaciones Religiosas, etc. 
El Consorcio Católico trató estos 
asuntos, pero no encontro com
prensión ni aún en los Religiosos 
que estaban en altos puestos del 
Ministerio de Educación. 
Fue entonces cuando el 24 de 
mayo de 1973 apareció publica
do en el diario El Comercio un 
comunicado de media página dél 
Consorcio de Colegios de la Igle
sia con las firmas del Presiden te 
y Vicepresidente, y que denun
ciaban las dificultades creadas a 
los Colegios de la Iglesia• para el 
cumplimiento de su misión edu
cativa 
Ese día el Sr. Cardenal Juan Lan
dázuri vino a presidir la Concele
bración Eucarística en honor de 
María Auxiliadora. El Padre Gu
rruchaga le dijo que tuviese con
fianza que María Auxiliadora ese 
día habría ayudado. El Señor 
Cardenal celebró la Misa un poco 
preocupado. A medio día cuan
do llegó al .Arzobispado ya lo es• 

taban esperando varias protestas 
del Gobierno y del Ministro de 
Educación ... era lo que se que
ría... resultado: Una Comisión 
de alto nivel entre LA IGLESIA 
y el MINISTERIO DE EDUCA
CION que hizo naufragar los pe
ligros por su lentitud e inefica
cia .. Total que en 1977 el nuevo 
Ministro de Educación cambió el 
Reglamento de Colegios Particu
lares y la nueva Directiva presidi
da por el Hno. Palomino siguió 
trabajando para obtener unos 
buenos principios en la nueva 
Constitución Politica del Perú y 
así fue en efecto. La Constitu
ción actual no es estatista y reco
noce plenamente la educación 
particular y la favorece plena
mente limitando la ingerencia es
tatal. 

UN VIAJE A MEXICO 

En 1973 el P. Vallebuona se ha
bía comprometido a predicar 
ejercicios a los Salesianos de 
México ... pero en su lugar envió 
al. P. José Ramón Gurruchaga. 

Lo hizo muy bien y pudo cono
cer la Inspectoría de México Sur 
No pensaba que al poco tiempo 
habría vuelto. 

PARROCO - DECANO - Y 
VICARIO PASTORAL 

El P. Sosa por 5 años había sido 
Párroco del Sagrado Corazón de 
Magdalena juntamente con el 
querido P. Tomás Juárez. Siendo 
Párroco había sido nombrado 
también Decano de Magdalena 
y San Miguel y en 1972 fue ele
gido Vicario Pastoral de.la Vica
ría Quinta, una de las seis vica
rías en que fue dividida toda la 
Arquidiócesis de Lima. 
A principios de 1974 el P. Juarez 
regresó a su Inspectoría después 
de 5 años de voluntario y el P. 
Sosa fue nombrado Vicario Ins
pectorial y tuvo que dejar la Pa
rroquia. 
Párroco de Magdalena del Mar 
fue · nombrado el P. José Gurru
chaga y tomó posesión de la Pa
rroquia. Al mes fue nombrado 
Decano por elección del Decana
to. 
Comenzó a trabajar muy bien, si
guiendo la predicación de la Ho
milía dominical por Radio Na
cional desde María Auxiliadora. 
En julio de 1974 El P. Sosa fue 
nombrado Inspector y tuvo que 
dejar también la Vicaría Pastoral 
El Señor Cardenal muy contento 
nombró Vicario Pastoral al P. 
Jose , Gurruchaga. Así en poco 
tiempo fue sobrecargado de ta
reas pastorales muy distintas a 
las que había ejercido con ante
rioridad. No dejó tampoco la do
cencia de la Filosofía en la Fa
cultad de Teología de Lima. 
Un Viernes Santo de 1975 reci
bió un cable del Rector Mayor 
que lo nombraba Inspector de 
México - En mayo . tuvo que 
asumir ese cargo... A principios 
de julio de 1980 es llamado a 
Roma y el Rector Mayor le co
munica su nombramiento para el 
Perú. Esos mismos días morían 
en Lima los PP. Inkrata y Dañek. 
Sus años de Inspector en México 
los contará él mismo. 

P. Jorge Sosa N. sdb. 
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EDUCARLOS A PERDONAR 

Un domingo, José Brosio, jovei;i
cito muy aficionado a Don Bos
co notó que el Santo no ·estaba 
en el patio. ¡Cosa rara! 
Se puso enseguida a buscado por 
todos los rincones de la casa .. 
Busca que te busca, lo halló fi
nalmente en una pieza. Don Bos
co estaba triste, muy triste, pare
cía que iba a llorar. 
¿Qué le sucede, Don Bosco? -Je 
preguntó con premura. Don Bos
co callaba encerrado en su dolor. 
El joven insistió para que le hi
ciese conocer el motivo de tanto 
sufrimiento. 
- Uno de nuestros muchachos 
-dijo por fin Don Bosco- me ha 
ultrajado y vilipendiado. Por lo 
que a mí se refiere, no me im
porta nada, pero lo peor es que 
él se halla en mal camino y quién 
sabe dónde irá a acabar. 
Brosio se sintió tocado en lo más 
vivo de su alma Encolerizado, 
mostró el puño cerrado a Don 
Bosco y le aseguró que ya pensa
ría él en vengarlo. Don Bosco lo 
miro fijamente: 
- Tú quieres vengar a Don Bos
co, ¿no es cieto? Tienes razón; 
pero con una condición: nos 
vengaremos juntos. ¿Estás con
tento? 
- De acuerdo -Je respondió 
Brosio. 
- Entonces, ven conmigo -Jo 
invitó Don Bosco. 
Y lo condujo a la Iglesia a rezar 
también por mí -recordaba más 
tarde Brosio -porque en un mo-

. mento dado, me sentí otro, lite-
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co 

ralmente cambiado. La indigna
ción contra aquel compañero 
mío, se había cambiado en per
dón". 
Don Bosco acostumbraba a dar 
consejos: 
"Recuerden que perdonar signi
fica olvidar para siempre". 
"Si quieres obtener mucho de 
tus alumnos, no te muestres nun
ca ofendido con ninguno". "Per
dona siempre" 

* * * * Hay algo de divino, de milagro-
so, en el modo que el perdón 
llega a conciliar lo que parecería 
inconciliable. 
* El perdón es el vértice de la 
caridad. Si la caridad es un Don, 
el perdón es un duplicado del 
Don. Es una gracia que redime. 
La sicología moderna enseña que 
la capacidad de perdonar y de 
aceptar el perdón es señal de un 
carácter bien equilibrado. 
* Es inevitable que cada día al
guna persona, aun sin quererlo, 
nos exaspere, hiera nuestro orgu
llo, aproveche o abuse de noso
tros, se muestre desconsiderada 
o ingrata. Las pequeñas ofensas 
se pueden de ordinario soportar; 
pero cuando se repiten o vienen 
en serie, suscitan en nosotros 
una voluntad ciega de devolver 
mal por mal. Sin la gracia del 
perdón, la ofensa engendra ofen-

sa y la venganza lleva a la des
trucción recíproca. Hay que pre
parar a los muchachos para estas 
duras experiencias de la vida y 
enseñarles a perdonar. Perdonar, 
cuantas vecefJ'? ¿Siete veces? 
Jesús responde "Se ten ta veces 
siete", Esto es siempre. 
* Amén de ser un acto de cari
dad, el perdón trae consigo una 
doble ventaja: perdonar aprove
cha no menos que ser perdona
ble. Se verifica una de las para
dojas de la naturaleza humana 
redimida por Cristo: aquello que 
estamos inclinados a perdonar es 
precisamente a lo que nos senti
mos menos inclinados, a perdo
nar. "Acostumbren desde peque
ños a sus niños a perdonar la me
nor descortesía -aconseja el Pa
dre Keller, fundador del movi
miento de los "Cristóforos". Lo 
necesitarán sobre todo cuando 
sean adultos. Yo soy de la idea 
de que los jóvenes, cuando se 
desposan ante el altar, deberían 
jurarse PERDON recíproco, 
amén de fidelidad y amor recí
procos. El perdón recíproco sal
varía a muchos matrimonios y 
los harían felices. 
La virtud purificadora del per
dón tiene necesidad sobre todo 
de oración. Sin la oración· el re
cuerdo de la ofensa sufrida que
da lleno de amargura. Es la ora
ción la que quita el aguijón y el 
veneno de los recuerdos que que
dan en el alma. 
Cada padre y cada educador <;le
berían enseñar a los niños este 
secreto." ¿Quiéres vengarte? -es
cribía un educador. Reza por 
quien te ha ofendido. Di sencilla
mente aunque sea una sola Ave
maría. Es como un poco de acei
te derramado sobre las heridas 
abiertas por la cólera. En seguida 
vendrá el alivio y la bonanza". 
"Tú quieres vengar a Don Bosco, 
¿No es verdad? -decía Don Bos
co a José Brosio. Tienes razón; 
ven conmigo"; y lo llevó a la 
Iglesia a rezar." ■ 

Un día María y su Hijo peregrinaron a Africa en compañía Gie Jose. 
Ningún otro Continente tuvo tal honor. El futuro del Africa puede. 
contar con el regresp de María, madre y auxilio de aquellos pueblos 
y de aquella Iglesia peregrina y solidaria. 
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SINODO 
PRESENCIA DE LA IGLESIA PERUANA.EN EL SINODO 
CRONICAS DEL SINODO (Por Mons. José Dammert)_. 

A) SESIONES GENERALES 
DEL SINODO DE OBISPOS 

Transcurrió la primera semana 
del VI Sínodo dedicado a "la mi
sión de la familia en el mundo 
actual". Ya el Papa Paulo VI de
claró dos semanas después de la 
publicación de la encíclica "Hu
manae Vitae": "es un campo tan 
inmenso, que el Magisterio de la 
Iglesia puede y tal vez deberá 
volver sobre él, afrontándolo de 
un modo más completo, más or
gánico y más sintético". 
Las intervenciones de los miem
bros del Sínodo -durante cinco 
días hablaron 167- tocaron los 
puntos más diversos por la ex
tensión del tema y la multitud 
de puntos que se refieren a la fa- · 
milia y al matrimonio. 
Como en los anteriores Sínodos 
la libertad de palabra es comple-
ta y se expuso con todo realismo 
la variadísima situación pastoral 
existente en el inundo con las 
contradicciones surgidas de dife
rentes ángulos visuales. Mientras 
que en los países con pluralidad 
de Iglesias los matrimonios mix
tos son mirados con desconfian-
za por la facilidad con que los 
cónyuges y su prole abandonan ' 
la práctica religiosa, en cambio 
en el Oriente con una inmensa 
mayoría de no católicos, o de no 
cristianos, de ordinario la ínfima 
minoría de católicos está obliga-
da a contraer matrimonios mix
tos, y puede suceder -como en 
la primitiva Iglesia- que la fe ca
tólica de un cónyuge origine la 
conversión del otro. 
Los Obispos africanos reiteraron 
la situación particular de sus paí
ses en donde el matrimonio no 
entre dos personas sino que vin
cula a dos familias , matrimonio 
consuetudinario que debe ser, en 
alguna forma, integrado al cere-
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monial eclesiástico. 
Dificultades naciqas del secula
rismo, de la fa] ta de libertad reli
giosa, de la diversa actuación de 
las Iglesias cristianas frente a las 
nuevas nupcias de los divorcia
dos, de la presencia de hijos mi
nusválidos, de la aplastante in
fluencia de los medios de comu
nicación, del abandono de los hi
jos ele divorciados, y tanto más 
que exigen una detenida refle
xión y como invocó el Patrimo
nio Melquita una especial asis
tencia del Espíritu Santo para 
iluminar y guiar las tareas sino
dales. 
Se sostuvo la enseñanza tradicio
nal del magisterio eclesiástico, 
los valores espirituales de la fa
milia y de la vida religiosa, los 
principios de la educación cris
tiana y reconociendo la profun
didad de la vida conyugal se pi
dió la canonización de parejas y 
de padres y madres de familia. 
Fue destacado el escándalo pro
ducido en el mundo musulmán 
por un exagerado feminismo oc
cidental y frente ~ aumento de 
la desocupación que los hombres 
reciben un justo salario familiar 
que permita a lás mujeres dedi
carse al hogar. 
El Arzobispo de Dublin pidió di
rigir un mensaje a los fieles en 
lenguaje comprensible, advirtien
do que los Obispos son pastores 
y "no poetas ni Sumos Pontífi
ces" lo que suscitó la hilaridad 
de los presentes incluyeno al Pa
pa que regularmente asiste a las 
sesiones. 

B) ULTIMOS DIAS SINODA· 
LES 

Los grupos lingüísticos tienen la 
ventaja de conocemos mejor en
tre los miembros del Sínodo da
da la mayor participación. Se ha 

pedido que se concedan más día~ 
a estas reuniones porque más .fá
cilmente pueden presentarse los 
anteproyectos, dividiendo las 
materias entre los diversos gru
pos, como sucedió con las pro
posiciones elevadas al Papa. 
Existe la posibilidad de exponer 
las opiniones con mayor claridad 
y de reajustar cada uno las ideas 
presentadas. Tiene igualmente 
inconvenientes como buscar un 
perfeccionismo · inalcanzable, o 
desear desar-rollar un concepto 
en sus mínimos detalles o dedi
carse a hacer cátedra o entrelazar 
piadosos comentarios, mas al fi. 
nal se llega a un acuerdo sobre 
los puntos básicos. Los relatores 
de cada grupo llevan la voz a la ~ 
plenaria o a la comisión de re
dacción y los moderadores ya 
tienen experiencia parlamentaria 
como en los de habla hispana 
que fueron los cardenales Landá
zuri, Tarancón y Pironio. 
Las última semana es agobiadora 
porque se junta el poco tiempo 
disponible con la urgencia de re
dactar algo que resulte bien. Su
cede siempre en esta clase de a
sambleas. Felizmente los borra
dores de las "Propuestas" sirvie
ron de base para un proyecto 
que con los "modos" presenta
dos dieron lugar a un . buen tex
to. El Papa en su discurso de 
clausura las comentó señalando 

los aspee 
gún su cri 
El "Men 
por una 
que ser 
que hubi 
preparació 
güísticos. 
faltándole 
Esta quin 
Sínodo d 
mado su 
órgano e 
cir que n, 
dora co 
es una 
estudie pi 
blemas, si 
tores que 
cia ilumi 
tancias q 
todo el 
excelen te 
obispos d 
ganen e 
a nivel u 
un afee 
episcopa 
conocim~ 
tica aum 
Iglesia. 
En este 
presenci 
que par 
niones, y 
timonio 
mingo 1 
testimoni 
jas de tOI 
da fam" 
novios 1 
abuelos 
el papel 
a ellos e 
sando po 
y la par11 
vencido 1 
des junti 
abandon 
dez o la¡ 
gadicto; 
nes crey 
Jesucris 
te Iglesi / 
unión. 
En con· 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



lan más día~ 
rque más fá-

ntarse los 
diendo las 
lh-ersos gru
_on las pro-
Papa 
de exponer 
·or claridad 
no las ideas 
igualmente 

> buscar un 
i:anzable, o 

concepto 
les o dedi-

o entrelazar 
mas al fi

erdo sobre 
os relatores 
la voz a la .• 

·sión de re
radores ya 

amentaria 
la hispana 
ales Landá

nio. 
agobiadora 

oco tiempo 
encia de re
te bien. Su~ 
clase de a-

. los borra
stas" sirvie
n proyecto 
., presenta
n buen tex
ruscurso de 
· señalando 

los aspectos más importantes se
gún su criterio. 

· El "Mensaje" final preparado 
por una pequeña comisión tuvo 
que ser reelaborado, notándose 
que hubiera sido preferible su 
preparación por los grupos lin
güísticos, ha salido bastante bien 
fal tándole quizás más garra 
Esta quinta sesión ordinaria del 
Sínodo de los Obispos ha reafir
mado su particular fisonomía de 
órgano consultor del Papa, es de
cir que no tiene función legisla
dora como el Concilio; que no 
es una asamblea de teólogos que 
estudie profundamente los pro
blemas, sino una consulta a pas
tores que mediante su experien
cia iluminan las diversas circuns
tancias que afronta la Iglesia en 
todo el mundo; además es una 
excelente ocasión para que los 
obispos de cada nación se pon
gan en contacto con sus colegas 
a nivel universal y se desarrolle 
un afecto entre los miembros del 
episcopado basado en el mutuo 
conocimiento, lo que en la prác
tica aumenta la catolicidad de la 
Iglesia. 
En este sínodo ha destacado la 
presencia de los laicos, algunos 
que participaron a todas las reu
niones, y otros que dieron su tes
timonio en la Asamblea del do
mingo 12 en el Aula Paulo VI: 
testimonio de las distintas pare
jas de todo el mundo sobre la vi
da familiar, desde la pareja de 
novios portugueses hasta los 
abuelos franceses que destacaron 
el papel notable que corresponde 
a ellos con los hijos y nietos, pa
sando por las familias numerosas 
y la pareja sin hijos; los que han 
vencido diariamente las dificulta
des junto a los cohibidos por el 
abandono de un cónyuge, la viu
dez o la presencia de un hijo dro
gadicto; el sufrimiento de quie
nes creyendo en el mismo Señor 
Jesucristo, pertenecen a diferen
te Iglesia, lo que impide la total 
unión. 
En conjunto ha sido una buena 
experiencia que reafirma la figu
ra del Buen Pastor que "suaviter 
ac fortiter" guía su Iglesia. 

Roma, 26 de octubre de 1980 

Africa 
DON BOSCO, CARISMA AFRICANO 

Este año han coincidido en Africados significativas visilas: la 
eclesial -fuerte y creadora como un viento del Espíritu- del 
Papa Juan Pablo II y la salesiana --;-naturalmente unicla al Papa 
y a la Iglesia- del Rector Mayor don Eg,idio Viganó. Dos visi
tas que no nos atrevemos a poner en el mismo nivel, pero que 
nos permitimos acercar, dada la afinidad de sus intenciones ... 

E I Papa Wojtyla ha acentua
do la necesidad de "incul

turar" el Evangelio encarnándolo 
en las tradi.ciones y costumbres 
de los pueblos: ha hablado de 
una Iglesia africana que "africa
nizar". Don Egidio, en dos comu
nicaciones a la comunidad salesia
na de la Casa Generalicia, ha in
sistido en conceptos análogos. 
La coincidencia es muy fuerte. 
En Africa -ha dicho- "nosotros 
queremos encarnarnos y ser del 
lugar; nuestro modo de misionar 
en el Africa de hoy, en una situa- ' 
ción de Iglesia local, es la implan-

tación del carisma salesiano. No 
es fácil. "Africanizarse" quiere 
decir tener vocaciones africanas, 
quiere decir que haya salesianos 
verdaderamente negros, verdade
ramente africanos y vwrdadera
mente salesianos, con el mismo 
espíritu que Don Bosco". 

· El problema según don Egidio
. no es el resolver la cuestión de 

las obras salesianas con nuevas 
obras en nuevos continentes. 
"Nosotros partimos de la idea 
-ha dicho- de que un carisma 
suscitado por el Espíritu para 
la Iglesia universal ( como el de 
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EL RECTOR MAYOR HABLA DEL 
"CONTINENTE NEGRO" 

Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Zaire, Ruanda, 
Burundi, Zambia, 

Mayo de 1980 

... Por todas las calles de los barrios y por todos los poblados de 
la selva veo una muchedumbre incontable de gente joven, alegre y 
cariñosa, con enormes ojos curiosos en busca de esperanza. Aquí 
las familias creen aún en la vida, y se nos ofrece una riquísima mi
na de los destinatarios que prefiere el carisma de Don Bosco. 
Aquí el apóstol se entrega y no tiene miedo de morir de satisfac
ción en la labor más salesiana que se pueda imaginar. 
Cada Obispo que saludo tiene una petición que presentarme. Ca
da comunidad que visito nada en una formidable sobreabundancia 
de trabajo que repartir. Cada asamblea religiosa de pobres es una 
invitación masiva para una fascinante pastoral juvenil y popular. 
Se oye dar la hora evangélica de los pueblos africanos. ¡Tienen 
hambre de Cristo! ¡Cuántos engaños y esclavitudes han importa
do los materialismos capitalistas y marxistas! ¡Cuánta superstición 
se ha ido acumulando durante siglos en un profunda y rica religio
sidad no purificada ni asumida aún por la encarnación del Verbo! 
¡Qué necesidad tan grande de Evangelio! De verdad que sin Cristo 
el hombre se diluye en la nada. 
En Africa despunta un rico y fecundo porvenir para nuestra voca
ción. ¡Hay tanto campo para vivir aún de entusiasmo, para soñar 
apostólicamente, para respirar el dinámico clima de los orígenes: 
creativo, sacrificado, gozoso, profético!. . . La visita del Papa ha 
dado el espaldarazo a esta hora estratégica. Egidio Viganó. 

Don Bosco) se debe a los desti
natarios que tienen derecho a él. 
Los jóvenes africanos tienen es
te derecho a Don Bosco y a su 
espíritu, tienen este derecho a 
nuestro servicio y a nuestro tipo 
de intervención. Debemos recor
dar que somos un carisma de la 
Iglesia universal. Y en consecuen
cia no acudiremos a Africa por
que nos guste, sino porque Afri
ca y la juventud africana nos lo 
piden". 
Por lo demás hay una enexo na
tural que el Rector Mayor de los 
Salesianos descubre entre Don 
Bosco y Africa "Es espíritu de 
Don Bosco es popular, parece he
cho a posta para la gente sencilla, 
buena, confiada, deseosa de amis
tad y con deseos de convivir sin 
distancias. El Salesiano lo lleva 
en la sangre, aunque su piel sea 
de otn> colo� o él proceda de o-
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Rector Mayor. 

tra cultura. 
El Salesiano vive en medio de los 
muchachos, de los jóvenes y de 
la gente, a su disposición las vein
ticuatro horas del día Ha sido 
precisamente un prelado africa
no - señala Don Egidio- quien 
ha declarado públicamente que 
'el carisma de Don Bosco y Afri
ca son inseparables'. Consiguien
temente habrá que decir también 
que son inseparables la vocación 
salesiana y el desarrollo africano 
en el porvenir de la Iglesia .. " 
Que el Capítulo General salesia
no de 1977-1978 haya presenta
do un "proyecto Africa" muy 
concreto y exigente (incluso en 
un momentos de crisiscristiana y 
vocacional no indiferentes) es 
una circunstancia donde el Suce
sor de Don Bosco lee "la hora 
exacta marcada por el Espíritu 
Santo". Preguntándose cómo es 

que los Salesianos no han ido a 
Africa antes con el sentido siste
mático que hoy se pretende, el 
Superior parece sugestionado 
por el dicho bíblico "omnia Tem
pus habent": cada cosa a su tiem
po. Hasta el mismo Don Bosco 
se remontan los intentos de pene
trar en el continente negro. Pero 
hubo que anteponer las misiones 
de América, y Juego las de Asia 
Ahora ha llegado la hora de Afri
ca AJ delinear este tiempo "pro
videncial", Don Egidio parece 
dejarse llevar por la idea de que 
los hijos de Don Bosco forman 
parte de un plan que supera sus 
propios cálculos. 
"Aquí -dice- debemos sumergir
nos a fondo con los problemas 
de la africanización. Incultura
ción ... Es un problema delicado, 
que hay que ir resolviendo poco 
a poco, con la ayuda de quien va 
y de quien está allá. Pero yo quie
ro subrayar que está en la sangre 
salesiana inculturarse en las na
ciones y en los pueblos. Nuestro 
papel en América Latina se vio 
facilitado por el hecho de que 
allí había un buen porcentaje de 
población occidental blanca Fue 
más difícil en Asia, pero vamos 
recogiendo buenos frutos: basta 
pensar en las cinco Inspectorías 
de la India y en las vocaciones 
(incluso misioneras) que India y 
Filipinas dan. En Africa será más 
difícil, pues tenemos menos la
zos y donde no se trata sólo de 
hacer una viaje geográfico hacia 
otras culturas; sino también de 
emprender -desde el punto de 
vista cristiano- un viaje históri
co en el tiempo: es decir, remon
tamos a los valores de los inicios, 
como en el siglo primero ... No 
tenemos recetas de laboratorio. 
Hay que buscar. Hay que sacrifi
carse. No se trata sólo de cam
biar de lengua o de mentalidad: 
se trata del camino de Dios en el 
que hay que entrar para avanzar 
y crecer. No para· dar pujanza a 
nuestra Congregación, sino para 
llevar a los jóvenes y a los pue
blos la aportación que el Espíri
tu Santo ha predispuesto, en 
Don Bosco y en nosotros, para 
que los africanos se desarrollen. 
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Oración 
OBISPOS SALESIANOS DE BE.ACLE INVITAN A ORAR 
POR LA PAZ 

Los 2 obispos de la zona más austral de Chile y de Argentina 
son salesianos; Monseñor Miguel Aleman, Obispo de Río Ga
llegos y Monseñor Tomás González M., Obispo de Punta Are
nas han enviado una Carta Pastoral en común para invitar a 
los fieles a orar por la paz el 8 de junio pasado. De esta mane
ra se han unido a todos los Obispos de Chile y de Argentina, 
ellos que están en la zona del conflicto, esperando confiados 
en Dios, y en la mediación del Papa Juan Pablo 11. El siguien
te es el texto de la Carta Pastoral. 

H oy celebramos la JORNA
DA DE LA PAZ. Un día 

consagrado a pedir a Dios que 
nos brinde la luz, la fortaleza, la 
generosidad necesaria para en
contrar el camino, a fin de que 
dos pueblos hermanos, Chile y 
Argentina, logren finalmente la 
solución de los conflictos que ac
tualmente los separan. 
Son dos pueblos que oran: Chile 
y Argentina elevan sus plegarias 
a Dios, no porque sean cobardes, 
débiles o pusilánimes, sino por
que son suficientemente sabios 
como para, comprender que na
da se pierde con la paz, todo se 

, puede perder con la guerra 

Obispo Miguel Angel Alemán 

Son dos pueblos que esperan 
confiados en la mediación del 
Papa, Vicario de Cristo en la Tie
rra, y en la prudencia y magnani- 1 
midad de sus gobernantes. 
Son dos pueblos, llenos de espe
ranza, que entienden que las di
ferencias que los separan son im
portantes, pero más hondos y 
fuertes son los lazos que los han 
unido desde la cuna de su his
toria 
Son dos pueblos llenos de espe
ranza, que comprenden que las 
heridas causadas por una guerra 
no sanan simplemente con los ar
misticios, sino que sus deletéreos 

' efectos perduran por décadas y, 
a veces, por siglos. Son dos pue
blos llenos de esperanza, suficien
temente prudentes como para 
entender que se pueden conocer 
el día y la hora del inicio de hos
tilidades sangrientas, pero que se 
desconocen totalmente el día y 
la hora de los armisticios. 
Son dos pueblos, llenos de espe
ranza, que emergiendo de un pe
ríodo de inestabilidad política y 
social, saben positivamente que 
habrán de volver a ese triste esta
do como consecuencia normal, 
aunque no deseada, de una gue
rra. Son dos pueblos, llenos de 
esperanzas, que hermanados por 
lazos de historia, de sangre y de 
tradiciones, saben que su porve
nir, su progreso y su grandeza, 

Obispo Tomás González Morales 

están íntimamente entrelazados. 
Son dos pueblos, llenos de espe
ranza, que unidos geográfica
mente, saben que su bienestar 
económico y social, se deben 
apoyar no en la fuerza de las ar
mas, sino en un intercambio fe
cundo de bienes y cultura. Son 
dos pueblos, llenos de esperanza, 
que comprenden que es mucho 
mejor perder un pedazo de tierra 
y un poco de orgullo, que dividir 
y enfrentar sus historias que has
ta ahora se desenvolvieron uni
das. 
2. Son dos pueblos sencillos, 

llenos de esperanza, que que
riendo la paz, miran extrañados 
a sus gobernantes al ver que no 
son capaces de encontrar el ca
mino justo y honorable para zan
jar las diferencias que los sepa
ran. Son dos pueblos sabios, lle
nos de esperanza, que no com
prenden, cómo después de 3 lar
gos años, no sea posible que sus 
jefes entiendan que una solución 
de este desgraciado episodio, exi-
ge por ambas partes la revisión 
de algunos de sus presuntos dere
chos. Son dos pueblos· pacientes, 
llenos de esperanza, que sufren 
serenos al extenderse por meses 
y años un conflicto, con toda su 
cuota de intranquilidad y de an- _ 
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gustia. 
Son dos pueblos llenos de espe
ranza, que observan con estupor 
la cuota de vanidad y de orgullo 
o pasión, que demuestran al tra
tar este problema, algunos cir
cunstanciales voceros, 'llenos de 
falso y ciego nacionalismo. Son 
dos pueblos, llenos de esperanza, 
que quieren la paz justa y hono
rable, pero la quieren ahora, por
que están cansados de esperar, 
de. aguardar los actos de magna
nimidad y de grandeza que ani
maron a los fundadores de sus 
respectivas patrias: O'Higgins y 

· San Martín. 
En fin, son dos pueblos, llenos 
de esperanza en el juramento 
que hicieron sus mayores: "SE 
DESPLOMARAN PRIMERO ES
TAS MONTAÑAS, ANTES 
QUE ARGENTINOS Y CHILE
NOS ROMPAN LA PAZ JURA
DA ANTE EL CRISTO REDEN
TOR". 
Por esto elevan hoy sus plegarias 
a Dios, pidiendo para sus gober
nantes la sabiduría y la fortaleza 
necesarias a fin de que, superan
do las pre·suntas e inevitables crí
ticas de algunos contemporáneos 
encuentren el camino de una paz 
que engendre el progreso y el 
bienestar, fruto de la unión, no 
sólo para estas lejanas y aparen
temente . inhóspitas tierras, sino 
para ambas naciones y se dé así, 
a toda la humanidad, destrozada 
por .conflictos sangrientos, el 
ejemplo fecundo de dos pueblos 
que. supieron zanjar sus diferen
cias a través de un diálogo eficaz, 
sin derramar un sola gota de san
gre. 

(Fdo.) 
Tomás González Morales sdb. 

Obispo de Punta Arenas 
Chile 

Miguel Angel Alemán sdb. 
Obispo de Río Gallegos 

Argentina. 

Cusco 
"EL TIULA" 

¡Qué bueno, eso de desempolvar la pluma para trazar torpe
mente los rasgos de una figura querida!. Se me ha pedido ha
cerlo con un salesiano de la primera hora, aquí en el Cusco, el 
Padre Antonio Latorre Duran, más conocido con el sobre
nombre del "Tiula" dentro del ámbito familiar de la mucha
chada del Oratorio Festivo y también del Colegio Salesiano. 

Al evocar recuerdos de va
rios años de convivencia 

fraterna, se me viene a la mente 
toda una gama de incidencias, es
cenas, reacciones y hechos sazo
nados por lo anecdótico, lo inge
nuo a la par que lo picaresco. 

EL HOMBRE 
• 

Vio la luz primera en el Cusco, 
el .día 7 de junio de 1890. Cada 
vez que transitaba por la calle 
Triunfo, en el corazón de esta 
ciudad, Capital arqueológica, 
con fruición cargada de recuer
dos, miraba la ventana de una ca
sa desde donde, por tradición 
centenaria, "chantaban" la ima
gen del Niño Jesús sobre un cla
vo inhiesto en el brazo de la cor
pulenta imagen de San Cristóbal, 
cuando bajaba de su templo pa
rroquial para la festividad del 
Corpus. Con una sonrisa, mezcla 
de satisfacción y socarronería, 
decía el P. Antonio: 
-¿Ve Ud. esa ventana? Pertene
ce precisamente ·a la habitación 
en la que yo vine a este mundo. 
Sus progenitores, don Narciso 
Latorre y doña María Carmen 
Durán. Hogar modesto, pero 
muy cristiano y de rancio abo-

lengo, por lo de Latorre y Durán. 
Las crónicas no precisan qué cir
cunstancias condujeron a un mo
zalbete de rubia cabellera a tocar 
las puertas de los PP. Salesianos, 
recién llegaditos al Cusco, como 
el pan sabroso salido del horno; · 
ni tampoco, cómo esa cabellera, 
con el andar del tiempo, se tor
nó negra. Pero lo cierto es que al 
año siguiente (1906) de la llega
da de los Salesianos al Cusco, el 
P. Antonio, ya era Oratoriano y 
luego alumno del Colegio. 
Desde el primer momento se dis
tinguió entre sus compañeros, 
por su franqueza, vivacidad, ale
gría y don de gentes, fue siempre 
muy servicial, pero de tanto en 
tanto, le traicionaba su tempera
mento fuerte, que le duraba sólo 
unos minutos, porque por ·10 de
más, siempre risueño y acoge
dor. 
Mediano de estatura, ni gordo, ni 
flaco, de voz ronca, tez blanca y 
ojos vivaces. Habilísimo en pa
tear el esférico y también las ca
nillas del adversario y en repartir 
pechadas y empellones, como 
buen técnico del fútbol de an
taño. 

Amar a María es amar a Cristo. Desconocer a María es 
desconocer a Cristo. Una devoción a María sin Cristo es 
idolatría. Pero un cristianismo no mariano es un cristia
nismo parcial y menguado, es como un hijo sin madre. 

Fue siempre un amigo leal y ge
neroso hasta el sacrificio, un her
mano sincero y muy servicial. 
Fue el animador de fiestas y jol
gorios, no solo por ser el bombe
ro titular de la primera banda 
instrumental del Colegio· Salesia
no, sino porque desde la víspera 
nadie le igualaba en el manejo de 
la escoba para dejar todos los 

Don Egidio Viganó. 
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ambientes impecablemente lim
pi.os. Esta fue una de sus ocupa
ciones muy preferidas hasta los 
últimos años de su vida y lo rea
lizó con sencillez y humildad, a 
imitación del Santo de la escoba 

EDUCADOR SALESIANO 

A poco de ingresar al Colegio Sa
lesiano del Cusco, los Superiores 
descubrieron en él, vocación sa
lesiana al sacerdocio. Le propu
sieron sin ambajes, y él "deján
dolo todo", se fue con ellos. 
La mayor parte de la etapa de su 
formación a la vida religiosa y sa
cerdotal transcurrió en el Estu
dian fado del Manga, en el Uru
guay. Guardó siempre grato e in
del,able recuerdos de sus forma
dores. Cuántas veces lo escuché 
rememorar con emoción la figu
ra venerable de Mons. Ricardo 
Pittini, el Arzobispo Salesiano 
ciego. Su ejemplo había dejado 
una huella imperecedera en su vi
da religiosa y sacerdotal. 
Culminados los estudios de filo
sofía, volvió a la patria para rea
lizar la etapa de la práctica ma
gisterial. Esta se prolongó por 
largos años, ya que le sobrevino 
algo así como una alergia a los 
.exámenes de los cursos superió
res de teología. 
Los Colegios Salesianos de Are
quipa, Callao, Lima, Magadalena 
del Mar, Piura, y Puno fueron 
testigos de la incansable activi
dad del clérigo Antonio Latorré. 
Sobresalió como maestro prima
rio, pero especialmente como ex
celente calígrafo con suma habi
lidad. 
De cuando en cuando se escucha
ba el grito estridente de una voz 
cascada, y luego, un silencio se
pulcral en el aula, sólo interrum
pida por el aterrizaje forzoso de 
un "objeto volador identificado" 
que una vez, dicen las crónicas, 
resultó ser la dentadura postiza 
de Don Antonio. 
En honor a la verdad y con suma 
fruición, podemos afirmar que el 
campo al cual consagró, con ge
nerosidad y sacrificio, la mayor 
parte dé su vida salesiana, por
que nacida del corazón de .Don 

Bosco, encontró el P. Latorre su 
verdadero carisma. Todas sus 
energías y desvelos los volcó ha
cia los desarrapados del Oratorio 
buscó incansablemente ayudas 
para tenerlos alegres, organizó ri
fas, exhibiciones cinematográfi
cas, premiaciones para que sus 
oratorianos, en la casa salesiana, 
siquiera el domingo, se sintiesen 
en un hogar acogedor. Se mos
traba también amable y condes
cendien te con los "pajarones" 

M.R.P. MANUEL ANTONIO 
LATORRE DURAN, primer 
Salesiano de la Casa del Cusco 

que venían sólo a divertirse. Y 
así, los oratorianos de los diver
sos ambientes del Perú supieron 
pagarle con su cariño, sobre todo 
aquí en el Cusco, donde durante 
16 años se consagró a esta obra. 
Por eso, aquí le pusieron el apo
do del " T,iula", como signo de 
cariño, de familiaridad y corres
pondencia. 
Se puede, pues, afirmar que el P. 
Antonio Latorre fue un verdade
ro apóstol del Oratorio Festivo 
en nuestra Inspectoría y murió 
en su ley , trabajando hasta el úl
timo en el Oratorio del Rímac. 
A pesar de una dolorosa y pro
longada artritis que fue minando 
su organismo, estuvo siempre 

presente en el patio del -Oratorio, 
porque había descubierto el se
creto pedagógico que tiene la pa
labra Asistencia en el Sistema 
Preventivo de Don Bosco. 
Los últimos años de su práctica 
magisterial los pasó en Purio, en 
la que fue Granja Escuela Sale
siana de Salcedo. Ahí llegó a 
identificarse con los pobres hijos 
de nuestros campesinos del Alti
plano. Con mucho sacrificio, por 
la inclemencia del clima, trabajó 
por ellos, participó como herma
no en sus alegrías y angustias. 
Hubo también casas en que supo 
defe¡;¡derlos con energía, reivin
dicando la dignidad menosprecia
da del " indio". Esta su postura 
intransigente le costo un apodo 
despectivo: "el Ch 'li tu". 

SACERDOTE SALESIANO 

Tuvo que venir de Inspector Pro
vincial a nuestra Inspectoría del 
Perú, el P. Gaudencio Manachino 
de tan grata memoria, para que 
de un "manaquinazo" lo pusiera 
a Don Antonio ante un dilema: 
"o te quitas la sotana y te haces 
hermano Coadjutor, o te vas a 
estudiar la teología con los de
más en el Instituto de la Cisterna 
en Santiago de Chile". Tremenda 

. alternativa que le curó providen
cialmente la "alergia". Y Don 
Antonio, que amaba y veneraba 
tanto su sotana, se fue a Chile a 
estudiar teología, a la edad de 4 7 
años. 
Dura prueba, volver a ser alumno 
después de tantos años de inte
rrupción. Pero él, por encima de 
todo amaba entrañablemente su 
vocación sacerdotal y quería lle
gar a esa meta tan anhelada, de 
modo que cualquier sacrificio 
para él, era pequeño. 
Allá en el Instituto Teológico de 
la Cisterna, durante el último 
del curso teológico, le tocó cum
plir sus 50 años de edad. Y aque
llo fue un acontecimiento en los 
anales del Instituto, porque don 
Antonio, donde quiera, fue siem
pre un excelente hermano, y por 
lo tanto, muy querido, Y así, pa
ra la función central de esa cele
bración, se en tonó con ve dade-
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ro entutasmo el himno cincuen
tenario, cuyo estribillo decía : 
"Cantemos un himno al viejo
medio cabro (muchacho) medio 
añejo". 
Terminó sus estudios y fue orde
nado sacerdote en Lima el 26 de 
de enero de 1941, por Monseñor 
Pedro Pascual Farfán, Arzobispo 
de Lima, con quien lo unían la
zos de un lejano parentesco. 
Comenzó para el P. Latorre una 
segunda juventud. Su incansable 
lapor sacerdotal en el Cusco y en 
el Rímac no pudo apartarse de 
la línea que se había trazado: 
trabajar por la muchachada "po
bre y abandonada" en el Orato
rio Festivo. Fue siempre la niña 

de sus ojos. En el Oratorio o fue
ra de él, se le veía rodeada por 
los k'alapatas y también por los 
"pajarones", porque su presencia 
la sentían como la de un amigo, 
como la de un hermano. Sobre
poniéndose a sus dolencias, no 
cesaba de recorrer las casas de 
los bienhechores para mendigar 
una ayuda en favor de sus orato
rianos. 
Su celo sacerdotal no solo se li
mitó a esta labor, sino que tam
bién visitaba frecuentemente a 
los enfermos, llevándoles, junto 
con los últimos auxilios, consue
lo y fortaleza a su lecho de do
lor. 
Muchos hechos ejemplares de la 

Ho------enaje 
' 

UN NUEVO HOMENAJE PUBLICO A LA OBRA SALESIANA DEL 
PERU Y EN ESPECIAL AL COLEGIO SALESIANO DEL CUSCO 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Lima, 25 de setiembre de 1980 
Reverendo Padre Superior 
de l.a Congregación Salesiana 
del Pení 
C/o. Colegio Salesiano 
Av. Brasil No. 328 
Ciudad 

Reverendo Padre: 

Tengo el agrado de poner en su 
conocimiento que la Cámara de 
Diputados aprobó, en sesión de 
ayer, en honor de la Congrega
ción Salesiana que Ud. represen
ta y en particular del Colegio Sa
lesiano del Cusco, con motivo 
del- 89 Aniversario de la funda
ción de aquel Plantel, respectiva
mente, una Moción de Orden del 
Día presentada por el GRUPO 
PARLAMENTARIO de AC
CION POPULAR. 
Acompaño una copia del Oficio 
de la fecha por la que los Secre
tarios de la Cámara de Diputados 
han transcrito la Moción referida 
al Señor Ministro de Educación, 
para que él, a su vez, se sirva 
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transcribirla a Ud. oportunamen
te. 
Con este motivo, renuevo, por 
intermedio de Ud, mi homenaje 
a la Congregación que Ud. repre
senta, con sus congratulaciones 
por los acontecimientos que han 
motivado la Moción que me ocu
pa 
Sirva la oportunidad para reite
rar a Ud. mis sentimientos de al
ta consideración. 
Atentamente 

(Fdo.) 
RODOLFO ZAMALLOA L. 

Diputado por el Cusco 
Secretario de la Cámara 

de Diputados 

Lima, 24 de Setiembre de 1980 
Of. No. 108 
Señor Ministro de Estado en el 
Despacho de EDUCACION 
La Cámara de Diputados, en la 
sesión celebrada en la Fecha, 
aprobó la siguiente Moción de 
Orden del Día: 
"Moción de Orden del Día.- El 
Grupo Parlamentario de Acción 
Popular propone a consideración 
de la Cámara de Diputados la si-r I guiente Mocíónael Orden del . f1 

vida del P. Latorre quedan por 
reseñar. Lo dejamos a plumas 
mejor cortadas. Quiera Dios que 
en las nuevas generaciones de sa
lesianos hay a quienes se dedi
quen a desempolvar crónicas y 
escritos desperdigados para tra
zar con más acierto la figura de 
muchos salesianos que con un 
trabajo, sin relumbrones, han de
jado escuela para la formación 
eficiente de "buenos cristianos 
y honestos ciudadanos". 

Yucay 28 de Abril de 1980 
Escribe el P. Tomás Pacheco Al
varez. Director de las Comunida
des Salesianos el Valle Sagrado 
de los Incas, nacido en San Jeró
nimo, Cusco, . 

0 Día: LA CAMARA de DIPUTA
DOS CONSIDERANDO: -Que 
el Colegio Salesiano de la Ciudad 
del Cusco, obra de la Congrega
ción Salesiana del Perú, celebra, 
en la fecha, el 75' Aniversario de 
su fundación; -Que, desde su 
creación, promovida por la ac
ción apostólica del entonces 
Obispo del Cusco Monseñor An
tonio Falcón, el Colegio Salesia
no de aquella Capital ha contri
buido y contribuye, positivamen
te y fructíferamente, a la causa 
de la Educación Nacional, y, por 
la calidad, los resultados y las 
proyecciones de su vasta obra de 
trascendencia social, ha compro
metido el reconocimiento de las 
promociones formadas en sus 
aulas y el reconocimiento de los 
pueblos del Sur-Oriente peruano 
y de otras regiones del país; 
-Que, con expresión de estos 
sentimientos, la ciudad del Cus
co tributa, el día de hoy por in
termedio de sus Instituciones re
presentativas, homenaje de sim
patía y gratitud al Colegio Sale
siano del Cusco; -Que, coinci
dentemente, la Congregación Sa
lesiana del Pení cumple el 28 de 
Setiembre en curso, 89 años de 
su actuación ininterrumpida en 
el Pení; -Que al celebrarse el 75 
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Aniversario de la llegada de los 
Salesianos y de las Hijas de Ma
ría Auxiliadora, la Cámara de Di
putados declaró, en recordada 
Moción de Orden del Día 29 de 
Setiembre de 1966, "que ambas 
Instituciones han comprometido 
la gratitud nacional por su fecun
da obra de afirmación nacionalis
ta y cristiana puesta al servicio 
de la Educación; -Que por estas 
razones, es oportuno y justo sa
ludar a la Comunidad Salesiana 
del Perú y el particular al Cole
gio Salesiano del Cusco.
ACUERDA: - 1.- Saludar a la 
Congregación Salesiana y a las 
Hijas de María Auxiliadora por 
celebrarse, el 28 de Setiembre 
en curso, el 89 Aniversario de la 
llegada de los fundadores de su 
obra en el Pení, y, al renovar la 

declaración aprobada por esta 
misma Cámara de Diputados el 
29 de Setiembre de 1966, for
mular los- mejores votos por el 
creciente desarrollo de la fecun
da labor que ambas Instituciones 
realizan al servicio de la Patria a 
través de su activa y noble parti
cipación en el proceso de la Edu
cación Nacional.- 2.- Saludar y 
Congratular al Colegio Salesiano 
del Cusco, con ocasión de cele
brar, el día de hoy, el 75 aniver
sario de su fundación, tributarle 
homenaje de simpatía y expre
sarle que su noble acción educati
va en el Departamento del Cusco 
merece el reconocimiento públi
co y el aplauso de los Diputados 
Nacionales.- 3.- Recomendar al 
Poder Ejecutivo se sirva ortogar 
al Colegio Salesiano del Cusco, la 

Pintoresco rincón de ensueños 
en el Colegio Salesiano del Cusco 

distinción que corresponda por 
el 75 Aniversario de la fundación 
4.- Transcribir la presente Mo
ción de Orden del Día, al Señor 
Ministro de Educación, con rec~ 
mendación de que la comunique 
al Padre Superior de la Congrega
ción Salesiana del Pení y al Pa
dre Director del Colegio Salesia
no del Cusco y a la Superiora de 

. las Hijas de María Auxiliadora, y 
sin esperar la aprobación del Ac
ta.- Lima, 23 d~ Setiembre de 
1980.- Por el Grupo Parlamen
tario de Acción Popular.- (Fdo) 
Rodolfo Zamalloa Loaiza-Di
putado por el Departamento del 
Cusco.- Gilberto Muñiz Caparó 
Diputado por el Departamento 
del Cusco.- Alfredo Callo Rodrí
guez-Diputado por el Departa
mento del Cusco.- Sixto Busta
mante Apaza-Diputado por el 
Departamento del Cusco.- Va
lentín Paniagua Corazao-Dipu
tado por el Departamento de 
Lima.-·Guillermo Bellido Yábar 
Diputado por el Departamento 
del Cuse o". 
Lo que, sin esperar el trámite de 
sanción del acta, tenemos la 
complacencia de poner en con~ 
cimiento de usted, señor Minis
tro, para los fines consiguientes; 
renovándole el testimonio de 
nuestra consideración más distin
guida.- Dios guarde a Ud.
(Fdo.) RODOLFO ZAMALLOA 
LOAIZA - Diputado por el 
Cusco - Secretario de la Cámara 
de Diputados y ANTONINO ES
PINOZA LAÑA-Diputado por 
Lima - Secretario, de la Cámara 
de Diputados. 
LA MOCION DE ORDEN DEL 
DIA del 23 de Setiembre de 
1980 habla por sí misma. Nues
tro agradecimiento a los Exa• 
lumnos Diputados y nuestra fe
licitación a los Salesianos del 
Cusco que se la han merecido, y 
también a las Hijas de María 
Auxiliadora. 
Una nueva prueba del' aprecio a 
la Congregación y lo mucho que 
se espera de ella para la educación 
Un nuevo reconocimiento al 
sistema educativo salesiano. ■ 
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Los p ·obres·nos miran 
4:2 EN LA IGLESIA 

142 La Iglesia, a través de su 
acción y de su doctrina so

cial, hace suyas estas aspiracio
nes. Baste recordar el vigoroso 
llamado de la Conferencia de 
Medellín que expresó la volun
tad de hacer que el anuncio 
evangélico logre desplegar toda 
su potencia de fermento trasn
formador. 
143 Esta Conferencia, reiteran-

do aquel llamado, quíere 
poner al servicio los recursos de 
una acción pastoral adaptada a 
las circunstancias actuales. 
144 La Iglesia requiere ser cada 

día más independiente de 
los poderes del mundo, para así 
disponer de un amplio espacio 
de libertad que le permite 
cumplir su labor apostólica sin 
interferencias: el ejercicio del 
culto, la educación de la fe y el 
desarrollo de aquellas variadísi
mas actividades que llevan a los 
fieles a traducir en su vida pri
vada, familiar y social, los impe
rativos morales que dimanan de 
esa misma fe. Así, libre de com
promisos, solo con su testimonio 
y enseñanza, la Iglesia será más 
creíble y mejor escuchada. De 
este modo, el mismo ejercicio 
del poder será evangelizado, en 
orden al bien común. 
145 La Iglesia acompaña con 

profunda simpatía la bús
queda de los hombres; sintoniza 
con sus anhelos y esperanzas, sin 
aspirar a otra cosa que a se-rvir
les, alentando sus esfuerzos -e ilu
minando sus pasos, haciéndoles 
conocer el valor trascendente de 
su vida y de su acción. 
146 La Iglesia asume la defensa 

de los d~rechos humanos y se 
hace solidaria con quienes los 
propugnan. A este P,ropósito nos 
place recordar aquí por su espe
cial valor, entre la vasta enseñan
za sobre la materia, el discurso 
de SS. Juan Pablo II al Cuerpo 
Diplomático del 20 de Octubre 
de 1978: "La Santa Sede actúa 
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en esto sabiendo que la libertad, 
el respeto de la vida y de la dig
nidad de las personas -que ja
más son instrumento- la igual
dad de trato, la conciencia pro
fesional en el trabajo y la bús
queda solidaria del bien común, 
el espíritu de reconciliación, la 
apertura a los valores espiritua
les, son exigencias fundamenta
les de la vida armónica en socie
dad, del progreso de los ciudada
nos y de su civilización". 
14 7 La Iglesia ha intensificado 

su compromiso con los 
sectores desposeídos, abogando 
por su promoción integral, lo 
cual produce en algunos la im
presión de que Ella deja de lado 
a las clases pudientes. 
148 Subraya mejor el valor 

evangélico de la pobreza 
que nos hace disponibles para 
construir un mundo más justo 
y más fraterno. Siente vivamente 
la situación penosa de los despo
seídos de lo necesario para una 
vida digna. Invita a todos a 
transformar su mente y sus cora
·zones, según la escala de valores 
del Evangelio. 
149 La Iglesia confía más en la 

fuerza de la verdad y en la 
educación para la libertad y la 
responsabilidad, que en prohibi
ciones pues su ley es el amor. 

4 . 3. EV ANGELIZACION EN 
EL FUTURO 

150 La Evangelización dará 
prioridad a la proclama

ción de la Buena Nueva, a la ca
tequesis bíblica y a la celebra
ción litúrgica, como respuesta al 
ansia creciente de la Palabra de 
Dios. 
151 Pondrá> el máximo empeño 

en salvar la unidad, porque 
el Señor lo quiere y para aprove
char todas las energías disponi
bles, concentrándolas en un plan 
orgánico de pastoral de conjun
to, evitando, así, la dispersión in
fecunda de esfuerzos y servicios. 
Tal pastoral se perfila en los di-

a . . . 

;i 
' , .. · ; . 

versos niveles: diocesano, nacio
nal y continental. 
152 Dará importancia a la pas-

toral urbana con creación 
de nue vas estructuras eclesiales 
que, sin desconocer la validez de 
la parroquia renovada, permitan 
afrontar la problemática que pre
sentan las enormes concentracio
nes humanas de hoy. También 
acrecentará sus esfuerzos para a
tender mejor la pastoral rural. 
153 Se esforzará en multiplicar 

los agentes de pastoral, 
tanto clérigos como religiosos y 
laicos. Adaptará la formación de 

· · estos agentes a la exigencia de 
comunidades y ambientes. 
154 Pondrá de relieve la impor-
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tancia de los laicos, tanto 
cuando desempeñan ministerios 
en la Iglesia y para la Iglesia, co
mo cuando, cumpliendo la mi
sión que les es propia, son envia
dos como su vanguardia, en me
dio de la vida del mundo, para 
rehacer las estructuras sociales, 
económicas y políticas, de acuer
do con el plan de Dios. 
155 Para formar a los laicos y 

darles un sólido apoyo en 
su vida y acción, procurará in
corporarlos a las organizaciones 
y movimientos apostólicos y po
tenciará todos sus instrumentos 
de formación, de modo particu
lar los propios del campo de la 
cultura; solamente así tendrá un 
laicado maduro y evangelizador. 
156 Reconocerá la validez de la 

experiencia de las Comuni
dades Eclesiales de Base y esti
mulará su desarrollo en comu
nión con sus pastores. 
157 La Iglesia tendrá mucho 

empeño en educar en la fe 
cristiana al pueblo sencillo, natu
ralmente religioso, y preparará 
en forma adecuada para la recep
ción de los sacramentos 
158 La Iglesia dará mayor im-

portancia a los medios de 
comunicación social y los em
pleará para la Evangelización. 
159 Tanto el CELAM con to-

dos sus servicios como las 
Conferencias Generales del Epis
copado Latinoamericano con 
una expresión de integración 
pastoral de la Iglesia de América 
Latina Es necesario que siga a
centúandose para beneficio de 
las Iglesias particulares. 
160 La voz colectiva de los 

Episcopados que ha ido 
despertando interés creciente en 
la opinión pública, encuentra, 
sin embargo, frecuentemente re
servas en ciertos sectores de po
ca sensibilidad social, lo cual es 
un signo de que la Iglesia está o
cupando un puesto de Madre y 
Maestra de todos. 
161 De cualquier manera, la 

Iglesia debe estar dispuesta 
a asumir con valor y alegría las 
consecuencias de su misión, que 
el mundo nunca aceptará sin re
sistencia. (Puebla) 

Don Felipe 
Rinaldi 

FELIPE RINALDI, UN PADRE 

La noticia.- El pasado 1 de Octubre el Tribunal Eclesiás
tico de Turín, · que ha llevado el proceso apostólico para 
la beatificación del tercer sucesor de Don Bosco, el Siervo 
de Dios Felipe Rinaldi, hizo uno de los últimos actos im
portantes cuando reconoció los restos mortales del Siervo 
de Dios en la cripta de la Basílica de- María Auxiliadora. 

P or qué exhuman los restos 
mortales de un futuro 

"santo"? Se lo pregunto a Don 
Luigi Fiora, postulador general 
de la , beatificación y canoniza
ción de los siervos de Dios sale
sianos. -Por un lado, responde, 
se comprueba la identidad de los 
restos mortales de un siervo de 
Dios; y por otro es como una 
"toma de posesión" por parte de 
la Iglesia, que, al reconocerlos 
como auténticas "reliquias" po
ne como garantía sus propios 
sellos. 

CINCUENTA AÑOS DESPUES 

Muerto en 1931 el tercer sucesor 
de Don Bosco, fue inhumado, 
por explícito deseo suyo, en la 
tumba común de los salesianos 
en el cementerio de Turín. El 
beato Miguel Rua y su sucesor 
Pablo Albera habían recibido se
pultura en Valsálice, en la misma 
tumba de Don Bosco , 
El 25 aniversario de la muerte de 
Don Felipe Rinaldi (1956), pues
to que se confirmaba la fama de 
santidad, y como ya se había ini
ciado el proceso para reconocer
la oficialmente, su ataúd, sin ser 
abierto, fue llevado a la cripta 
( o 'Capilla de las Reliquias) de 
la basílica de María Auxiliadora. 
Colocado a la derecha según se 
entra, allá estuvo hasta el reco
nocimiento hecho por la Autori
dad Eclesiástica el pasado 1 de 
octt¡ bre. 
Los restos de Don Felipe Rinaldi 

no se han conservado incorrup
tos: a los 50 años de_su muerte, 
acaso debido a la inhumación, 
queda sólo el esqueleto cubierto 
por la sotana A un lado, en un 
estuche, estaba el catálogo de los 
salesianos del año 1931: los her
manos que habían llorado al pa
dre desaparecido y que habían 
deseado acompañarlo en el más 
allá con ese piadoso gesto filial. 
Fue un momento de reflexión y 
de plegaria, mudo, solemne. Se 
preparó un ataúd nuevo, y en él 
se depositaron los restos, sella
dos por la Autoridad Eclesiásti
ca Ahora sólo un permiso de la 
Santa Sede podría permitir su 
apertura; tal vez cuando Felipe 
Rinaldi sea glorificado. 
A pesar de todo Don Felipe nos 
sigue hablando: su espíritu está 
presente, su testimonio sigue vi
vo, su consigna .es explícita .... 
Pocos meses antes de morir, el 
26 de abril de 1931, enviaba a 

Abandonemonos confiada
mente al trabajo de la Gra
cia; no la estorbemos con 
nuestra agitación, con nues
tra curiosidad por lo munda
no, con nuestro yo. 

Don Felipe Rin,aldi. 
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todos los salesianos una carta. 
Sus palabras resonaban aún en el 
corazón de quien asistía, conmo
vido, a la exhumación de sus res
tos mortales. Era una carta sobre 
la "paternidad espiritual", incul
cada como elemento típico de la 
~radición y del carisma de Don 
Bosco. Los salesianos saben muy 
bien qué corazón de padre tuvo 
Don Felipe con todos, a imita
ción de Don Bosco. Algunas lí
neas de carta tan significativa 
pueden semos muy interesantes. 

INVITACION A LA PATER
NIDAD 

"Nuestro Fundador -decía el 
Siervo de Dios- no fue más que 
un padre en el sentido más noble 
de la palabra; la Santa Iglesia lo 
invoca ahora en su liturgia como 
"Padre y Maestro" de la juven
tud. 
"'Toda su vida es un tratado 
completo de la paternidad que 
viene del Padre celeste y que él 
practicó acá abajo en grado su
mo, casi único, con la juventud y 
con todos en las mil circunstan
cias de. la vida, para aliviar todas 
las miserias temporales y espiri
tuales, con una dedicación y sa
crificio de sí mismo totales, con 
la grandeza de su corazón, in
menso como la arena del mar, 
haciéndose todo para todos para 
ganar las almas juveniles y llevar
las a nuestro Señor. 
"Y como su vida no fue otra co
sa más que paternidad, lo mismo 
su obra y sus hijos no podrán 
subsistir sin ella. Por tanto uste• 
des, queridísimos hijos, en el ám
bito de sus actividades, deben ser 
padres de la juventud confiada a 
sus cuidados; es decir, día y no
che deben respirar y vivir .sólo 
para sus jóvenes, sobre todo a
mando con inmensa ternura sus 
almas y sacrificándose para pre- · 
servarlas del mal y fortalecerlas 
en el bien. 

"En este sentido la paternidad es 
cosa de todos, y todos debemos 
conservarla viva en nuestro cora
zón y en nuestras obras. Sin em• 
bargo el ejercicio exterior de es· 
ta paternidad se transmite ex-
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presamente al director, no sólo 
para que la conserve, sino para 
que la ejerza según la enseñanza 
y el ejemplo de Don Bosco. 
"Ahora bien, esta tradición de 
la paternidad del Director Don 
Bosco la transmitió a sus directo
res como unida al acto y a la rea
lidad sublimes de la regeneración 
espiritual en el ejercicio del po
der divino para perdonar los pe
cados. Porque él ejerció ininte
rrumpidamente durante toda su 
vida y con una predilección es
pecial ese poder divino en favor 
de sus jóvenes. Confesarlos era 
su ocupación preferida y no la 
cambiaba por ninguna otra cosa. 
"Como la confianza no se impo
ne sino que se gana, la confesión 
de sus jóvenes para Don Bosco, 
el gran conquistador de corazo
nes, era la cosa más espontánea 
y natural; palpaba sus frutos ma
ravillosos y daba por descontado 
que en las Casas sus sucesores 
podrían hacer otro tanto. 
"¡Qué hermoso sería que nues
tros directores, aun sin confesar 
a sus propios súbditos, lo hicie
ron con regularidad a los exter
nos de los oratorios festivos y 
círculos juveniles, y que, en los 
límites de lo posible, los de otras 
casas próximas y muchos otros 
jóvenes acudieran con gusto, si 
los directores hicieran florecer la 
tradición sublimemente paterna 
del Fundador, ganándoselos con 
las deliciosas finezas de su cari
dad y bondad tan exquisitas! 
"Queridísimos hijos míos, les su
plico por las entrañas de la cari
dad de nuestro Señor Jesucristo 
que- hagan revivir en ustedes y en 
tomo a ustedes esta tradición de 
la patemidad espiritual, que des
graciadamente se va extinguien
do, con gran daño de las almas 
juveniles y de nuestra fisonomía 
salesiana .. " (A.C.S., 26-4-1931, 
no. 56, págs. 939 ss.). 
Una intuición sencilla, pero pro• 
funda, aparece en esa descrip
ción de la paternidad espiritual 
como "regeneración del alma", 
íntimamente unida al sacramen
to libremente escogido, y por 
consiguiente como paternidad 
auténtica q-qe se traduce luego 

en una afabilidad cordial en las 
relaciones diarias. Por eso se tra
ta siempre de relación entre pa
dre e hijo. No era sólo el senti
miento o la imitación de Don 
Bosco lo que guiaba a Don Feli
pe; era la sabiduría evangélica, la 
raíz teológica de la pedagogía 
donbosquiana... Resulta sintó
mático que Don Felipe se asome 
desde su tumba para proponer
nos de nuevo hoy estas verdades 
tan actuales. 

rnACIA EL "MILAGRO"? 

Vueltos mientras tanto a la paz 
de la cripta en la Basílica maria· 
na de Don Bosco y de su querido 
Valdocco, los despojos de Don 
Felipe esperan. El curso de su 
glorificación debe seguir ahora o
tros caminos. El paso inmediato 
será, ante todo, la clausura del 
proceso apostólico turinés. Esta 
conclusión, según deseo del Car
denal Ballestrero, debería ser so
lemne y pública en la basílica de 
Valdocco. Posteriormente sus 
actas pasarán a la Santa Sede pa
ra el juicio definitivo. Aprobado 
por la Iglesia la heroicidad de sus 
virtudes, don Felipe sería decla
rado ·'Venerable". Sólo tras esas 
fases del proceso la Sagrada Con
gregación para las causas de los 
Santos examinará los presuntos 
milagros que se le sometan. 
Aprobados los cuales, el Siervo 
de Dios sería declarado "Beato·'. 
Mientras tanto ya espera su tur
no un presunto milagro. Es bas
tante conocido, por la divulga
ción de la prensa periódica y bio
gráfica posterior a la última gue
rra mundial. Lo refiere, entre o
tros, Luigi Cástano, quien con
densa muy bien los pasos más re· 
levantes (cfr. Luigi Cástano, 
"Don Rinaldi y vivente inmagine 
di Don Bosco", LDC Leumann
Torino). 
Lo seguimos en nuestro resumen 
20 de abril de 1945. Sor María 
Carla de Noni, misionera de la 
Pasión de Jesús, al ir en tren de 
Villanova a Mondoví, fue sor
prendida por un ametrallamiento 
aéreo en las últimas y agitadas 
jornadas de la guerra en la Italia 
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Siervo de Dios Don Felipe Rinaldi. Tercer sucesor de Don Bosco. 

septentrional : llevaba comida pa
ra unos guerrilleros ocultos. 
·'Faltaba poco para Mondoví 
-cuenta la testigo madre María 
Lazzari, fundadora y superiora 
del naciente Instituto- cuando 
tres aviones, aparecidos de im
proviso en el cielo, descendieron 
a poca altura y ametrallaron la 
locomotora y los coches del con
voy eléctrico. 
Sor María Carla fue herida grave
mente: fractura y pérdida parcial 
de la mandíbula inferior, más he
ridas en el pulmón y brazo iz
quierdos. Las condiciones gene
rales eran alarmantes, y se le ad-

ministró el óleo de los enfermos 
en el camino. Se logró llevarla a 
una clínica, pero con miedo de 
que falleciera de un momento a 
otro. 
Pronto se acudió a la intercesión 
de Don Felipe Rinaldi, de quien 
la madre Lazzari había sido hija 
espiritual y cuya santidad admi
raba. Se pudo llevar a la enferma 
a la casa central de Villanova
Mondoví. Pero el 27 de abril, 
una semana después de la desgra
cia, estaba agonizante: según el 
médico no quedaba ninguna es-
peranza. ~ 

Recordé entonces -pr~sigue la 

madre Lazzari- un pañuelo de 
Don Felipe ; fui por él y lo di a 
sor Celina para que lo aplicase a 
la moribunda, mientras yo reu
nía la comunidad en la capilla 
para implorar el milagro por in
tercesión de Don Felipe. Luego 
corrí al lecho de Sor María Carla 
con el corazón encogido. 
La enferma dijo más tarde que al 
tocar el pañuelo la parte enferma 
le había parecido como si la 
muerte se alejase de ella. Se sin
tió muy aliviada, y con estupor 
de todos los presentes pidió de 
beber; pero con señas, porque 
después del ametrallamiento no 
había podido articular ni una so
la palabra. Le llevamos leche y 
pudo sorberla. 
Desde aquel instante comenzó la 
mejoría: en poco tiempo cicatri
zaron las heridas, y la carne y la 
piel de la cara se rehicieron de 
una manera sorprendente. Pero 
faltaba parte de la mandíbula; 
por la cual la boca no se cerraba, 
la lengua seguía colgando y Sor 
María Carla no podía ni hablar 
ni comer. 
La enfermera sor Celina que la 
atendía le dijo más tarde: "Verá, 
sor; Don Felipe no dejará las co
sas a medias: le hará crecer tam
bién el hueso". 
Algunos días después sor María 
Carla se duerme a primera hora 
de la tarde y reposa mucho tiem
po. Al despertar siente una sen
sación extraña en la boca; quita 
la venda, se toca el mentón y 
comprueba que había crecido el 
hueso de la mandíbula, Desde 
aquel momento se sintió comple
tamente curada; pudo cerrar la 
boca, hablar, alimentarse y vol
ver a la vida de antes". 

UNA SEÑAL COMO RECUER
DO 

Sor María Carla se ocupa ahora 
en los trabajos de su orden. La 
única hermana visible de su terri- '-, 
ble prueba y de su curación· pro
digiosa es un pequeño surco en 
la parte derecha de su gentil y 
delicada cara. Sólo una señal 
como recuerdo. 

(ANS - Roma). 

23 ' Archivo Histórico Salesiano del Perú



"Unámonos como en una sola familia con los vínculos de 
la caridad fraterna. Cooperadores y cooperadoras, pues 
que somos de una misma familia, promovamos esta unión 
entre nosotros. Y para que sea más fácil logTarlo, procuren 
los cooperadores conocerse entre sí. Amémonos y recemos 
unos por otros". Son palabras de Don Bosco. 

R ecundando el consejo pa
terno, los cooperadores de 

Italia han preparado y llevado a 
feliz término un encuentro me
morable, que incluía al mismo 
Papa. 

ROMA, 1 - 4 DE SETIEMBRE 

·'Encuentro nacional de fraterni
dad y de oración. Con este título 
casi informal y con una esponta
neidad programada (vale la antí
tesis) se han dado cita muchos 
cooperadores de Italia. Debemos 
hablar de él por algunos momen
tos específicos que lo han carac
terizado, y también como indica
ción de un posible método de 
trabajo -el espontaneo- que ha 
resultado muy eficaz. 
El día 3 de setiembre todos los 
asistentes se reunieron con el Pa
pa, en audiencia "oficial", para 
renovarle su tradición de fideli
dad. Pero, descartados los tradi
cionales puntos romanos de con
vergencia (basílicas, catacumbas, 
et.e.) lo que más contaba en el 
programa era "verse otra vez", 
"confrontar experiencias' ', "fra
ternizar y sentir la ·'alegría de 
ser cooperador' '. 
Ha sido como una feria de la fra
ternidad, sin distinciones de gru
po, sin cortes generacionales; un 
rezar juntos para caminar y tra
bajar juntos. Osmosis, en una pa
labra. Naturalmente, sin ignorar 
las diferencias, porque los mo
mentos de encuentro común han 
alternado con los de grupos. Exis
ten también en la tercera rama 
de la Familia Salesiana situacio-
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nes generacionales con proble
mas distintos, situaciones de tra
bajo con exigencias distintas; di
ferencias nada despreciables que 
hay que ver. 
Característica fundamental de la 
reunión, los momentos de ora
ción en común: la meditación re
novada del mismo sentido y va
lor de la oración salesiana. Y tam
bién el repensar los motivos idea
les que constituyen la Familia S& 
lesiana en· cada época. Y el inter
cambio de experiencias apostóli
cas, porque en realidad todos los 
participantes provenían de cam
pos apostólicos precisos, con ta
reas más o menos delicadas, pero 
siempre pecesitadas de reflexión, 
control y reajuste ... 

VELADA CON EL PAPA 

El momento culminante fue un 
encuentro especial de los "jóve
nes cooperadores" con el Papa 
en la Villa Pontificia de Castel 
Gandolfci. Con él se meditó, se 
rezó, se dialogó y casi se jugó ... , 
dando a conocer el panorama de 
su activismo, que va de la cate
quesis a la animación de las más 
variadas actividades, e incluso la 
intervención misionera, como la 
presentada de la patagónica Tre
lew. De este sugestivo momento 
L'Osservatore Romano del día 
siguiente (4-9-1980) publicaba 
una crónica detallada. Por razo
nes de espacio debemos resumir
la. 
Ambiente: Cielo raso. Cuatro
cientos jóvenes habían traído, 
desde la tierra de Don Bosco, un 

arbolita para entrega.rlo al Papa 
y trasplantarlo en lo·s jardines de 
la villa En un ángu.lo, una esta
tua polícroma de l~i Virgen, para 
indicar que los hijos de Don Bos
co tienen siempre delante a Ma
ría Auxiliadora, ¡portadora de 
Cristo a los hombres. 
lra. Parte.- A la luz de dos fo
cos, entre cantos juveniles, dan
zas regionales y mimos religiosos 
alternados con breves comenta
rios explicativos, c:ada uno lleva
ba a la simbólica fogata central 
un poco de leña. Bulle el gozo 
íntimo de sentirse todos juntos 
cerquita del Padre. El fuego es la 
Palabra. El Papa prende en él 
una vela, y los rep,resentantes de 
las regiones lo hacen en la del 
Pontífice, para lle•varla después a 
sus hermanos, que los están espe
rando para vivir en la luz. 
2da. Parte.- Comienza con la 
oferta del arbolito, para indicar 
"que Don Bosco se inspiró siem: 
pre en el Papa y que todo coope
rador salesiano quiere de verdad 
estar unido al Papa". "Si esta
mos unidos al Papa -dijo un mu
chacho- estamos unidos a Cristo 
como los sarmientos a la cepa 
Es como si estuviéramos planta
dos junto a una acequia". Y se 
leyó el fragmento evangélico 
"Yo soy la vid, vosotros los sar
mientos", seguido del salmo pri
mero 'como un árbol plantado 
al borde de la acequia". 
3ra. Parte.- Estuvo centrada en 
una serie de testimonios de lo 
que los jóvenes hijos de Don 
Bosco están haciendo por sus 
hermanos. 
Al final -serían las 22 horas- el 
Santo Padre habló a los presen
tes como acostumbraba Don 
Bosco en sus "buenas noches". 
"Don Bosco -dijo- había com
prendido toda la historia de la 
salvación desde sus comienzos; 
había comprendido las palabras 
de Dios después de crear al pri
mer hombre "voy a hacerle el 
¡¡,i.xiliar que le corresponde": Por 
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eso imita al Señor y busca una 
ayuda, o mejor, una "Auxiliado
ra" en el cielo ... Pero como aún 
estaba en la tierra, el Santo bus
có también una ayuda más cerca
na. La encontró inventando el 
grupo de los cooperadores sale
sianos( ... ). Yo no he sido coope
rador salesiano en sentido estric
to, pero lo he sido en sentido 
amplio o amplísimo( ... ) Los re
cuerdQS de mi juventud están 
unidos a una parroquia salesiana 

de Polonia a la que acudía duran
te la guerra ·'. 
El Papa elogió la val idez artística 
de la velada, y particularmente la 
religiosa. Agradeció los regalos, y 
sin extenderse más dijo -según 
la regla de Don Bosco- "Buenas 
noches". E impartió la bendición 
apostólica a todos los presen tes 
y a toda "la gran familia salesia
na, que parece compuesta de 
muchas fam ili as diversas, pero es 
una familia" . ■ 

UNA "BUENAS - NOCHES" DEL PAPA 

A los 400 "Jóvenes Cooperadores", que aprovechando la con
centración de septiembre "Roma 1980", quisieron celebrar 
una "vigilia" con el Papa en Castelgandolgo, el Santo Padre les 
dirigió unas palabras de despedida. Alguien las grabó. Tal como 
quedaron las reproducimos, en su sencillez y espontaneidad. 

S abemos muy bien que Don 
Bosco tenía la tradición, la 

costumbre de concluir la jornada 
con las "buenas noches", un ges
to de cortesía pa.ra con sus mu
chachos. Hoy me toca a mí su
plirlo, y le voy a dirigir a él, a 
San Juan Bosco, estas palabras, 
es decir, voy a habla.r de él en es
tas "buenas noches". 
Debo decir que Don Bosco fue 
uno que había comprendido de 
verdad y perfectamente toda la 
historia de la salvación desde sus 
comienzos; supo que en la histo
ria de la salvación, en sus mismos 

comienzos, se encuentran estas 
palabras: "Hagamos una ayuda 
semejante a él". Son palabras de 
Dios Yahveh después de crea.r al 
primer hombre, Adán. Me pa.rece 
que Don Bosco siguió el ejemplo 
de Dios Yahveh al buscar una 
ayuda, es decir, una Auxiliadora 
en el cielo, de la que tuvo expe
riencia,una grandísima experien
cia .. sentida en diversos siglos, 
y o diría que sentida sobre todo 
en el siglo XIX, que fue el siglo 
de Don Bosco y de su obra. Per
al encontrarse aquí en la tierra, y 
así encontró el grupo de los Coo-

peradoresSalesianos, lo inventó , 
y aquella invención suya, desde 
hace muchos años, desde hace 
decenios, sigue viva. Son ustedes, 
que encarnan aquella idea de 
Don Bosco y aquella idea que 
corresponde a su devoción a Ma
ría Auxiliadora. 
Tengo que decirles que me ha 
gustado mucho la iniciativa de 
ustedes de venir aquí a pasar un 
rato con el Papa. Ha sido muy 
agradable para mí, porque el am
biente salesiano me es familia.r 
desde mi juventud ; lo conozco 
bien desde mi Polonia , estuve en 
contacto con la parroquia donde 
yo vivía; y, especialmente duran
te la última guerra, me relacioné 
con los Salesianos. No puedo de
cir que fuera yo un colaborador 
salesiano en el sentido amplio o 
más amplio o amplísimo, sí. Lo 
que sí es cierto es que a aquella 
parroquia le debo yo mucho, y 
que 'ésta es una ocasión estupen
da para decirlo delante de uste
des. 
Les agradezco el programa, que 
ha sido a la vez un programa ar
tístico y religioso, una "vigilia". 
Les agradezco taro bién todos es
tos regalos, que son la expresión 
del e_spíritu de ustedes: a través 
de estos regalos ustedes quieren 
colaborar también con el Papa 
siendo Cooperadores Salesianos. 
Me parece que la palabra "bue
nas-noches" es ya por sí dema
siado larga; hacerla aún más la.rga 
no estaría de acuerdo con las 
normas de San Juan Bosco. 
Por eso debemos dejar ya las pa
labras y da.rles una benqición a 
todos ustedes y a todo su gran 
Familia, la Familia Salesiana, 
que pa.rece compuesta de mu
chas familias ; pero aunque com
puesta de muchas familias es una 
sola familia. A esta Familia, y es
pecialmen te a ustedes, Coopera
dores Salesianos, quiero bende
cir, como agradecimiento por su 
visita y el hermoso programa que 
han preparado". 
Al despedirse decía · al párroco 
salesiano de Castelgandolfo: "Di
ga a los "Jóvenes Cooperadores" 
salesianos que me han pa.recido 
muy simpáticos". ■ 
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GO 
UN RELOJ.- MORTIFICACION 

Don Bosco, después de una grav1s1ma enfermedad, que 
por poco lo lleva al sepulcro, por consejo de los médicos, 
fue a pasar la convale(•encia, al lado de su madre en el pue
blo natal de I Becchi. Pasado todo el peligro, sientiéndose ya 
con fuerzas, pensó volver al campo de su acción y seguir lle
vando adelante su obra grande e inmortal. Pero necesitaba 
absolutamente una persona que estuviera a su lado para los 
quehaceres de la casa. De este modo él habría podido dedi
carse con más libertad y sin trabas a su gran ministerio y a la 
enseñanza del catecismo a los nifios. 

Quién mejor que la buena 
Margarita podía ayudarlo? 

Pasaremos por alto todas las pe
ripecias, el sufrimiento de esta 
santa mujer, cuando llegó el mo
mento de dejar su casita , las lá
grimas de los nietecitos y de los 
parientes al vaer alejarse, y para 
siempre, a aquella alma de Dios. 
No hablaremos del último adiós 
a su querido pueblo, a los veci
nos y conocidos y la extrema po
breza con que ella y su hijo salie
ron de aquella casa de tantos re
cuerdos para los dos y que aban
donan con tanto dolor. 
Debe de haber sido mucha la pe
nuria y pobreza, pues no pudie
ron hacer el camino de I Becchi 
a Turín ni en tren y menos en 
coche por falta de recursos. Al 
llegar a los alrededores de Tu
rín, un compañero de Don Bos
co al ver a estos dos peregrinos 
en la más escuálida pobreza, car
gados de polvo y con un peque
ño atado debajo del brazo, vuel
to a su amigo le dijo : 
- Y a dónde vas, amigo mío? 
- A Turín, a poner los cimien-
tos de la nueva obra para la sal-
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vación de los niños. 
- Pero, y tienes dinero? 
- Ya ves cómo vamos a pie ; to-
davía no hemos tomado un bo
cado de pan por falta de esto. Y 
hacía correr el pulgar sobre el 
índice para significar que no ha
bía dinero. 
- ¿ Y entonces? 
- Entonces la Providencia pro-
veerá. 
Verdaderamente lástima le dio 
al señor Vola, que así se llamaba 
aquel amigo, y no teniendo nada 
a la mano, sacó su reloj de oro y 
se lo dio diciéndole : 
- Lo puedes vender, y de este 
modo tendrás algo siquiera para 
hacer frente a las necesidades de 
los primeros días. 
Don Bosco le dio las gracias y si
guió su camino hacia la ciudad. 
Un reloj fue el primer regalo y el 
primer medio del gran edificio 
que iba a levantar Don Bosco. 
Con esto, Dios le hacía ver que 
en el reloj eterno de su Provi
dencia no habrían tenido ni.mo
mento, ni tiempo los infinitos 
dones con que lo habría colma
do durante su vida y durante la 

vida de su obra inmortal y divi
na, pues a cada instante, sin 
tiempo ni medida, lo habría enri
quecido con nuevos favores y 
nuevas gracias. 
Desde este momento habrá una 
admirable competencia entre 
Dios y su Siervo. Este pidiendo 
almas y renunciando a todo lo 
demás y Dios enriqueciéndolo 
de almas y obrando milagros pa
ra que su obra tomara, Cé!da vez 
más colosales proporciones y 
llenara el mundo de colegios y 
escuelas, granjas agrícolas, y ta
lleres, parroquias y oratorios. 
¿ Y cuál era la vida íntima de 
Don Bosco? 
A pesar de su inmenso y conti
nuo trabajo , él no olvidaba jamás 
su alma, la que iba, día a día, 
perfeccionando por el ejercicio 
constante de todas las virtudes y 
especialmente de la mortifica
ción. 
Su sotana, siempre limpia, es ver
dad, llegaba con el tiempo a per
der su color y tomaba un tono 
verde especial parecido al color 
de las alas de las moscas o a las 
levitas de ciertos tinterillos sin 
clientela, y sin dinero. 
Don Bosco tenía es verdad, 
clientela, pero eran niños más 
pobres que él. 
Sólo dejaba su sotana cuando al· 
guna persona caritativa le com
praba otra. 
Su cuarto era más pobre de !,J> 
que exige la S. Escritura, pues en 
él faltaba hasta lo necesario. 
Su comida era tan frugal , que pa
recía un milagro cómo pudiera 
vivir. 
Los días domingos, mamá Mar
garita le preparaba una sola co
mida y por expreso deseo de su 
hijo, la hacía tan abundante que 
debía durar hasta el jueves. To
dos los días calentaba una parte. 
la que debía servir para aquel 
día. El viernes preparaba otra co
mida de vigilia la que debía ser
virle también para el Sábado, y 
así terminaba la semana. 
Claro está que en los días caluro
sos de verano el famoso plato de 
los días domingos se ponía ran
cio y nauseabundo; pero Don 
Bosco no iba con tanta delicade-

zas o melin 
un poco de 
un poco el m 
mía como s1 
exquisito y !~ 
con envidiable! 
Siguió este m 
vio rodeado d 
diantes quien 
muchas ocu 
de un alimen 
más sustanci0$ 
Por supuest-0 
da y santa nQ 
maligno esp • 
pió a molesta.J 
de Dios. 
Todas las nod 
ya para en tr 
ruido retumb 
que se hacía s 
cho, no le pe! 
jos. 
Parecía que 
gruesas piedn 
dolas con te>1 
piso, las hací 
espantosísimo 
A menudo se 
zadas de pal 
ducían todo a 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



mortal y divi
instante, sin 
o habría enri
os favores y 

o habrá una 
tencia entre 
Este pidiendo 
do a todo lo 
riqueciéndolo 
o milagros pa-
ara, c da vez 

oporciones y 
de colegios y 
rrícolas, y ta
oratorios. 
da íntima de 

enso y conti
lvidaba jamás 

oa, día a día, 
,r el ejercicio 
las virtudes y 
la mortifica-

limpia, es ver
tiempo a per
aba un tono 
ido al color 
oscas o a las 

tin terillos sin 
.ro. 

es verdad, 
jn niños más 

ll11ª cuando al
ativa Je com-

pobre de !P 
·tura, pues en 
ecesario. 

frugal, que pa
cómo pudiera 

, mamá Mar-
1 una sola co
¡o deseo de su 
lbundante que 
el jueves. To

aba una parte. 
ir para aquel 
araba otra co

e debía ser-
el Sábado, y 
ana. 
días caluro

oso plato de 
se ponía ran

io; pero Don 
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zas o melindres. lo rociaba con 
un poco de vin:agre para quitar 
un poco el mal :gusto y se loco
mía como si fuese el plato más 
exquisito y lo hacía desaparecer 
con envidiable apetito. 
Siguió este método hasta que se 
vio rodeado de sacerdotes y estu
diantes quienes, por su trabajo y 
muchas ocupaciones necesitan 
de un alimento mucho mejor y 
más sustancioso. 
Por supuesto esta vida mortifica
da y santa no le hacía gracia al 
maligno espíritu, el cual princi
pió a molestar un poco al Siervo 
de Dios. 
Todas las noches, no bien estaba 
ya para entregarse al sueño, un 
ruido retumbante y continuo, 
que se hacía sentir en el entrete
cho, no le permitía cerrar los o
jos. 
Parecía que alguién levantaba 
gruesas piedras, y luego, lanzán
dolas con toda fuerza sobre el 
piso, las hacía rodar con terrible 
espantosísimo fragor. 
A menudo se oían grandes grani
zadas de palos que parecía lo re
ducían todo a astillas. 

Desde un principio se creyó que 
fuesen animales nocturnos, pues 
Don Bosco no olvidaba la famo
sa gallina pillada debajo del har
nero. 
Pero ahora los ruidos eran mu
cho más grandes del que pudie
sen producir ratones, gatos, gar
duñas y otros animales y esto lo 
tenía algo perplejo e intranquilo. 
Habló de este asunto con Don 
Cafasso, quien le aconsejó rocia
ra aquel lugar con agua bendita. 
Pero ni con eso. 
Entonces Don Bosco cambió de 
pieza; pero el ruido seguía más 
fuerte que nunca. 
Imposible dormir o descansar un 
minuto. 
Don Bosco enflaquecía a ojos 
vista y apenas si tenía fuerza su
ficiente para entregarse, durante 
el día, a sus trabajos. De vez en 
cuando mamá Margarita acudía a 
la pieza de su hijo atraída por 
aquella algarabía y levantando 
los ojos hacia el tejado, gritaba: 
- ¡Malditas bestias! dejen en 
paz a Don Bosco, acaben de una 
vez con este infernal ruido! 
Al último, Don Bosco llamó a un 

carpintero y le mandó abriera un 
hoyo en el cielo raso en forma 
de compuerta para tener, de este 
modo, fácil acceso al lugar don
de salía el ruido. 
En seguida, arrimó una escalera 
y lo arregló todo de tal manera 
que en la noche, al primer ruido, 
ya estaba en condición de poder 
asomarse en el acto y ver de qué 
se trataba. 
LI ega la noche. 
Don Bosco está pronto. 
Pasan unas horas y nada. 
Contento cree que ya todo se ha 
acabado y celebra su ocurrencia 
de haber abierto aquella com
puerta que tan buenos resulta
dos le había proporcionado. 
Ya se acuesta tranquilo, aunque 
vestido, con la esperanza de con
ciliar un sueño reparador que 
desde tanto tiempo deseaba. 
¡Inútiles esperanzas! 
No bien se queda dormido, cuan
do un formidable golpe lo des
pierta. 
En un abrir y cerrar de ojos, ya 
está sobre la escalera, empuja la 
compuerta y da una mirada es
cru tadora a su alrededor. 
Pero nada ve; todo está en su lu
gar y reina un silencio sepulcral. 
Ya desvanece toda sospecha 
Don Bosco se queda consternado 
al pensar de dónde podía venir y 
quien podría producir aquel en
diablado rumor! 
Toma entonces un pequeño cua
dro de la Virgen SS., lo cuelga 
de una pared del entretecho y le 
ruega se digne alejar al enemigo 
infernal y haga reinar en aquella 
casa la tranquilidad y la paz. 
¡ Feliz idea! . 
Desde ese momento ya desapare
cieron los ruidos y las molestias. 
Don Bosco pudo descansar tran
quilamente y entregarse durante 
muchas horas de la noche a una 
tranquila y apacible oración. 
El cuadrito quedó allá como 
amoroso centinela hasta que se 
echó abajo esa casa antigua y pe
queña para dar lugar a la actual, 
grandiosa e inmensa, qu·e encie
rra entre sus muros más de mil 
personas que a diario cantan las 
alabanzas y el poder de María 
Auxiliadora ■ 
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Japón 
CRISIS CULTURAL Y SALESIANOS 

Recientemente ha pasado por Roma el inspector de las obras 
salesianas del Japón, un japonés de 48 aiíos, el P. Bernardo 
Yamamoto (doctorado en la ·Keio'). Me ha puesto al día so
bre la situación actual. El P. Yamamoto es un hombre muy 
bien preparado: conoce a fondo los problemas de su país y 
conoce bien la situación y cultura del mundo occidental. Por 
eso nuestro coloquio se ha situado en el contexto occidente
oriente, que hoy en Japón presenta una simbiosis difícil. 

E I P. Yamamoto no ignora 
que el hoy occidental es 

hijo de un doble crisis cultural 
iniciada el siglo XVIII, que vio 
surgir, por un lado, la industria 
con el descubrimiento de la 
fuente energética del vapor por 
obra de J . W arr y el consecutivo 
triunfo de la máquina ; y , por 
otro, con el iluminismo, el naci
miento de las ideologías que re
ducen al hombre y la historia só
lo a la naturaleza, a lo inmanen
te, borrando de un plumazo la 
esencia misma del cristianismo. 
El P. Yamamoto sabe muy bien 
que más allá del conflicto de las 
dos superpotencias, animadas 
por las dos ideologías más difun
didas y contrapuestas, existe un 
conflicto oculto, pero profundo, 
con respecto a la identidad mis
ma del hombre, es decir, si debe 
reducirse sólo a la naturaleza o si 
hay en él un elemento transcen
dente y espiritual. 
Japón ha vivido su doble crisis 
desde 1854, cuando el almirante 
americano Perry fondeó sus siete 
barcos en U raga, en la bahía de 
Tokio. En poco más de un siglo 
ha debido no sólo industrializar
se, sino también sobreponer a su 
secular cultura la occidental, con 
todas sus implicaciones y contra
dicciones. 
El P. Yamamoto habla con mu
cho gusto del último Japón, ha
bla con competencia y con la 
sensibilidad de quien está dentro 
del fluir de las situaciones y de 
quien debe orientar la actividad 
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evangelizadora de 25 centros sa
lesianos. 
Le he formulado algunas pregun
tas. Me parece que sus respuestas 
pueden interesar porque el Ja
pón es un tema de mucha actua
lidad y por la competencia y ca
lidad del interrogado. 
* Pregunta.- La familia era el 

quicio de la sociedad y cultu
ra preindustrial de Japón, aguan
tando bien el envite de los mode
los occidentales ¿Todavía es así? 
Respuesta.- Hoy las mujeres ca
sadas comienzan a trabajar fuera 
de casa y tienden a limitar el nú
mero de hijos. Como media, dos ; 
pero se está introduciendo la 
costumbre del hijo único. Por 
eso no se puede hablar ya del 
modelo familiar que ha sido tan
to tiempo, incluso en la era in
dustrial, el pilar clave del alma 
de nuestro pueblo. 
"'P.- Aquí sucede que si lama-

dre trabaja todo el día, los hi
jos sufren las consecuencias. 
¿También entre ustedes? 
R.- Desgraciadamente tampo-

co el Japón se salva de los ma
les de occidente. También allá 
cuando la madre trabaja, los hi
jos crecen descuidados y capri
chosos . También en el Japón 
muchos padres creen recuperar 
el cariño de sus hijos consintién
doles todo. Por eso tenemos una 
gran novedad en el estilo de los 
muchachos japoneses: también 
ellos se escapan de casa, se fugan 
de la escuela y se hacen bribones 
y holgazanes. ¡Cosa inimagina-

ble no hace muchos años! 
* P.- También la juventud ja

ponesa está cambiando. Pero, 
¿dónde va? 
R.- Los jóvenes, en general, es-
. tán muy insatisfechos. Sufren 

un enorme vacío de valores, no 
logran entrar en comunicación, 
sufren de soledad. No todos, es 
verdad ; porque muchos, para 
bien de mi país, buscan algo más 
elevado que lo que les propone 
el modelo consumista de sello 
occidental. No se puede decir 
que sea una fe ; pero el puerto al 
que inconscientemente se dirigen 
es ése. 
* P.- El vacío de que ha ha-

blado puede explicar el alto 
porcentaje de suicidios entre los 
jóvenes, a pesar del alto nivel e
conómico de hoy? 
R.- Sin duda. Pero lo que más 

preocupa es el descenso de la 
edad en que se consuman esos 
suicidios: de los 9 a los 18 años, 
372 el año pasado. Acaso un po
co de culpa la tenga la escuela, 
pues tiende más a informar que a 
formar la personalidad. 
* P.- ¿Pero la escuela no es 

de las más serias del mundo? 
R.- Funciona muy bien, sin 

perder el tiempo. Pero, para 
mí, que da excesiva importancia 
al estudio, a los conocimientos. 
La escuela es un modo de expre
sarse la sociedad japonesa. La 
obligatoria dura nueve años; pe
ro casi la totalidad de los estu
diantes continúan, y el 600 /0 
termina la universidad, del 900/0 
que lo intenta. Algún profesor 
trata de frenar, pero los padres 
no están de acuerdo; son ellos 
los que empujan. Sucede, pues, 
que se alcanza un alto nivel de 
preparación intelectual y técnica 
pero en perjuicio de las relacio
nes humanas, sobre todo familia
res. Los padres están demasiado 
en el trabajo, y los hijos en el es
tudio; no queda tiempo para dia
logar sobre los problemas más vi
vos de la adolescencia. 
* P.- Y los salesianos hoy, 

¿qué dirección siguen en el 
campo de los jóvenes? 
R.- Me hace una pregunta muy 

compleja. Hay un cambio 
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enorme en un contexto tan frágil 
por las contradicciones de un sis
tema que cambia de un día a o
tro las seculares tradiciones de 
nuestro país. 
* P.- Los jóvenes de ustedes, 

por necesidad, son no cristia
nos en su mayoría. ¿Cómo ha
cen para presentarles la fe? 
R.- Introducimos en el progra-

ma escolar una hora de reli
gión, que todos aceptan con gus
to. Se trata de una enseñanza ge
neral, básica. Hay que echar ma
no de tiempo extraescolar. Se es
tablecen relaciones personales; 
como quería Do_n Hosco, se pro-

cura relaciones de confianza y 
simpatía, y procuramos hacerles 
pensar ... 
* P.- Su trabajo, se compren-

de, presenta dificultades enor
mes. El japonés tiene una cultura 
propia, muy respetable. ¿Acier
tan ustedes a ensamblar el cris
tianismo con esa cultura y a que 
la acepten? 
R.- No podemos esperarnos 

milagros. Sin embargo los a
lumnos que llegan al bautismo 
son casi el 100/0. Nuestra escue
la -de los doce a los dieciocho 
años- de Kawazaki, es una ex
cepción: llega al 300/0. ¡ Un au
téntico récord! Pero el bautismo 
no es el único fin que anima 

nuestra escuela: procuramos ·"· 
ducarlos en una mentalidad cris
tiana. En este sentido nuestra 
escuelas se pueden llamar "cató
licas". De lo contrario no ten
drían razón de ser. 
* P.- Además de sus escuelas 

y las de otros religiosos están 
las escuelas protestantes y de re
ligiones no cristianas. ¿Qué re
sultados obtienen? 
R.- Los protestantes logran 

buenos resultados. No así, 
por ejemplo, los budistas. Se es
fuerzan por educar a sus alum
nos en la religión; pero les falta 
convicción, y por tanto fuerza 
moral. No crean puentes de amis
tad con sus alumnos, como pro
curamos hacer nosotros. 
* P.- Entonces hoy los jóve-

nes miran con más simpatía el 
cristianismo de su religión tradi
cional. 
R.- Yo diría que sí. Las religio-

nes de Japón atraviesan una 
crisis profunda. Si en el m4ndo 
occidental la civilización cristia
na ha dejado tanto campo a las 
ideologías ateas, no debe maravi
llar que religiones no divinas, co
mo el budismo y el sintoísmo, 
no hayan podido aguantar el en
vite de la cultura occidental ... 
Los jóvenes no se interesan ya 
por la doctrina budista, que está 
fuera de la nueva mentalidad ju
venil. En cambio encuentran in
teresante y cercana a sus aspira
ciones la lectura del evangelio 
y la visión del hombre y del 
mundo que les propone el cris
tianismo. 
* P.- ¿Es verdad que hay ja

poneses que piden casarse con 
el rito católico sin ser cristiano? 
R.- Es verdad. Se hace para 

ellos una liturgia, no se cele
bra el sacramento. El rito católi
co les parece lleno de significado 
y muy hermoso. 
* P.- Así pues, además del 

medio millón de católicos 
cuentan con muchos simpatizan
tes. ¿Como cuántos? 
R.- Los simpatizantes no figu-

ran en las estadísticas. Presu
mimos que se aproxima a los tres 
millones. Tres millones que se 
sienten, en su interior, cristianos. 

* P.- ¿Bautismo de deseo? 
R.- Yodiríaquesí. 
* P.- Hace años, especialmen-

te después de la guerra, crea
mos obras para muchachos po
bres e inadaptados. Hoy, con la 
extensión del bienestar, ¿todavía 
existen tales obras? 
R.- Los muchachos pobres han 

disminuido mucho, porque ha 
disminuido el número de hijos y 
porque avanza el bienestar. Pero 
sigue habiendo muchachos nece
sitados. Para ellos tenemos aún 
dos obras, una en Tokio y otra 
en Nakatsu. Se considera un pri
vilegio poder trabajar en esas o
hras. 
* P.- Una de las primeras ar-

mas de la tradición salesiana 
para la evangelización es la pren
sa. ¿Se ha desarrollado en estos 
últimos diez años? 
R.- Japón está en la vanguar-

dia de la lectura, y por tan to 
es un deber cuidar este sector. Se 
muestra particularmente activa 
la editorial "Don Bosco", funda
da por el siervo de Dios Padre 
Cimatti. Precisamente en estos 
días está saliendo, de la mayor 
editora de Tokio -la "Kodan
sha"-, la segunda edición en ja
ponés popular de la Biblia, obra 
de nuestro infatigable hermano 
P. Federico Bárbaro. 
* P.- ¿Cómo les va en el Ja-

pón con la crisis vocacional? 
R.- No peor que a los demás, 
habida cuenta de que en el Ja
pón no se llega al medio millón 
de católicos. Alguna florece a
nualmente en el jardín de Don 
Bosco. 
* P.- Y el futuro, ¿cómo lo 

ve desde su estrado de diri
gente de Jodas las obras salesia
nas de Japón? 
R.- El mío es un estrado muy 

modesto. Pero soy optimista. 
Tengo confianza en mis herma
nos, europeos y japoneses. To
dos sienten el estímulo benéfico 
de aquel gran misionero que fue 
Mons. Cimatti. Todos sienten la 
grave responsabilidad del momen
to. Todos juntos trabajamos con 
ilusión. 

Entrevistó: 
Clodov. Tassinari 
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SALESIANOS Y FRANCISCA· 
NOS CON LOS "LALUNG" 

INDIA, UMSWAI, UMP ANAi, 
(ANS).· De los primeros en reci
bir como obsequio la versión la
lung del Nuevo Testamento pre
parado por el Salesiano P. Miguel 
Balawam, han sido el Rvdo. Fray 
Macario, Superior de los Francis
canos del Instituto de Asistencia 
a las Tribus Langerdand, y el 
Rvdo. P. Cuthbert, Superior de 
la Comunidad Franciscana de 
Umsiang. Ambas comunidades 
franciscanas trabajan con la tribu 
lalung, y son mensajeras de la Pa
labra de Dios a ese pueblo más 
que con los dichos con un servi
cio de amor a los pobres del vas
to territorio. "Que este trabajo 
mío vaya adonde yo no puedo 
ir", decía impedido de acudir 
por una enfermedad, el traduc
tor P. Balawam. A las cuatro Al
deas mayores (Umphew, Mar
jong, Punduri Makha y Umpanai, 
dependientes de la misión Ums
wai) el celoso párroco salesiano 
de esta última, P. Albano D' Mello 
les ha regalado un atril para el a
nuncio. El Arz. D' Rosario, a su 
vez, ha regalado también copias 
especiales de este "Nuevo Testa
mento" a los laicos más destaca
dos por su labor religiosa y social. 

CIEN AÑOS DEDICADOS A 
DESARROLLAR EL SUR 

ITALIA, NAPOLES (ANS) .- La 
parroquia "San José", los Salesia
nos y toda la ciudad han conme
morado, cien años después, una 
corta pero intensa estancia de 
Don Bosco en Nápoles (marzo 
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NO 
(1880) . Han participado el arzo
bispo Card. C. Ursi, el Rector 
Mayor Don Egidio Viganó, una 
numerosa representación de au
toridades de la ciudad, salesianos, 
jóvenes y pueblo. El rito eucarís
tico se celebró en la misma Igle-

sia y en el mismo altar de "San 
José" donde celebró el Santo. A 
continuación se tuvo una solem
ne conmemoración en el Vóme
ro. Después la juventud de Nápo
les se dio cita en el Palacio de los 
Deportes para una manifestación. 
Se puede decir que toda la Itali a 
meridional ha concentrado en 
dos días (22-23 de marzo) todo 
su típico sentido de fiesta y de 
religiosidad popular. "pascual". 
Don Bosco tiene hoy, en la ciu
dad, cuatro obras flo recientes y 
un total de treinta y cinco fun da
ciones en la lnspectoría. Todo 
comenzó con aquel viaje, al que 
y a L'Osservatore Romano de la 
época (9- 4- 1880) dio relieve es
cribiendo que el Santo turinés 
iba " a fundar una granja agrícola 

HACE FALTA UNO MAS 

Estoy de párroco. Conm igo vive un matri monio joven - Tarsicio 
y Marilena ; alguna vez ll ega una visita de fuera ... Parroqu ia gran
de, al pie de los Andes. La montaña me la he buscado yo; pero 
a la gente me la he encontrado . 

Ser párroco supone decir much as misas y me obligo a pensar que 
los problemas de esta gente no t ienen solución sin Jesús. Ni sin 
la Virgen. Le está dedicada a la Igl esia, y la he adornado con el 
entusiasmo de un cura de an taño, como lo harían los célebres 
misioneros salesianos ... 
También aquí he descubierto pronto el f il ón de los muchachos 
y del primer oratorio. Me hago la ilusión de que algo sigo a Don 
Sosco. Ahora tengo en marcha una escuela de t alla artística con 
22 alumnos pobres venidos de lejos. Han llegado a Chacas desde 
sus case ríos con un poco de· ropa vieja envuelta en su poncho. 
Ninguna foto o dibujo reflejaría lo que han visto mis ojos. Co
men como lobos. iComo si hubie ran probado bocado desde 
los t iempos de sus abuelos o de los mismos incas! 
El taller ha comenzado ; lo mismo el internado. Es un peso; lo 
sabía, pero ahora me toca lleva rlo. iCuántas veces me digo: 
"Pero qué simplón .. . He rehuido los colegios y escuelas, y aho
ra fundo yo uno en los Andes! 
A ver si brota alguna vocación que cante las cosas que nos pa
recen ve rdad. Siempre el m ismo juego : nos lo enseñaron y lo 
aprendimos. Los jóvenes serán mi mano de recha en la cateque
sis. Después ya veremos. Ahora todo son esperanzas. Algunos 
de los más creciditos ya prometen.. . Un salesiano más aquí 
sería un auténtico tesoro .. . 
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y una escuela de artes y oficios 
para los muchachos pobres y a
bandonados". En realidad fue
ron tres jornadas de intenso tra
bajo. Don Bosco, acogido por el 
Arz. Sanfelice, visitó varias obras 
educativas, comió con 400 po
bres, trató problemas juveniles 
con el P. Ludovico de Casoria y 
planeó otras fundaciones en el 
Sur con la marquesa Carmela 
Gargallo, después de indicár un 
plan específico para la ciudad de 
Nápoles. En cien años su plan se 
ha concretado y superado las 
previsiones. UN estudio sobre la 
aportación salesiana a la solución 
del delicado problema meridio
nal de Italia sería hoy sin duda 
muy interesante. 

PRETEXTOS CULTURALES 

BORDURIA (ANS) .· Se ha podi
do saber por fuentes bien infor
madas que la aprobación del Go
bierno (Itanagar) para bendecir 
la pequeña iglesia cristiana -la 
primera del estado- concluía 
una condición, aclarada sólo más 
tarde: conceder el permiso de 
inauguración , pero no las fun- · 
ciones posteriores. El Obispo 
Mons. R. Kerketta y los padres 
salesianos no hicieron ningún 
caso. El entusiasmo del pueblo 
fue revelador para el gobierno. 
Los ministros en persona y el 
gobernador Haldipur se desplaza
ron al lugar para ver la situación 
y estudiar el humor de la gente. 
El constructor L. Wanglat fue so
metido a interrogatorios y ame
nazado con la cárcel en nombre 
de la "libertad" de religión . .. 
Con la disculpa de proteger las 
culturas "Nocte", " Wancho" y 
de otros grupos tribales frente a 
la expansión cristiana, se organi
zó un grupo capaz de financiar 
las actividades de los socios, en
tre otras cosas, se propuso que
mar la misma Iglesia y asustar a 
los cristianos. Se montó una vas
ta operación de propaganda anti
cristiana para conquistar el apo
yo de los jefes "Wancho " y 
"Nocte", convenciéndoles que la 
Iglesia destruye su cultura. Pero 
la verdad es que los primeros Ji. 

bros publicados en "Nocte" y en 
" Wancho" los imprimió la mi
sión, mientras que las autorida
des no han hecho nada en ese 
sentido. Se ha presentado en 
Shillong, trámite un Comité de 
Acción, denuncia contra los res
ponsables de hechos tan enojo
sos. 

LA FIESTA DEL PAPA EN 
cusco 1980. , 

l. El 29 de Junio se celebró tam 
bién en el Cusco la fiesta del Pa
pa En el Colegio Salesiano ya 
habíamos cumplido con cariño y 
devoción este deber filial el día 
27. 
2.-Pero en vista del mismo día 
de San Pedro y San Pablo, el 
Señor Arzobispo se dirigió a los 
salesianos, pidiéndonos que ani
máramos el homenaje oficial de 
la Arquidiócesis al Santo Padre. 
3.- Los alumnos respondieron 
con su característica generosi
dad. La Promoción 80 costeó el 
alquiler del equipo electrónico 
(que aún no tenemos) con que 
eilos mismos acompañaron las 
canciones. Su poderoso sonido 
llenó la catedral y dio a la cele
bración la primera nota juvenil. 
Para todo el público se imprimió 
la hoja de cantos, que comenza
ba con el Himno Pontificio (lo a
compañamos con una grabación). 
El alumnado estaba representado 
por dos salones de Secundaria 
que llenaban la cuarta parte de la 

Escuela de Ingeniería Técnica 
en La Almunia (España) por 
donde ya han pasado generacio
nes de jóvenes. La escuela no es 
sólo descubrimiento científico, 
es también crecimiento humano. 

concurrencia, y con sus voces re
mecían los vidrios y las ventanas. 
Dos escoltas impecables acompa
ñaban el estandarte nacional y la 
bandera papal. De más está decir 
que ningún otro Colegio tuvo re
presentación parecida. 
4.-Pero eso no fue todo. En la 
escalinata del presbiterio se ha
llaba con el decoro de los "bue
nos tiempos" el pequeño Clero 
Salesiano. Esos minimonseñores 
ya se han hecho cartel en la ciu
dad Imperial. 
5.- S(>lo que el punto culminante 
de nuestra representación fue el 
momento de la Homilía. Uno de 
los concelebrantes se ·echó una 
pieza Oratoria digna del Papa 
Estamos seguros de que hizo un 
gran bien en la gente. El orador 
era el P. A. Michalski. Habló eón 
fervor y cariño de salesiano y cie 
paisano de Juan Pablo II. 
Al final , los chicos estaban con
tentos de su aporte en el home
naje al Santo Padre, y el Sr. A:t
zobispo, ni hablar. Agradeció, y 
yo creo que ya sabe a quien pe
dirle en cualquier ocasión una 
ayudita, cuando se trate de lucir 
coraje y entusiasmo por la Iglesia 
y por el Papa. 
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FERNANDO LEGAL, NUEVO 
OBISPO SALESIANO 

VATICANO . (ANS).· "El Santo 
Padre ha nombrado Obispo de 
Itapeva (Brasil) al Rvdo. P. Fer
nando Legal, Sdb., Superior de 
la Inspectoría Salesiana de Sao 
Paulo" (L' Oss. Rom. 3-4-1980) 
Nacido en Sao Paulo el año 1931 
Mons. Legal tiene hoy 49 años. 
Su itinerario salesiano, de sus 19 
años acá, pasa sobre todo por las 
casas de formación. Desde hace 
cuatro era Superior de su Inspec
toría de origen. 
La diócesis de Itapeva, aunque 
extensa (16.500 km2) sólo tiene 
unos 320.000 habitantes, el 
900/0 bautizados. En las 20 pa
rroquias trabajan unos treinta sa
cerdotes y cincuenta religiosos. 
Mons. Legal es el 116 Obispo Sa
lesiano, y el 3 nombrado por el 
Papa actual. 

SE PREPARA YA EL "ONO
MASTICO DE MARIA" 

AUSTRALIA, QUEENSLAND. 
(ANS).- También este año se pre
para :,¡a el homenaje a la Virgen 
con Pi ' ' rosario -felicitación" ·en 
el día onomástico de María (8 
de setiembre). Lo están haciendo 
Margaret y Bern Foley, que des
de hace tres años promueven con 
entusiasmo esta iniciativa, apo
yados por la Familia Salesiana y 
por su Rector Mayor Don Egictio 
Viganó. Los dos incansables ani
madores consiguen todos los a
ños un gran éxito espiritual -a 
nivel continental y mundial-, y 

esperan que crezca el movimien
to, incluso con la ayuda de la 
prensa y de otros MCS. Para pro
mover los grupos de acción espi
ritual mariana, posibles en todas 
las partes, Margaret y Bern que
rrían ponerse en contacto direc
to con otros animadores. Quie
nes deseen información detallada 
y documentación oportuna pue
den escribirles a: 69 Sierra Dri
ve, Mount Tamborine, 4272. 
Queensland. Australia. 

UNA RONDALLA PARA EL 
PUEBLO 

ESPAÑA, ALLARIZ, ORENSE, 
(ANS) .- Veinte miembros -entre 
los ocho y los treinta años (los a
lumnos pueden comenzar a los 
seis)- componen la ·'rondalla", 
un grupo musical juvenil que 
presta sus servicios también en el 
teleclub. No es la única rondalla 
de España evidentemente, pues 
este género de grupos está muy 
extendido; f,ero este de Allariz 
participa activamente en la vida 
local... En las fiestas más impor
tantes sale á mediodía por calles 
y plazas, y durante dos o tres ho
ras alegra la comida y la siesta de 
la gente del lugar. Se para delan
te de las casas de los amigos, de 
las fondas y bares, y es bien aco
gida -y casi siempre "con gene
rosidad"- por parte de todos. 
Su director es el P. Albino Fer
nández Sdb. uno de . los tres o 
cuatro animadores del Centro 
Juvenil y de la residencia salesia
na aneja. Luciendo un bonito u
niforme y con un estilo perfecto, 

actúa en conciertos, misas, vela
das, sobremesas .. , se trabaja en el 
teleclub y se participa en sema
nas culturales ... Pero el P. Albino 
no se contenta con eso. Aparte y 
desinteresadamente da clases de 
guitarra y de otros instrumentos 
a una treintena de personas que, 
atacadas acaso un poco tarde por 
el "mal de música", desean inte
grarse en seguida en la vida artís
tica, o por lo menos no seguir en 
ayunas ... De este modo el P. Al
bino ha cosechado ya muy bue
nos resultados: son muchas las 
personas que tocan a la perfec
ción instrumentos de cuerda gra
cias a la paciente labor del Padre 
Albino. 

LOS JOVENES VOTAN POR 
LA LITURGIA 

ESPAÑA, MADRID (ANS). Des
pués de participar en una recien° 
te experiencia de "Pascua Joven" 
son los mismos jóvenes quienes 
han pedido que se organicen en
cuentros de reflexión y plegaria 
en común. "De ahora en adelan
te - ··han dicho- no nos conten
taremos sólo con preparar el tri
duo Pascual, sino que celebrare
mos con fervor juvenil cualquier 
otra fiesta litúrgica". Este tipo 
de encuentros juveniles agrupa 
sobre todo a muchachos y jóve
nes que, a partir de los 15 años, 
han participado ya en experien
cias de grupo dirigidas por sale
sianos en algunos centros escola
res, asociaciones, parroquias, etc. 
con una apertura fraterna a to
dos los que deseen participar. 

EDICIONES SALESIANAS 

32 

1.- INSTRUCCION "INAESTIMABILE DONUM".- Sobre algunas normas acerca del Culto 
del Misterio Eucarístico.- Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino 
Roma. Jueves Santo. 

2.- DECLARACION PONTIFICIA SOBRE LA EUTANASIA.- Una defensa de la dignidad de 
la persona humana y de su derecho a la vida.- Sagrada Congregación para la Doctrina de 
la fe. 

3.- SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 "MI FE EN LA JUVENTUD" 
los jóvenes 21 preguntas y respuestas.- Mensaje a los jóvenes. 
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11. SIGNOS Y CONSTRUCTO
RES DE LA UNIDAD 

Su servicio pastoral a la verdad 
se completa por un igual servi
cio a la unidad. 

UNIDAD ENTRE LOS 
OBISPOS 

11.1. Esta será ante todo unidad 
entre ustedes mismos, los Obis
pos . "Debemos guardar y man
tener esta unidad -escribía el 
Obispo San Cipriano en un mo
mento de graves amenazas a la 
comunión entre los Obispos de 
su país- sobre todo nosotros, 
los Obispos que presidimos en la 
Iglesia, a fin de testimoniar que 
el Episcopado es uno e indivisi
ble. Que nadie engañe a los fie
les ni altere la verdad. El Episco
pado es uno .. . " (S. Cipriano. 
De catholicae Ecclesiae unitate, 
6,8) . 
Esta unidad episcopal viene no 
de cálculos y maniobras huma
nas sino de lo alto: del servicio a 
un único Señor, de la animación 
de un único Espíritu del amor a 
una única y misma Iglesia Es la 
unidad que res11I ta de la misión 
que Cristo nos ha confiado, que 
en el Continente latinoamerica
nr. se Jcsarrolla desde hace casi 
, ,ed,o :nilenio y que ustedes lle
van adelante con ánimo fuerte 
en tiempos de profundas trans
formaciones, mientras nos acer
camos al final del segundo mile
nio de la redención y de la ac
ción de la Iglesia. Es la unidad 
en torno al Evangelio del Cuerpo 
y de la Sagre del Cordero, de 
Pedro vivo en sus Sucesores, se
ñales todas diversas entre sí, pe
ro todas tan importantes, de la 
presencia de Jesús entre noso
tros. 
¡Como han de vivir, amados 
Hermanos, esta unidad de Pasto-

res, en esta Conferencia que es 
por sí misma señal y fruto de 
una unidad que ya existe pero 
también anticipo y principio de 
una unidad que debe ser aún 
más estrecha y sólida! Comien
cen estos trabajos en clima de 
unidad fraterna sea ya esta uni
dad un elemento de evangeliza
ción. 

UNIDAD CON LOS SACER
DOTES, RELIGIOSOS Y PUE
BLO FIEL 

11.2. La unidad de los Obispos 
entre sí se prolonga en la unidad 
con los presbíteros, religiosos y 
fieles. Los sacerdotes son los co
laboradores inmediatos de los 
Obispos en la misión pastoral 
que quedaría comprometida si 
no reinase entre ellos y los Obis
pos esa estrecha unidad. 
Sujetos especialmente importan
tes de esa unidad, serán asimis
mo los religiosos y religiosas. Sé 

bien cómo ha sido y sigue sien
do importante la contribución 
de los mismos a la evangelización 
en América Latina Aquí llega
ron en los albores del descubri
miento y de los primeros pasos 
de casi todo los países. Aquí tra
bajaron continuamente al lado 
del clero diocesano. En diversos 
países más de la mitad, en otros, 
la gran mayoría del Presbiterio 
está formado por religiosos. Bas
taría esto para comprender cuan
to importa, aquí •más que en 
otras partes del mundo, que los 
religiosos no sólo acepten, sino 
busquen lealmente una indisolu
ble unidad de miras y de acción 
con los Obispos. A éstos confió 
el Señor la misión de apacentar 
el rebaño. A ellos corresponde 
trazar los caminos para la evan
gelización. No les puede, no les 
debe faltar la colaboración, a la 
vez responsable y activa, pero 
también dócil y confiada de los 
religiosos, cuyo carisma hace de 
ellos agentes tanto más disponi
bles al servicio del Evangelio. En 
esa línea grava sobre todos, en la 
comunidad eclesial, el deber de 
evitar magisterios paralelos, ecle
sialmente inaceptables y pasto
ralmente estériles. 
Sujetos asimismo de esa unidad 
son los seglares, comprometidos 
individualmente o asociados en 
organismos de apostolado para 
la difusión del Reino de Dios. 
Son ellos quienes han de consa
grar el mundo a Cristo en medio 
de las tareas cotidianas y en las 
diversas funciones familiares y 
profesionales, en íntima unión 
y obediencia a los legítimos Pas
tores. 
Ese don precioso de la unidad 
eclesial debe ser salvaguardado 
entre todos los que forman parte 
del Pueblo peregrino de Dios, en 
la línea de la Lumen Gentium. 

(Puebla) 

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