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NUESTRA PORTADA: 

Este año se cumplen 90 años de 
la llegada de los Salesianos y de 
las Hijas de María Auxiliadora 
al Perú. En la foto la tradicio
nal torre de nuestra Basílica de 
María Auxiliadora de Lima, vista 
desde uno de los patios de la 
Casa lnspectorial. 

Cartadel 
Rector Mayor 
RICA HERENCIA DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO 

Consigna del Rector Mayor para 1981.- Muy queridos en 
Don Bosco: ¡Feliz Año Nuevo, y mis mejores deseos de 
que puedan vivirlo alegres en el Señor!. He aquí mi con
signa para 1981: 

"EN ESTE AÑO 1981, CENTENARIO DE 
LA MUERTE DE SANTA MARIA DOMIN
GA MAZZARELLO, NOS PROPONEMOS 
TODOS, COMO ELLA, CONOCER MEJOR 
Y PRACTICAR CON MAS GENEROSIDAD 
LA VIDA INTERIOR DE DON BOSCO". 

H ace cincuenta años (1931) ' 
el Siervo de Dios Felipe 

Rinaldi, al conmemorar.la santa 
- muerte de Madre Mazzarello ( el 

14 de Mayo de 1881), proponía 
a los Hijas de María Auxiliadora 
precisamente ese mismo progra
ma: conocer e imitar más la vida 
interior de Don Bosco. 
Para 1981, año centenario del 
mismo acontecimiento, me ha 
parecido muy a propósito pre
sentar de nuevo la misma idea; 
esta vez a todos los miembros 

· de la Familia Salesiana. 
Permítanme unas breves reflexio
nes sobre el significado de una 
consigna que brotó en el corazón 
grande del tercer sucesor de Don 
Bosco, Felipe Rinaldi, que, con 
un atractivo testimonio personal, 
vivió sus ricos contenidos. 

LA VIDA INTERIOR DE DON 
BOSCO 

A nuestro Fundador y Padre, 
cuya extraordinaria laboriosidad 
y dinamismo todos conocemos, 

se lo ha llamado audazmente 
"la unión con Dios". 
El Papa Pío XI, que lo había co
nocido personalmente, a las ob
jeciones de un crítico que se pre
guntaba cuándo se había dedica
do Don Bosco a la oración, opu
so aquella inmediata y perspicaz 
interrogación: "Digamos más 
bien: ¿Cuándo no rezaba Don 
Bosco?". 
Sí, el modelo para la vida inte
rior de los miembros de la Fami
lia Salesiana es precisamente 
nuestro Padre, testigo y portador 
de la "gracia de unidad" entre 
trabajo y oración que constituye 
la originalidad de su carisma de 
fundador santo. 
Don Felipe Rinaldi, en la carta 
que explicaba la consigna, descri
be así la vida interior de Don 
Bosco: "Sencilla, evangélica, 
práctica, asidua en el trabajo, a
tenta sólo a cumplir la voluntad 
divina. .. ; vida interior de una ac
tividad maravillosa y fuera de lo 
común por el bien de las almas, 
alimentada por una fe inquebran-
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table, por una esperanza refleja
da en su imperturbable sonrisa 
paterna, e inflamada por una ar
diente caridad en todos los mo
mentos de su misión, entre difi
cultades, contradicciones y mal
querencias incesantes e inauditas 
Don Bosco fundió perfectamen
te su actividad externa - incansa
ble, absorbente, vastísima, llena 
de responsabilidades- y la vida 
interior. Esta vida interior nació 
con el sentir la presencia de Dios 
( . qué poder el de aquel "Dios 
te ve" de mamá Margarita!), y 
poco a poco se le fue haciendo 
actual, persistente y viva, hasta 
el punto de ser perfecta unión 
con Dios. De ese modo fue lle
gando Don Bosco al estado más 
perfecto, que es la contempla
ción activa, el éxtasis en la ac
ción, en la que se consumió del 
todo, con una serenidad nacida 
del éxtasis, por la salvación de 
las almas". 

LA VIDA INTERIOR DE MA
DRE MAZZARELLO 

Uno de los más expléndidos e
jemplos de conocimiento e imi
tación de la unión con Dios que 
vivió Don Bosco, es en la Familia 
Salesiana, Santa María Dominga 
Mazzarello. "Ella -escribe Don 
Rinaldi- supo reproducir mara
villosamente en sí misma el espí
ritu de vida interior y apostola
do ( de Don Bosco), y se convir
tió a su vez en un modelo digno 
de imitación y en una protectora 
especial". 
Con sus primeras compañeras su
po crear aquel "espíritu de Mor
nés", en cuyo centro estaba el 
afán por conocer a fondo y prac
ticar cada vez mejor el estilo de 
unión con Dios y laboriosidad a
postólica características de Don 
Bosco. Por eso en casa, al mismo 
tiempo que hervía un trabajo in
cesan te, reinaba también un cli
ma de cielo. "No se pensaba ni 
se hablaba· -escribe una de las 
testigos más calificadas de aque
llos años primeros- más que de 
Dios y su santo amor, de María 
Santísima y del Angel de la Guar
da, y se trabajaba siempre bajo 
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En nuestros pueblos, el 
Evangelio ha sido anuncia
do, presentando a la Virgen 
María como su realización 
más alta. Desde los orígenes 
en su aparición y advoca
ción de Guadalupe, María 
constituyó el gran Signo, de 
rostro maternal y misericor
dioso, de la cercanía del Pa
dre y de Cristo con quienes 
Ella nos invita a entrar en 
comunión. María fue tam
bién la voz que impulsó a la 
unión entre los hombres y 
los pueblos. Como el de 
Guadalupe, los otros san
tuarios marianos del conti
nente son signos del encuen
tro de la fe de la Iglesia con 
la historia latinoamericana". 

Puebla. 282. 

sus dulcísimas miradas, como si 
estuvieran allí con una presencia 
visible; no se tenían otros puntos 
de 'mira ¿Era hermosa aquella 
vida!". 

UNA LLAMADA A LA DIMEN
SION CONTEMPLATIVA EN 
NUESTRA VIDA 

La "vida interior de unión con 
Dios" hoy se suele llamar "vida 
en el Espíritu Santo" o "dimen
sión contemplativa" de la vida 
cristi~na 
Hay diversas modalidades y esti
los de realizarla. En la Escuela de 
Don Bosco nosotros debemos 
tender, dóciles al Espíritu Santo, 
a integrar interioridad y laborio
sidad: es la "gracia de unidad" 
que el Señor dio y desarrolló en 
Don Bosco y en Madre Mazza
rello, y que debería caracterizar 
espiritualmente a todos los miem 
bros de la Familia Salesiana 
"La oración y el trabajo -escri
be Don Felipe en la citada car
ta- son dos de be res que exigen, 
cada uno, el tiempo y la dedica
ción necesarios... Por eso Don 

2 

Bosco inculcó siempre a sus hi
jos... ¡trabajo y oración! ¡Ora
ción y trabajo! El trabajo no pue
de sustituir a la oración; al con
trario es el mismo trabajo el que 
se transformará en oración si se 
posee la vida interior de unión 
con Dios no intermitentemente, 
de cuando en cuando, como si 
la vida interior fuera un traje 
que se pone sólo para las fiestas 
y durante las prácticas de piedad 
y luego se lo guarda cuidadosa
mente antes de pasar a otras ocu
paciones". 
Así pues, el trabajo, por sí mis
mo, no es oración. Pero nuestra 
espiritualidad consiste en saber 
rezar y establecer interiormente 
tal unión personal con Dios, tal 
intensidad de vida en el Espíritu 
Santo, que vaya empapando es
pontáneamente todo nuestro tra
bajo, de modo que también éste 
llegue a ser una genuina expre
sión de oración: ¡el éxtasis en la 

• , 1 acc10n .. 
El gran Papa Paulo VI nos lo re
cordó con aguda penetración: 
"El esfuerzo por fijar en Dios la 
mirada y el corazón que llama
mos contemplación, se convier
te en el acto más alto y pleno del 
espíritu, el acto que todavía hoy 
puede y debe jerarquizar la in
mensa pirámide de la actividad 
humana" (Discurso del 7-12-65). 

PARA PONER EN PRACTI-
CA LA CONSIGNA 

La meta fijada es ardua: trata de 
iluminar y estimular la pirámide 
de nuestra laboriosidad con la 
ininterrumpida luz y energía de 
la unión con Dios. Para ello, co
mo Don Bosco y Madre Mazza
rello, debemos saber cuidar con 
atención y fidelidad: 

la escucha y meditación de la 
Palabra de Dios, los tiempos 
de oración, y la liturgia de las 
horas; 
una vida sacramental esmera
da, donde aparezca clara la 
centralidad de la Eucaristía, 
la frecuencia del sacramento 
de la Penitencia y el uso de la 
Dirección Espiritual; 
La conciencia de que es indis-

pensable la ascesis y su prácti
ca diaria; 
el servicio generoso al próji
mo, especialmente a los pe
queños y a los pobres, en sus 
necesidades; y 
La devoción a la Virgen María 
Madre y Auxiliadora de la 
Iglesia, que supo contemplar 
interiormente con gran senci
llez y profundidad los acon
tecimientos de la salvación. 

En un reciente documento de la 
Santa Sede sobre la importancia 
actual de la "dimensión contem
plativa" se afirma precisamente 
que ésta "se expresa en la escu
cha y meditación de la Palabra 
de Dios, eñ la comunión con la 
vida divina que se nos transmite 
mediante los sacramentos y de 
un modo especial por la Eucaris
tía, en la oración litúrgica y per
sonal, en el constante deseo y 
búsqueda de Dios y de su volun
tad a través de los acontecimien
tos y de las personas, en la parti
cipación consciente en su misión 
salvífica, en el don de sí mismo a 
los demás por la llegada del Rei
no. De donde nace ... una actitud 
de continua y humilde adoración 
de la presencia misteriosa de 
Dios en las personas, en los acon
tecimientos y en las cosas: una 
actitud que manifiesta la virtud 
de la piedad, manantial interior 
de paz y portadora de paz a to
dos los ambientes de la vida y 
del apostolado. Todo eso se rea
liza a través de un progresiva pu
rificación interior y bajo la luz y 
guía del Espíritu Santo" ('Pleno' 
de la Sagrada Congregación de 
los Religiosos mano de 1980). 
¡A todo eso nos invita la consig
na de 1981! 
Deseo que pueda servirles a uste
des para fomentar, en la Familia 
Salesiana, una mayor intensidad 
de fe según el estilo de Don Bos
co. 
Para todos mis más sinceros de
seos de prosperidad y dicha en 
este nuevo año y la promesa de 
un recuerdo frecuente en mis 
oraciones. 
Con el afecto de Don Bosco. 

Don Egidio Viganó 
Rector Mayor. 
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SIN·ODO 
LUZ SOBRE LA FAMILIA 

El Rector Mayor de la Congregación Salesiana, en una charla 
familiar con los salesianos de la Casa Generalicia de Roma, 
comentó no hace mucho algunos puntos sobre el Sínodo de 
los Obispos. Como se sabe trató sobre la función de la f ami
lia en el mundo contemporáneo. Prometió un escrito sobre 
ello. Por ahora ofrecemos una síntesis personal del coloquio. 

E 1 Rector Mayor de los Sa
lesianos, don Egidio Viga

nó, participó en el quinto Síno
do de los Obispos, celebrado en 
Roma del 26 de septiembre al 
25 de octubre de 1980. 
En una sencilla conversación con 
los salesianos de la Casa Genera
licia el Superior destacó la im
portancia que para la Familia Sa
lesiana tiene este Sínodo sobre el 
papel de la familia cristiana en el 
mundo contemporáneo. "Consa
grados a la educación de los jó
venes y a los problemas de la 
pastoral juvenil -dijo el P. Viga
nó, tras una sumaria panorámica 

de los trabajos-, nosotros debe
mos mirar este acontecimiento 
con una atención especial. Por 
mi parte pienso escribir algo en 
su día a toda la Congregación, 
porque está en juego todo nues
tro modo de aplicar el Sistema 
Preventivo de Don Bosco .. .''. 
Antes el Rector Mayor había 
aludido a las "muchas cosas" 
que se podían decir sobre la sabi
duría y lealtad en las intervencie> 
nes y la completa libertad de in
tervención y de palabra'. "Perci
bimos -dijo- un algo inventado 
por Jesucristo para la historia 
que no se identifica en absoluto 

con la política, o la economía, o 
la ciencia, o la moral o la teolo
gía ... Algo "a se", no nacido de 
ninguna de esas cosas, sino capaz 
de juzgar con sabiduría todas las 
realidades humanas. se le suele 
llamar "Pastoral"; pero al t.érmi
no corre el peligro de resultar 
empobrecedor. Hay que hablar 
de "originalidad" ante un acon
tecimiento así. El periodista, si 
no está muy dentro de la vida e
clesial, ni comprende, ni percibe 
este matiz, y lo manipula según 
sus intereses particulares. Refle
xionémoslo nosotros, que nos 
ocupamos de pastoral juvenil. 
Debemos damos cuenta de que 
actuamos en una esfera original 
que sobrepasa situaciones terre
nas o puntos de vista particula
res, y nos pide valorar y hacer 
valorar todas las cosas, y las mis
ma historia, desde un punto de 
vista superior, el de Jesucristo". 
Descrita la "extraordinaria con
vergencia" con que los obispos 
del mundo, procedentes de las 
culturas más dispares, y siempre 
con la mayor libertad de expre
sión, habían tratado los diversos 
problemas del sínodo, el P. Viga
nó recordó la aportación particu
lar de algunos episcopados. "La 
familia -dijo, según una inter
vención brasileña- no está en el 
centro de las cosas, aunque de
biera estarlo. La cultura -en el 
sentido antropológico- no de
pende ya de la familia, sino que 
le es impuesta. Las estructuras 
políticas, las estructuras econó
micas ... , tal como las vivimos 
hoy, es indudable que no surgen 
de la familia .. ". 
Según el Rector Mayor hay que 
aceptar la invitación del sínodo 
para "liberar" a la familia Sin 
contar con que existen centenas 
de millares de muchachos (unos 
700,000 sólo en una diócesis del 
tercer mundo) totalmente faltos 
de familia, y en favor de los cua
les urge suplir su función. 
Deteniéndose en el tema de la 
"incul tu ración" -tan .interesan
te, por ejemplo, en Africa-, el P. 
Viganó hizo ver, con el Sínodo, 
que "Cristo no instituyó el rito 
del matrimonio, sino que asumió 
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El Sínodo sobre la familia debe• 
rá iluminar de hoy en adelante 
nuestra acción con los jóvenes. 
los ritos humanos del matrimo
nio y los elevó a la dignidad de 
sacramento. No es fácil resolver 
el problema, y exige máxima de
licadeza y· cautela; pero como en 
el matrimonio humano entran 
los ritos propios de las culturas 
de cada pueblo, tiene razón el 
Sínodo al pedir que no se encie
rre el sacramento en unos esque
mas rituales prefijados, sino que, 
asegurados los elementos que 
nos vienen de Cristo y de la Tra
dición cristiana, se deje la puerta 
abierta a la búsqueda de un ver
dadero nexo entre identidad fa. 
miliar e idiosincracia cultura". 
Un problema educativo y misio
nero de no escasa importan
cia. 
Desde el punto de vista educati
vo y social , el P. Viganó puso de 
relieve por un lado la importan
cia que hay que dar al "Misterio 
de la Cruz" en la espiritualidad 
familiar; y por otro, el papel 
preeminente que hay que resti
tuir a la familia, vista la preva-
ricación cada vez más acusada de 
los Estados. Incluso se siente y a 
necesaria una "Carta de los dere
chos de la familia" , propuesta 
y reconocida a nivel mundial 
(ONU). Cada vez "dueño y se
ñor", el Estado comete hoy una , 
infinidad de abusos contra los ·. 
derechos de la familia, sobre to- ': 
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do si se considera que él, en ge
neral , no es la sociedad civil 
completa, sino que sólo repre
senta a grupos hegemónicos, po
líticos, ideológicos o económi
cos ... Existe, en una palabra, una 
manipulación estatal de la cultu
ra ; por ello la familia se encuen
tra en situaciones-límite y de 
prisión ... 
En la misma Iglesia -según el 
Rector Mayor- algunas congre
gaciones religiosas caracterizadas 
por el "carisma" de la educación 
han monopolizado un tanto, du
rante mucho tiempo, la incum
bencia educativa, marginando o 
incluso eliminando a los mismos 
padres del desarrollo integral de 
sus hijos. Como el primer dere
cho a educar lo tiene la familia, 
se impone un cambio en la situa
ción, una revisión de las funcio
nes, y la instauración de un diálo
go de corresponsabilidad, "don
de aparezca claro que el derecho 
primero, fundamental e inaliena
ble, corresponde a la familia. Es 
un punto resaltado por el Síno
do, y -recalcó el P. Viganó- tie
ne mucho que ver también con 
nosotros". 
En este aspecto los medios de 
comunicación social desempeñan 
un papel importante. Con fino 
sentido del humor, un padre si
nodal hizo observar a sus colegas 
que el matrimonio, según cree la 
gente, se hace entre dos, la mujer 
y el marido; pues es -observa-

del todo falso: el matrimonio se 
hace entre tres: la mujer, el ma
rido y la TV ... Una paradoja; pe
ro describe gráficamente la pre
sencia de los medios de comuni
cación social en la familia y sus 
interferencias en la cultura y en 
la educación. 
Es inútil, según el P. Viganó, de
cir que la familia es la fuente de 
la cultura. Ya sé que todos noso
tros comenzamos nuestra educa
ción en una familia Pero la tra
gedia de la familia actual está en 
que el muchacho escapa muy 
pronto y entra en ambientes cul
turales alternativos ( escuela, 
amistades, grupos, partidos, etc.) 
que lo alejan de casa. Es un pro
blema que debe ser céntrico en 
la renovación de la pastoral. Es 
lo que ya decía Paulo VI en 'la 
·'Evangelii Nuntiandi" al hablar 
del divorcio entre evangelio y 
cultura, un drama de nuestro si
glo. Resulta fácil decir que el Es
tado y otras estructuras abusan ... 
Pero, ¿luego? Hace falta trans
formar el ambiente, preparar a 
los políticos, a los obreros y a 
los constructores de la sociedad, 
para que comprendan el protago
nismo de la familia y la restitu 
yan las componentes que le son 
propias. 
Otro grave problema afrontado 
por el Sínodo ha sido el de los a
premiantes problemas que acom
pañan al matrimonio y a la fami
lia: temas conocidos pero no to
dos resueltos. Por ejemplo, el 
problema de la sexualidad. Los 
nuevos descubrimientos, en este 
campo, son muchísimos, y hacen 
replantear de arriba abajo la cul
tura que hasta ahora teníamos al 
respecto, aun sin perder de vista 
todos los abusos existentes y la 
intensa erotización que hoy se 
da en el mundo. Es importante 
ver que este Sínodo no acentúa 
en este punto -t:omo tampoco 
en los demás- la ·'medicina del 
mal" , sino que proféticamente 
reconoce y proclama el aspecto 
ético de la sexualidad, las exigen
cias concretas del amor conyugal 
la promoción de la mujer, que 
nunca puede ser rebajada al nivel 
de objeto... "Debo destacar 
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-añadió el Padre E. Viganó- la 
unánime convergencia de los pa
dres sinodales en proclamar el 
valor permanente de la "Huma
nae Vitae" de Paulo VI, conside
rada como un verdadero mensaje 
profético para el crecimiento es
piritual de la humanidad, aunque 
alguno de sus aspectos -como 
recordaba el mismo Paulo VI
deba aún ser profundizado y per
feccionado". 
Aludidos otros delicados proble
mas (indisolubilidad, anticoncep
cionismo, pastoral de los divor
ciados, aborto, hijos no deseados 
e hijos sin amor, ideologías del 
"primer mundo" occidental que 
siembran el miedo a la vida y se 
cuentan así entre las causas de la 
infecundidad, etc). El P. Viganó 
se dispuso a concluir. Utilizó pa
ra ello la intervención de un pa
dre sinodal. El tema de la "fami
lia" no es sólo preocupación de 
matrimonio, de relación, de hijos 
de desarrollo. .. ¡es también una 
preocupación por todos los pro
blemas humanos más graves y ur
gentes vistos a la luz de la familia. 
El Estado, la política, la econo
mía, la cultura, la oración, la Igle
sia ... ; y para nosotros la pastoral 
juvenil, la educación, la instruc
ción ... Son cosas que hay que ver 
y medir con perspectiva familiar. 
Esta consideración es importante 
según el P. Viganó, porque cam
bia notablemente el sentido de la 
educación y de la pastoral; éstas 
no se presentan ya como hechos 
autónomos, sino como partes in
tegrantes de la problemática fa. 
miliar. 
Este Sínodo -concluye el P. Vi
ganó- ha sido un toque de aten
ción sobre algunos fenómenos 
ineludibles. Cambios culturales y 
cambios pastorales se están dan
do en la Iglesia, y nos obligan a 
cambiar también nosotros, a de
jar ciertos caminos por los que 
corríamos aparentemente segu
ros. Por eso el Sínodo sobre la fa
milia deberá iluminar de hoy en 
adelante nuestra acción con los 
jóvenes y nos obligará, si quere
mos ser fieles a la Iglesia, a re
plantearnos de arriba abajo toda 
nuestra actividad pastoral ". ■ 

PREGUNTA : 

Mi hijo se va haciendo todo un 
hombre, ya ha dejado de ser un 
niño. Para nosotros los padres 
nuestra tarea educativa se torna 
cada vez más difícil ya sea por
que el hijo crece, ya sea por la 
influencia del medio no siempre 
positiva. Para orientarnos qui
siera que el Boletín Salesiano 
nos recordara los principios más 
importantes de una pedagogía 
cristiana. 

Víctor 
(Padre de Familia) 

ER 
RESPUESTA : 

El fin q..¡ e todo padre de familia, 
todo educador, debe proponerse 
es el de formar hombres, perso
nalidades. Nuestros hijos deben 
llegar a adecuarse a la vocación 
que exige su ser. 
Para responder vamos, pues, a 
enumerar algunos principios que 
consideramos importantes en 
una pedagogía de la personalidad 
cristiana. 
1) La personalidad no crece co

mo el hongo. Esta se desarro
lla a través de sus propios actos. 
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Esto es llamado por los pedagogos 
au toactividad. Esto no significa 
dejar crecer, dejar hacer, nó; si
no que hemos de dirigirnos al 
propio "Y o" del muchacho para 
incitarlo a actuar. 
2) Así como la personalidad no 

se puede formar sin libertad, 
así no se puede formar sin disci
plina Una personalidad se va 
transformando reconociendo o.tál 
es su tarea y obedeciendo libre
mente, puesto que hemos sido 
colocados en el orden de una 
realidad creada por Dios. De 
aquí que la libre actividad del 
"Yo" es au todisciplina. 
3) Tomar conciencia que la 

sociabilidad forma parte esen
cial de persona Hemos sido crea
dos para el encuentro a través de 
la palabra y del amor y de la ac
tividad. Somos interpelados por 
el otro (y por el Otro Dios), y 
hemos de darle una respuesta, a 
través de la cual nos realizamos. 
4) La persona en desarrollo, pre-

cisament.e porque en desarro
llo necesita una ayuda eficaz: la 
guía de la voluntad por medio de 
la autoridad. 
5) La educación tiene la tarea de 

favorecer el desarrollo de las 
cualidades propias de cada perso
na Los técnicos de la educación 
llaman a est.e principio: Educa
ción personalizada. 
Ahora bien, estos principios han 
de aplicarse dentro de un clima 
sereno, de confianza, de amor. 
Vamos a señalar suscintament.e 
algunas indicaciones prácticas al 
respecto: 
1) Crear un clima de compren

sión y de aceptación del edu
cando, del hijo, como persona
De aquí nace el diálogo, que 
dignifica al padre y jamás lo 
rebaja. 

2) Proponer valores, ideales, tes
timonios encarnados en una 
causa ejemplar: Jesucristo. 
Los padres han de reproducir 
en su propia vida muchos de 
estos valores. 

3) Poner al muchacho en contac
to con la realidad: mundo, 
hombre, Dios. 

4) Dar gradualment.e oportuni
des de elección, en vistas de 
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una formación a la responsa
bilidad. 

5) Ofrecer la oportunidad de 
comparar sus puntos de vista 
y sus valores con los de los o-

propios padres. 
6) Favorecer el descubrimiento oo 

la presencia activa del Espíri
tu Santo mediant.e un testimo
nio auténticamente cristiano. 

J"8Pó n 
DONDE HABIA UN GALLINERO 

Hace cincuenta años Vicente Cimatti comunicaba a Don Feli
pe Rinaldi, Rector Mayor de los Salesianos, el triunfal comien
zo del seminario de Miyazaki para las vocaciones indígenas ja
ponesas. Lo hacía con estas palabras: "Donde había un galli
nero he autorizado al P. Piacenza la construcción de algunos 
locales para nuestros aspirantes japoneses. ¿Dónde alojarlos? 
Si no los recogemos, se pierden. Da un poco de miedo, pues 
no tenemos ni medios ni locales; pero vamos a intentarlo; la 
Providencia proveerá". El triunfo no estaba tanto en transfor
mar un gallinero en un edificio adecuado para atender a las vo
caciones, cuanto en una idea que finalmente tomaba cuerpo. 

P ara el P. Cimatti, desde el 
comienzo de su trabajo mi

sionero en Japón cultivar las vo
caciones locales había sido la 
más importante de sus preocupa
ciones. Su pensamiento en esto 
era clarísimo: "Son los japoneses 
los que deben convertir a los ja
poneses". En esta convicción lo 
había precedido el célebre jesuí
ta P. Alejandro Valignano, quien 
ya en 1580, adelantándose a la 
mentalidad de su tiempo y pre
viendo directrices de la Santa Se
de había dicho: "De hombres 
como los japoneses se puede es
perar que, formados en las letras 
y en la piedad, puedan ser reli
giosos, sacerdotes seculares y 
obispos ... No hay que pensar en 
que esta Iglesia de Japón sea go
bernada por extranjeros, sino 
por los mismos naturales del 
paí_s". Y había ordenado a sus 
misioneros fundar dos semina
rios para los pequeños "samurai" 
japoneses. 
Yo, decía el P. Cimatti, estoy 
con el P. Valignano en la necesi• 
dad imprescindible de un clero 
japonés. Y acaso sin saberlo esta
ba también con otro famoso mi-

sionero de su tiempo, entonces 
Superior General del P.1.M.E. el 
P. Pablo Manna, quien, en un 
.dossier confidencial mandado a 
Roma el año 1929, propugnaba 
la necesidad y urgencia de prepa
rar, en las misiones, un clero lo
cal destinado a formar las pro
pias Iglesias encamando el cris
tianismo en la realidad y en la 
cu! tura del país. 
En realidad los PP. Valignano y 
Manna no ignoraban las enormes 
dificultades y los peligros de su 
proyecto. También el P. Cimatti 
sabía que "hacer un Seminario", 
en sus condiciones, no era una 
empresa fácil; pero no cedió 
nunca ante dificultades y fraca
sos. "Debemos trabajar -decía
para que la Iglesia crezca fuerte, 
con seminarios y clero propios". 
Y también él, sobre todo en este 
campo, conoció "desilusiones, a
marguras, oposiciones y abando
nos injustificados ... " Ya en 1928 
había comenzado a reunir los 
primeros seminaristas. "Se co
menzó con dos: uno voló al pa
raíso, y el otro tuvo que mar
charse por enfermedad . Llegó 
un tercero, y también éste lo lla-
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mó el Señor al cielo. Finalmente 
se comenzó en Nakatsu con 
seis .. ". 
Vuelto a Italia a comienzos de 
1930, y sin posibilidad de cons
truir un verdadero seminario, 
adaptó· para ello la residencia de 
Nakatsu; lo que supuso la singu
lar transformación de un galline
ro. 
No se cansaba de repetir a los 
misioneros: "Hermanos, trabaje-

mos con todos los medios de 
nuestro alcance para tener bue
nas vocaciones; sin ellas nuestra 
obra resultaría ineficaz y man
ca .. . Pero recordemos que quie
nes se presentan no son como 
nosotros los querríamos. por eso 
precisa que los formemos. Cues
ta trabajo, sacrificio, tiempo y 
dinero; pero es una necesidad ur
gente de la que nadie puede dis
·pensarse". 

FINALMENTE, LUEGO LA 
PROVIDENCIA 

El año 1933 la obra de San Pe
dro Apóstol · para la vocaciones 
indíge~as, Desde Roma, le man
dó una ayuda discreta. Inmedia
tamente compró un terreno en 
las afueras de Miyazaki y comen
zó la construcción del seminario. 
Siguió personalmente los traba
jos, cosa que no hizo nunca con 
ninguna otra obra 
A finales de octubre la nueva ca
sa de los aspirantes está a punto. 
Una hermosa construcción de 
madera con dos plantas, amplia 
y funcional. El P. Cimatti no ca
be de gozo. De Nakatsu llegan 
los seminaristas, que son ya unos 
treinta. El 4 de noviembre, fiesta 
de San Carlos Borromeo, su pa
trono, inaugura el nuevo semina
rio. La pequeña misión indepen
diente de Miyazaki, que por en
tonces no contaba más de mil 
fieles, tiene finalmente su semi
nario. Muy pocas misiones en 
Japón podían decir lo mismo ... 
Pero, ¿de dónde llegan las voca
ciones? La mayor parte, de la 
diócesis de Nagasaki, donde los 
cristianos eran más. Pertenecían 
a familias sólo ricas en la fe. Co
man tenerlas en el Seminario era 
cosa del P. Cimatti. Pero sobre 
todo él se hacía cargo y se preo
cupaba de la formación. 
A esta obra, que era el "corazón 
de su corazón", le consagró lo 
mejor de sus energías durante 
muchos años. Organizó los estu
dios y creó un ambiente según el 
estilo salesiano, tan cercano a la 
psicología de los japoneses: se
riedad, espíritu de familia y ale
gría. Los estudios duraban cinco 
años. Incluían todas las asignatu
ras de la escuela pública obliga
toria más el latín y la religión. El 
título obtenido al final les per
mitía ingresar en el seminario 
mayor de Tokio y comenzar los 
estudios de filosofía. 
Los profesores eran católicos lai
cos. El P. Cimatti procuraba 
guiarlos con su ejemplo y conse
sejos. Estos profesores dejaron 
testimonios precisos sobre el mé
todo pedagógico seguido. No 
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quería que hu hiera separac10n 
entre alumnos y profesores. De
seaba que se cultivase un clima 
de familia. Insistía en que los 
alumnos fueran formados a que
rer y actuar por convicción, Re
petía con frecuencia que, si la 
enseñanza no logra la participa
ción activa de los alumnos no sir
ve para nada. 

LA ESCUELA ERA CONO· 
CIDA Y APRECIADA 

En la ciudad por su seriedad en 
el estudio y por su eficacia edu
cativa. El P. Cimatti era el direc
tor titular; durante algún tiempo 
también el efectivo. Daba clases 
de ciencias naturales, su especia
lidad; daba conferencias formati
vas, participaba en las manifesta
ciones escolares y recreativas; y 
estaba en continuo contacto, 
como si no pudiera vivir sin un 
encuentro frecuente con sus se
minaristas. 
Su japonés era un horror para los 
puristas de la lengua; pero los 
alumnos nos decían a nosotros, 
sacerdotes jóvenes: "Ustedes ha
blan mejor el japonés; pero noso
tros escuchamos con más gusto 
al P. Cimatti". 
"Nuestro seminario -decía-· lle
na de consuelo y esperanza el co
razón de los misioneros". Des
pués de reseñar el espíritu de tra
bajo y de alegría de los semina
ristas, concluía: Con esta vida 
fervorosa consuela ver que se 
perfilan claramente vocaciones 
estupendas, tanto para la dióce
sis como para nuestra Congrega
ción". 
Según él, la obra debía ser a la 
vez seminario diocesano y aspi-
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rantado salesiano. Había creado 
un clima de libertad tal, que los 
alumnos al final escogían espon
táneamente, según sus inclinacio
nes, ir al seminario mayor de To
kio para ser sacerdote diocesa
no.s, o al no_viciado para hacerse 
religiosos. 
Recuerdo como una alegre pri
mavera los dos años que tuve la 
suerte de trabajar con los semi
naristas, bajo la mirada cuidado
sa y amable del Padre Cimatti. 
Viví de cerca su entrega y su en
tusiasmo en el estudio, en la vida 
religiosa, en el deporte, en la 
banda de música, que se había 
hecho famosa en Miyazaki; en 
los recitales, en los grupos de ac
tividades extraescolares, y en los 
paseos largos a pie. Los que lle
gaban al final del período, madu
rados en un ambiente así, po
dían decidir de verdad su voca
ción diocesana o la religiosa 
¿Qué frutos dio a la Iglesia local 
el pequeño seminario mientras 
existió, es decir, hasta 1942, 
cuando la guerra primero lo ce
rró y luego lo destruyó? Ese año 
había en el seminario mayor de 
Tokio 17 alumnos y otros 18 
habían ido al noviciado salesia
no. La guerra tronchó tan her
mosas esperanzas. De 40 enrola
dos en el ejército, diez murieron 
en el frente, otros veinte dejaron 
el camino emprendido por enfer
medad o por otras razones. Los 
arribados felizmente a puerto, 
salidos del seminario en sus 12 
años de vida, fueron 19 sacerdo
tes -10 del clero secular y 9 sa
lesianos- mas tres religiosos lai
cos. 
El primer japonés que llegó al sa
cerdocio fue el P. Pedro Mukai, 

ordenado en la Iglesia de Miyaza
ki el año 1939. El P. Cimatti lla
mó a aquel día "una fecha histó

· rica para la misión". Después de 
tantos sacrificios, veía finalmen-
te ante sí al primer sacerdote ja
ponés para su Prefectura ... Du
rante la ordenación lo vieron 
llorar de emoción. Al final de la 
ceremonia se arrodilló ante el 
nuevo sacerdote, le besó las ma
nos consagradas y le pidió la 
bendición ... 

"DOS SON LOS LIBRITOS 
NECESARIOS" 

Para tener éxito en las Misiones: 
el de las oraciones y el de los 
cheques". Así decía un obispo 
misionero en Asia. A simple vista 
podemos estar de acuerdo. ¿ Y el 
P. Cimatti? Sus preferencias esta
ban sin duda por el primero. Re
petía con frecuencia a los suyos: 
"Lo más necesario es: oración, 
tenacidad en el trabajo, pacien
cia longánime y santidad de vi
da". Jamás utilizó el talonario de 
cheques; nunca tuvo una cuenta 
en el banco: sus bolsillos estaban 
siempre sin blanca ... 
Sin embargo también él conocía 
la realidad concreta. Lo sabía 
por experiencia. Para vivir y lle
var a cabo las obras necesarias 
había que moverse. Alababa con 
gusto a quienes se las arreglaban 
para buscar dinero; incluso los 
animaba; pero siempre con el de
seo de que lo emplearan bien; 
personalmente permaneció siem
pre fiel a su línea, incluso cuan
do hubo de sufrir las más atroces 
humillaciones por la falta de me
dios materiales indispensables; 
pero nunca perdió su confianza 
en la Divina Providencia 
El año 1930 escribía al Rector 
Mayor, don Felipe Rinaldi: "Es
tamos con el agua al cuello". 
Dos años más tarde, al Vicario P. 
Berrutti: "El problema más tre
mendo para nosotros es la situa
ción financiera en que hemos 
caído por circunstancias que re
petidamente he expuesto a los 
Superiores". Dice que está "en- · 
redado en un cúmulo de deudas" 
que no puede pagar. Al mismo 
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tiempo anotaba en su diario: 
"La mayor cruz por ahora es la 
crisis económica en que nos en
contramos". Y la crisis ec.onómi
ca continuó igual o peor, en los 
años siguientes, cuando la crisis 
mundial ya estaba superada. 
"Para mí el trabajo de apostola
do ha sido siempre escribir, pedir 
cqntraer deudas, pagarlas y hu
millarme en estas cosas materia
les... Se puede decir que no he 
hecho otra cosa .. . Sí, clase y el 
payaso en los conciertos... ¡Es
tupendo!". 
El P. Cimatti, pues, continuó 
con su filial confianza en la Divi
na Providencia Su método le 
costó equilibrios imposibles; pe
ro no hubo bancarrota Pudo dar 
de comer a sus hijos; en el traba
jo misionero fue ·'siempre ade
lante y cada vez mejor", como 
rezaba su lema Cuando el año 
1942 entregó la Prefectura Apos
tólica a su sucesor, ésta era po
bre; pero sin deudas. Más tarde, 
acabada la guerra, cuando entre
gó la Inspectoría a su primer su
cesor con un buen grupo de reli- · 
giosos jóvenes bien preparados 
para el trabajo y con un exube
rante florecimiento de obras, 
tampoco la Inspectoría tenía 
deudas. 
El secreto del buen resultado fi. 
na! es evidente. El mismo de · 
Don Bosco: Una confianza ilimi
tada en la Providencia de Dios. 

Clodoveo Tassinari 

Papa Wojtyla 
¿NOSTALGIA DE UNA CIUDAD? 

El Papa W ojtyla ha vuelto a Turín por tercera o cuarta vez. 
Conoce la ciudad desde que iba por la casa salesiana de Craco
via. El itinerario del 13 de abril último no le resultaba nuevo ... 

H ace tiempo que vínculos a- . 
fectivos unen al Papa W oj- . 

tyla con Turín. Al decirlo el Car-
denal Ballestrero sacó a luz un 
aspecto de la personalidad de 
Juan Pablo 11; detalle que tal vez 
desde el punto de vista psicoló
gico, tenga que hacerlo para 
completar los motivos pastorales 
y sociales de su visita papal a la 
ciudad subalpina Debe ser la ter
cera o cuarta vez que Karol Woj
tyla se llega a Turín, y cierta
mente por razones diversas ... 
Entre ellas la de la Sábana Santa, 
pocas semanas antes de su elec
ción como Sumo Pontífice (16-9 
1978). Pero siempre se ha dete
nido en Valdocco. En una oca
sión -si es exacta la informa
ción- incluso para consultar en 
el Archivo Central Salesiano cier
tos documentos relacionados 
con su Polonia 
Es cosa conocida que de joven 
vivía en Cracovia -calle Tynie
cka- en la circunscripción de la 
parroquia salesiana de San Esta
nislao. No cabe duda de que era 
" de casa", si más tarde pudo de
cir: "En los Salesianos he madu
rado mi vocación sacerdotal". Su 
primer conocimiento de Turín 
-Valdocco, la Virgen Auxiliado
ra y Don Bosco, los santos subal
pinos y los lugares en que ellos 
actuaron- viene de entonces, 
porque de ellos le hablarían los 
salesianos ordenados de salesia
nos en Piamonte, · donde los más 
antiguos ( como el que Juego se
ría el Card. Augusto Hlond, Arz . 
de Varsovia y primado Polaco) 
había estudiado en Turín, y enél 
recibieron el sacerdocio. 
Así pues, Wojtyla conocía ya 
Turín en su alma Cuando en la 
postguerra fue a estudiar al Ate
neo "Angelicum" de Roma 
(1947), el veintisieteañero sacer-

dote polaco quiso pasar por la 
ciudad piamontesa, que sabía ri
ca de elementos cristianos mu
cho más que de elementos polí
ticos y económicos. Visitó la Ca
tedral de la Sábana Santa, el San
tuario de la Consolata, el Cotto
lengo de los enfermos, todo el 
Valdocco de Don Bosco y de los 
Jengo de los enfermos, todo el 
Valdocco de Don Bosco y de los 
jóvenes con su Basílica Maria
na .. Casi el mismo recorrido del 
Pontífice de 1980. La ciudad 
mostraba aún las heridas de la 
guerra. También en el ánimo de 
Wojtyla habían quedado señales 
de guerra y de resistencia. Se sin
tió en sintonía: él, la ciudad, Val
docco, los recuerdos .. . Venía a 
Turín para peregrinar por Jugares 
queridos ... 
El mismo Cardenal Wojtyla dejó 
traslucir alguna prueba de aque
llos "antecedentes" cuando regre
só en 1978. Eran los días de la 
Sábana Santa. El Arz. de Craco
via exploró con una curiosidad 
insólita "Recorriendo en auto
móvil las avenidas -dijo quien Jo 
acompañó- se fijaba en todo, y 
pedía información con mucho 
interés". El interés vivo que nace 
de vínculos antiguos, de raíces 
hundidas en el tiempo y en el co
razón. Es por ahí -más que por 
el anecdotario de sus años mo
zos- por donde el personaje W oj
tyla revela su vínculo con los Sa
lesianos, que desde Cracovia lo 
"mandaron" a la interesante ciu-

"Tengo la costumbre de 
decir que el trono de la mi• 
sericordia de Dios es nues
tra miseria , es, pues menes, 
ter que cuanto mayor' sea 
nuestra miseria, tanto ma• 
yor sea también nuestra 
confianza". 

San Francisco de Sales. 
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dad piamontesa. Venerada la Sá: 
bana Santa, pidió que lo llevaran 
a la basílica de Valdocco, pero 
rehusó visitar la Casa Madre Sale
siana y sus escuelas porque -di
jo- las "conocía muy bien". 
Rezó, en cambio, en la habita
ción de Don Bosco e hizo el 
"Vía Crucis" en el santuario, de
jando que los de su séquito die
ran vueltas sin él. 
A unos muchachos les llamó la 

atención aquella sotana negra, 
como de un simple sacerdote. 
Comentaron bajito, respetuosa
mente, aquel rezo tan devoto. Ni 
siquiera se dieron cuenta, acaso, 
de que un mes más tarde aquel 
mismo "cura" sería elegido Papa. 
El Papa que en la primavera turi
nesa de este año ha vuelto a Val
docco para estar un rato con 
ellos, sobre todo con ellos, los 
jóvenes y muchachos. ■ 

co 

lor de los demás, también del 
primero que se presenta, desco
nocido, contrario si se quiere, 
como lo hizo el buen samaritano 
con aquel hombre que se moría. 
Conviértete en prójimo de los 
demás, amándolos. Es así cómo 
el muchacho aprenderá la lec
ción. 
* ENSEÑAR A LOS MUCHA-

CHOS A SER ATENTOS 
CON LOS DEMAS, al salir al en
cuentro de sus necesidades, a no 
esperar que los otros les hagan 
una señal; a tener, como la Vir
gen en las Bodas de Caná, los 
ojos abiertos y los oídos atentos, 
no para satisfacer la insaciable 
curiosidad propia, sino para cap
tar las angustias del mundo, para 
adivinar cómo y cuándo se pue
de ser útil sin ser de peso, y ser
vir sin molestar. 
* ENSEÑAR A LOS MUCHA-

ENSEÑARLES A CONVERTIRSE EN PROJIMO DE LOS 
DEMAS 

CHOS A TENER RESPETO 
Y PROFUNDA COMPRENSION 
POR EL PROJIMO. Pero esta ac
titud interior sería vana y falsa 
si la caridad no fuera algo activo 
y no floreciese en servicios diver
sos prestados al prójimo, en pro
vecho de los hermanos. La cari
dad es un estado de ánimo, pero 
un estado de ánimo que tiene 
manos para servirse de ellas. 

¿Cómo conducir a estos mis que
ridos muchachos para que sean 
alegres y espontáneos? -pregun
tó durante un sueño Don Bosco 
a un exalumno que le hacía de 
guía. 
- Con la caridad. 
- ¿Con la caridad? Pero... ¿no 
son acaso amados bastante? 
- Falta lo mejor. 
- ¿Qué falta? 
- Que los muchachos no sólo 
sean amados, sino que ellos mis
mos se den cuenta que son ama
dos. Si son amados en las cosas 
que les agradan a ellos, aprende
rán a hacer estas cosas con deci
sión y con amor. Hay que amar 
lo que agrada a los muchachos y 
los muchachos aprenderán a 
amar lo que agrada a los educa
dores. De esta suerte la tarea 
educativa resultará fácil ... 

* * * * 
He aquí la gran regla: "Si el edu-
cador sabe por primero dar ejem
plo en hacerse "prójimo" de su 
alumno, el muchacho aprenderá 
a su vez a hacerse "prójimo" de 
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sus compañeros de la misma 
edad y de los otros. 
"¿Quién es mi prójimo?", pre
guntó un escriba a Jesús. Y Jesús 
le narró la parábola de un pobre 
hombre abandonado como muer
to por los ladrones. Pasó un sa
cerdote hebreo y siguió delante. 
Lo mismo aconteció con un le
vita. Llegó un samaritano y se le 
acercó. ¿Cuál de los tres hom
bres, según tu parecer, se ha he
cho prójimo de aquel que había 
caído en manos de los ladrones? 
-preguntó Jesús. · 
Jesús, en esta parábola, da un 
significado activo de la palabra 
"prójimo", en la cual no se refle
xiona bastante. ¿Quién es mi pró
jimo? preguntó el doctor de la 
ley. Y Jesús le responde: "Hazte 
prójimo de todos". Esto es, sé 
aquél que se acerca amable
mente, aquel que se inclina con 
bondad sobre la miseria y el do-

* "¿EN QUE CONSISTE LA 
ATENCION A LOS DEMAS? 

Se le preguntó a Mark Twain. El 
respondió con una salida expresi
va: "Cuando tenía 16 años no 
prestaba nada de atención a mi 
padre, y poi:- eso estaba conven
cido de que mi padre no sabía 
nada. Pero cuando tuve 22 años, 
y me volví atento a mi padre, me 
maravillé muchísimo descubrien
do cuántas cosas había aprendi
do mi padre en sólo seis años". 
Los pájaros estimulan a sus pi
chones para que salgan del nido. 
Nosotros debemos estimular a 
los muchachos a salir del nido 
del propio egoísmo, ofreciéndo
les el incentivo de hacerse "pró
jimo" de todos. ■ 

" ... La civilización actual, efectivamente, tan avanzada tec
nológicamente, se ve acusada por los pensadores - incluso lllll 
no creyentes - de decadente, porque se centra más en los " 
medios que en los fines ... " P. E. Viganó. -
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Centenario 
MATERNIDAD DE . AMOR 

Para vivir durante este año 1981 el Centenario de Santa Ma
ría Dominga Mazzarello y el aguinaldo de "interioridad del 
Rector Mayor ... 

J uan Pablo II .ll e.ga a Turín 
el 13 de abril de 1980. En 

la Basílica de María Auxiliadora, 
ese mismo día, habla a las reli-· 
giosas de diversas órdenes y con
gregaciones, reunidas allí para sa
ludarlo. A las Hijas de María Au
xiliadora -Salesianas de Don 
Bosco- y a todas las monjas el 
Papa les habla de una caracterís
tica espiritual que él ve en una 
"fundadora". Tan típica, que 
puede representar en aquel mo
mento a todas las demás. 
Dice el Papa: "Toda religiosa de
be testimoniar la primacía de 
Dios y consagrarle cada día un 
tiempo suficientemente largo pa
ra estar delante del Señor, decir
le su amor y, sobre todo, para 
dejarse amar por El. Toda reli
giosa debe manifestar a diario, 
por su modo de vivir, que ha 
elegido la sencillez y los medíos 
pobres para su vida personal y 
comunitaria Toda religiosa de
be hacer cada día la voluntad. 
de Dios y no la propia, para po
ner de manifiesto que los pro
yectos humanos, los suyos per
sonales y los de la sociedad, no 
son los únicos planes de la his
toria; sino que existe un desig
nio de Dios que supone el sacri
ficio de la propia libertad. 
Precisamente este sagrado lugar 
en que hoy estamos reunidos 
-decía el Papa Wojtyla- nos re
cuerda la figura de una hija de 
esta fuerte y generosa región pia
montesa, Santa María D. Mazza
rello, la fundadora con Don Bos
co, de las Hijas de María Auxilia
dora Desde muy joven quiso vi
vir la vida religiosa en el mundo, 
e instaló al mismo tiempo un pe
queño obrador para enseñar el 
trabajo de modista a las chicas, 
con el fin de protegerlas y guíar-

12 

las por el camino del bien. 
Sus biógrafos nos dicen que en 
aquellos primeros tiempos ape
nas si sabía escribir y que leía 
con dificultad; pero que hablaba 
de la virtud tan clara y persuasi
vamente, que parecía inspirada 

por el Espíritu Santo. Vivió su 
donación a Dios, humilde, mor
tificada y serena, realizando su 
"maternidad de amor" para con 
míllares de jovencitas. Concluyó 
su intensa vida terrena cuando 
tenía sólo 44 años. Hoy sus hijas 
espirituales son casi 18,000, y 
andan por todo el mundo ... " 
"Maternidad de amor" Estupen
da intuición, puesta por el Papa 

como característica femenina, a
portación de María Mazzarello al 
corazón de la salesíanidad, Ya la 
había entrevisto y manifestado 
-tomándolo de Alberto Cavi
glia- el Rector Mayor, don Egi
dio Viganó, en Momés el año 
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1978. "María Mazzarello -di
jo- puso la sabiduría, el amor, 
la interpretación y la intuición 
de su creatividad femenina para 
encarnar la vocación salesiana 
con estilo de mujer. Vocación 
que tiene algo de creación ( ... ). 
Don Bosco no creó personal
mente el espíritu de Mornés, 
aunque éste no se explique sin él 
Fue la Madre Mazzarello con to
das sus compañeras quien lo 
construyó. La encarnación feme
nina del espíritu salesiano es una 
traducción activa, constructora y 
creadora: una obra claramente 
femenina La Madre Mazzarello 
inaugura una característica feme
nina en el mundo de la salesiani
dad .. ". 
Una maternidad que en muchos 
aspectos armoniza con la pater
nidad del Siervo de Dios Felipe 
Rinaldi. Ella "crea" con estilo 
femenino lo que el tercer sucesor 
de Don Bosco, imitando a su 
Fundador, "re-crea" con estilo 

Bodas 
de 

oro 
FMA 

BODAS DE ORO 

El 5 de Agosto último fue un día 
de fiesta, no sólo por ser una fe
cha indicativa en nuestro Institu
to, sino porque gozamos con 
nuestras Hermanas Misioneras 
que celebraban sus Bodas de Oro 
de Profesión Religiosa. 
Sor Secondina Brusasco, Sor Te
resa Kupkovicova, Sor Ida Tomé 
Sor Pierina Pon ti y Sor Margarita 
Calandra expresan sus GRACIAS 
a través del Boletín a toda la Fa
milia Salesiana que de una u otra 
manera se hicieron presentes en 
ese día de regocijo comunitario. 
Las Hijas de María Auxiliadora 
expresamos nuestra gratitud en 
una oración de agradecimiento al 
Señor, por haber donado a la 
lnspectoría Santa· Rosa de Lima 
estas queridas Hermanas Misio
neras. 

masculino. Ninguno de los dos 
emite un mensaje limitado al pro
pio ambiente: la paternidad de 
Don Bosco y de Felipe Rinaldi 
pertenece a toda la Familia Sale
siana, como a toda ella le perte
nece la maternidad de María Maz
zarell o. No sólo las hermanas; 
también los salesianos y demás 
ramas masculinas fundadas por 
Don Bosco se benefician del fer
mento de la típica "maternidad" 
que, en último término, realiza 
como ninguna otra la misma 
Virgen Auxiliadora ¿No será, 
pues, verdad que el carisma sale
siano incluye este robusto ele
mento femenino y "materno", y 
que se nos propone un original 
punto de reflexión (meditación) 
a cuantos deseen vivirlo? 
Acaso sea más fácil escrutar la 
"maternidad de amor", destaca
da por el Papa Wojtyla, vivida 
por María Mazzarello día a día y 
que ahora se nos propone a to
dos nosotros: estar con los pe-

queños , con los jóvenes, con los 
pobres que necesitan ayuda, pro
moción humana y formación cris
tiana .. Hijas de María Auxiliado
ra y Salesianos podríamos reco
rrer toda la historia pasada, escru
tar el horizonte actual y otear el 
futuro. No habría habido, ni ha
bría ahora ni habrá en el futuro 
-no sería posible- una salesiani
dad auténtica sin la dimensión 
paterna/materna, en que un mu
chacho, una muchacha en peli
gro o angustia no encuentre -co
mo en su misma familia- la ma
no de un padre o de una madre 
para sostenerlos, dar seguridad y 
ser su guía en la propia construc
ción y realización ... 
Me pregunto, pues, si el centena
rio de María Mazzarello no nos 
interpela -incluso con un poco 
de autocrítica- a todos juntos. 
No sólo para llevarnos a una 
"celebración", sino para esforzar
nos en una mejor realización vo
cacional. ■ 
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Cusco 
LOS 75 AÑOS DEL GLORIOSO COLEGIO SALESIANO 
DEL CUSCO 

Los festejos de los 75 años en Setiembre de 1980 por un 
testigo y exalumno del mismo, el P. Alejandro Santisteban. 

BODAS DE DIAMANTE 

Un programa muy nutrido de 
festejos empeñó a toda la comu
nidad educativa del Cusco. Parti
ciparon los Salesianos Cusqueños 
y los Ex-Directores. Fallaron en 
su presencia el P. Sergio Cuevas, 
nuestro Superior Regional y el 
P. Jorge Sosa, Inspector Salesia
no. 
Todos los que participamos en 
los festejos de los 75 años de la 
obra salesiana del Cusco hemos 
retomado contentos de haber 
asistido a una gran fiesta de fa
milia en la que participaron con 
entusiasmo salesiano, profesores, 
padres de familia, alumnos, exa
Jumnos, amigos y especialmente 
las Autoridades. 
Tmposible describir las emocio
nes vividas allí y difícil hacer 
una crónica que refleje los distin
tos actos celebratorios. Quiero 
hacer resaltar algunos aspectos 
que llamaron mi atención. 

UN DERROCHE DE ARTE Y 
GRACIA 

Siempre se ha cultivado el teatro 
en el colegio del Cusco, pero pa
ra esta ocasión se dieron el lujo 
de presentar magistralmente tres 
obras teatrales: WISKY y. CA
DA VERES, zarzuela representa
da por los alumnos del 7o y 80 
grados bajo la dirección del se
ñor Rudy Castro. 
Los alumnos del 5to. de Secun
daria nos hicieron reflexionar so
bre el sentido de la vida y de la 
muerte con la obra DANZA DE 
LA MUERTE en tres actos, muy 
bien representada bajo la hábil 
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dirección del P. Ubaldo Chueca, 
MONSERRAT fue la obra cum
bre en la que participaron sale
sianos, padres de familia, profe
sores, alumnos y exalumnos. Ac
tuó como Director de escena y 
artista el Señor Carlos Alberto 
Appiani Arteta. 
El P. Tomás Pacheco gozaba al 
verlo actuar, recordando que él 
Jo había iniciado en las tablas. 

EL PASEO ALEGORICO 

Fue un derroche de arte y gracia 
que superó las más exigentes ex
pectativas. Las bien acompasadas 
notas de la Banda de Músicos del 
Colegio y, sobre todo, las danzas 
folklóricas arrancaron sonoros 
aplausos y los más elogiosos co
mentarios, entre los que no faltó 
por supuesto, el expresivo ¡Aña
nau! de la gente sencilla 
Delante iban los salesianos, entre 
los que destacaban los antiguos 
DIRECTORES: P. José Sáfarik, 
P. Cirilo Calderon, P. Guillermo 
Colombi. El pueblo los aplaudía 
y coreaba sus nombres, sobre to
do los del Padre Valentín Echea 
y del Padre Pablo Dal Pos. 
La plaza de armas estaba repleta 
de gente que testimoniaba su ca
riño y gratitud a la obra de los 
salesianos durante 75 años. 

HOMENAJE DE LA MUNICI
PALIDAD DEL CUSCO Y DE 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
EN LIMA 

· En la tarde del día 23 de setiem
bre se llevó a cabo una sesión so
lemne en la Municipalidad del 
Cusco como homenaje a la fruc-

tífera labor de los Salesianos. 
Los discursos de orden estuvo a 
cargo del Dr. Armando Barrio
nuevo. Comparó al Colegio Sale
siano con un diamante incrusta
do en las faldas del Sacsayhua
mán desde donde ilumina la ciu
dad de los Incas con destellos de 
ciencia y de virtud. En Magistra
les trazos pintó el Cusco de 1905 
año en que llegaron los Salesia
nos; relató la historia de la obra, 
remembrando hechos y nombres 
muy queridos, trazó una mirada 
cargada de esperanzas. 
El Alcalde de la ciudad, Señor 
Ugarte Albaracín, rindió un agra
decido homenaje a los salesianos 
que con amor y sacrificio traba
jaron al servicio de la juventud 
cusqueña. En gestos expresivos 
de este homenaje hizo entrega de 
un pergamino y medalla de oro 
de la ciudad que depositó en ma
nos del Director del Colegio Pa
dre Pablo Corante; entregó tam
bién diplomas de honor a los sa
cerdotes y coadjutores salesianos 
cusqueños, continuadores de los 
pioneros, frutos de su apostola
do fecundo. 
Esa misma tarde del 23 de se
tiembre, en la Cámara de Dipu
tados en Lima, hubo otro signi
ficativo homenaje propiciado 
por los Diputados Exalurimos 
salesianos cusqueños que así tes
timoniaban, desde lejos, su amor 
a su colegio. Recordando la Mo
ción del 29 de setiembre del año 
1966 en que afirmaron que los 
Salesianos han comprometido la 
gratitud nacional por su obra de 
afirmación nacionalista y cristia
na, renovaron su saludo a la Con
gregación en el 890 aniversario 
de su llegada al Perú y su saludo 
y felicitación al colegio salesiano 
del Cusco, con ocasión de. cele
brar el 75 aniversario de su fun-

"Las pasiones son co
mo perros rabiosos que 
nunca están satisfechos: 
cuanto más se les secun
da, más se excitan". 

Don Bosco 
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dación, tributándole homenaje 
de simpatía y expresarle que su 
noble acción educativa en el de
partamento del Cusco merece el 
reconocimiento público y el 
aplauso de los Diputados nacio
nales". 

HOMENAJE DE LA QUINTA 
REGION DE EDUCACION 

El antiguo campo deportivo del 
colegio, que hoy luce pavimenta
do, se convirtió en un gran patio 
de honor donde se concentraron 
delegaciones de todos los cole
gios secundarios de la ciudad. 
Los Padres de Familia, los Exa
lumnos, el Consorcio regional de 
Colegios de la Iglesia, testimonia
ron su reconocimiento a la labor 
de los salesianos con sentidas fra
ses y hermosos presentes. 
El Director de la Quinta Región 
de Educación, Dr. Darío Olave, 
expresó con la competencia del 
funcionario y la emoción del 
exalumno, la gratitud del Minis
terio de Educación a la obra edu
cativa de los Salesianos en el 
Cusco e hizo entrega de Diplo
mas y Resoluciones de felicita
ción: a los Padres TOMAS 
PACHECO, ALEJANDRO MI
CHALSKI, PABLO DAL POS, 
antiguos profesores salesianos, 
dignos herederos de tantos otros 
que sacrificaron su vida con 
amor al servicio de la educación. 
Lamentablemente aquella maña
na soleada del 25 de setiembre el 

P. Michalski no se encontraba 
presente por razones de salud, 
pero hasta él llegó palpitante el 
cariño y el aplauso agradecido de 
sus alumnos y legión de exalum
nos cusqueños. 
Cerró la actuación un brillante 
desfile escolar a los acordes de la 
banda salesiana. 

UNA FIESTA DE ACCION DE 
GRACIAS 

Las celebraciones de los 75 años 
tuvieron una clara orientación. 
DAR GRACIAS A DIOS POR 
TODOS SUS BENEFICIOS y 
pedirle perdón por nuestras in
fidelidades y propiciamos su 
ayuda para el presente y el por
venir. 
El Señor Arzobispo Mons. Luis 
Vallejos Santoni, muy cercano a 
los salesianos, quiso presidir la 
celebración eucarística del do
mingo 21 para los oratorianos, la 
celebración del Jueves 25 por la 
mañana en el patio del Colegio 
para el alumnado de los Salesia
nos y de las Hijas de María Auxi
liadora (interrumpida por una 
breve lluvia) y presidir esa misma 
tarde en la Iglesia de la Compa
ñía de Jesús para todos los ami
gos. A esta Eucaristía Solemne 
asistieron el Señor Obispo Auxi
liar Mons. Severo Aparicio, los 
señores Canónigos, Sacerdotes 
Diocesanos y Religiosos Domini
cos, Franciscanos, Mercedarios, 
Jesu ítas y otros religiosos y reli
giosas. 
El Señor Arzobispo en su homi
lía tocó el estado de abandono 
en que se encuentran los mucha
chos más pobres de la ciudad y 
expresó el deseo de que los Sale
sianos se ocupasen de ellos. Pre
guntó a los fieles presentes en la 
Iglesia si estaban de acuerdo con 
ese pedido. Un SI y un aplauso 
rubricaron sus palabras. Enton
ces el Señor Arzobispo muy con
tento afirmó: VOX POPULI, 
VOX DEI. 

UN CONGRESO JUVENIL 

Es algo que no debiera faltar en 
esta clase de celebraciones. En 

que se realizó en el Cusco en es
ta ocasión fue un encuentro de 
fraterna convivencia entre ado
lescentes y jóvenes de los distin
tos grupos apostólicos de la ciu
dad. 
Bajo la dirección del Padre Jesús 
Ojanguren reflexionaron, reza
ron y se comprometieron. 
El clima de serena alegría, de 
piedad, de estudio, de confianza 
que se advierte en el colegio se 
debe, en gran parte, a la buena 
actuación de estos grupos apos
tólicos, que son un buen fermen
to evangélico. 

FIESTA DEL REENCUENTRO 
DE EXALUMNOS 

El domingo 28 de setiembre fue 
la fiesta de los Exalumnos. Más 
de 400 exalumnos de todas las 
edades y promociones se reunie
ron con cariño en su antiguo co
legio. Algunos habían llegado 
desde muy lejos. También ex-di
rectores salesianos y otros sale
sianos. Valía la pena el sacrificio 
para un reencuentro así en la 
amistad y en el recuerdo de la 
propia juventud. 
El Padre Director Pablo Corante 
los hizo ensayar los cantos para 
la Misa en la que participaron 
con todo fervor y devoción. 
Fue emocionante el momento en 
que el Señor Alcalde develó la 
placa de la calle TEOFILO 
GUAYLUPO que será la conti
nuación del Paseo San Juan Bos
co desde el Colegio Salesiano 
hasta San Cristóbal. Bendijo la 
placa el Señor Obispo mientras 
todos recordábamos con gratitud 
a tantos otros salesianos que co
mo el legendario Padre Guaylu
po, ofrecieron su vida con amor 
al servicio de la educación. 
El almueno se sirvió en el anti
guo local del internado. Fue una 
dura tarea para el P. Da! Pos y la 
Directiva de los Exalumnos; pero 
fueron muy gratos los momentos 
vividos. Mucha alegría, cantos, 
música, discursos, recuerdos ... y 
la esperanza de volvemos a en
contrar, sino en esta vida, en el 
jardín Salesiano del Paraíso". 

Alejandro Santisteban 

15 
Archivo Histórico Salesiano del Perú



90Años 
Se cumplen este año, en el mes de setiembre, 90 años de la 
llegada de la Obra de Don Bosco al Perú. Resulta siempre 
aleccionador el mirar hacia los inicios. Descubrimos con ad
miración la bondad y el cariño con que actúa la Providencia 
en favor de nosotros. Recogemos el ejemplo de esos titanes 
que llegaron en la primera hora y hoy, los Salesianos here
deros de sus hazañas, les juramos continuar realizando en lo 
que podamos, esos proyectos hermosos con los cuales ellos 
soñaron. Es nuestro agradecimiento. Es nuestro homenaje. 

S ¡¡n Juan Bosco (1815-1888) 
es el fundador de la Obra 

Salesiana que, en menos de un 
siglo se ha ido difundiendo por 
todo el mundo, hasta el extremo 
de constituir uno de los fenóme
nos eclesiásticos que más llaman 
la atención en el siglo XX. 
Fue beatificado el 2 de junio de 
1929 y canonizado el 1 de Abril 
de 1934, por Pío XI. El 24 de 
Mayo de 1946 Pío XII lo procla
mó Patrono de los Editores Ca
tólicos. Es Patrono de la Cine
matografía en España, Patrono 
de los Aprendices en Italia, en 
Colombia y en España. 
Fue Don Bosco el hombre que 
supo amar a todos y supo hacer
se amar por todos. Fue el valien
te que rayó de continuo en la te
meridad, fue el trabajador incan
sable que, casi en la agonía de
jaba por testamento a sus hijos: 
Trabajo, trabajo, trabajo, (Mar
celino O!aechea SDB. Arzobispo 
de Valencia). 
Don Bosco -así lo llamaban en 
vida y así lo continuamos llaman
do familiarmente-, ha pasado a 
la historia como educador, santo 
educador y maestro de educado
res. El puso al descubierto en su 
vida y en sus obras la función, la 
eficacia educadora que todo sa
cerdocio implica. .. (Andrés So
peña). 
Don Bosco inició su obra en la 
ciudad de Turín, el 8 de diciem
bre de 1841, en una Iglesia de 
San Francisco de Asís. El Orato
rio Festivo que entonces empezó 
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fue creciendo poco a poco hasta 
que encontró su sede definitiva 
en Valdocco, que se convirtió en 

.,, la Casa Madre de la Obra Salesia
na mundial. 
Al Oratorio se le añadió luego un 
internado para huérfanos, des
pués una pequeña escuela, en se
guida los talleres para que los jó
venes aprendieran oficios, más 
tarde un colegio de estudiantes y 
la hermosa Iglesia de María Au
xiliadora. 
La eficacia de la obra de Don 
Bosco fue tan evidente en favor 
de los muchachos, que hasta el 
mismo Ministro Urbano Ratazzi 
(que confiscó los bienes de los 
conventos religiosos del reino), a 
pesar de su anticlericalismo, fue 
el más interesado en que Don 
Bosco pensara seriamente en 
fundar una nueva Congregación 
que continuara esa obra en favor 
de la juventud. 
En 1854 los primeros colabora
dores de Don Bosco tomaron el 
nombre de los Salesianos, en ho
nor del Obispo San Francisco de 
Sales (1567-1622), Patrono de 
los Periodistas y el Santo de la 
La noche del 18 de diciembre de 
1859 se fundó la Congregación 
Salesiana con 22 miembros. El 
Papa Pío IX dio el Decreto de 
Alabanza en 1864 y, en 1869 la 
Aprobación definitiva. Se cum
plía así la sugerencia del Minis
tro Ratazzi a Don Bosco: una 
Congregación de vida activa, cu
yos socios fueran ciudadanos 

con todos sus derechos y obliga
ciones ante el Estado y al mismo 
tiempo religiosos perféctos fren
te a la Iglesia. 
En el año 1864 se comenzó la 
expansión de la Obra de Don 
Bosco con varias fundaciones en 
Italia. 
En 1871 Don Bosco fundaba 
también el Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora, para reali
zar con los jóvenes lo que los Sa
lesianos ya hacían con los mu-

-chachos. 
En 1876 fundó Don Bosco a los 
Cooperadores Salesianos a modo 
de Salesianos Externos, como 
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quería él, algo •así como los Ins
titutos Seculares de hoy. 
El Sistema Educativo de Don 
Bosco queda encuadrado en la 
tradición católica del Sistema 
Preventivo: Dn. Bosco lo recibió, 
lo configuró con una extraordi
naria personalidad y creó escuela 
al extremo que hoy decimos el 

El P. Antonio Riccardi primer 
Superior de la obra salesiana en 
el Perú. Aquí en Lima con la pri
mera Banda de Música integrada 
por jóvenes y nitios. Los Salesia
nos, entre otras cosas, traían las 
Escuelas Técnicas, el Teatro, la 
Banda, las Asociaciones Juveni
les, etc. etc. 

· Sistema Preventivo de Don Bos
co. Es sistema optimista. Está se
guro de que por la razón, la reli
gión y el amor, se puede lograr 
del joven lo mejor que él puede 
dar de sí mismo en la tarea de su 
formación. (Sopeña). 

EL PERU PIDE UNA FUNDA
CION SALESIANA 

Tan grande era la fama de Don 
Bosco como Educador y como 
Santo, que aún en vida el Hom
bre de Dios, un Cooperador Sa
lesiano, Don Carlos D'Espiney 
escribió una biografía del mismo 

Uno de esos ejemplares llegó tam
bién al Perú y a manos de un Pa
dre Franciscano Descalzo, el P. 
Luis Torra, quien se entusiasmó 
tanto que lo tradujo y pidió to
das las licencias' para publicar la 
traducción en el Perú. Pero no se 
decidía. En estas circunstancias, 
en julio de 1884 fue destinado a 
unas misiones en el norte del 
país, junto con cuatro compañe
ros suyos. La madrugada del 6 
de julio naufragaron y corrieron 
serio peligro. El P. Torra invocó 
la ayuda del cielo por intercesión 
de la Virgen María Auxiliadora y 
de su Siervo Don Bosco ... y pro-
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metió, con sus compañeros, tra
bajar por la Obra de Don Bosco. 
Consiguieron salvarse del grave 
percance y para cumplir su pro
l)lesa, el P. Torra trabajó en la 
publicación del librito sobre Don 
Bosco. Esto sucedió en 1885, 
cuando el libro de Carlos Espi
ney era publicado en la Imprenta 
de Carlos Prince. Así se empezó 
a conocer en el Perú a Don Bos
co y a su Obra. 
Fueron, pues, los Padres Descal
zos los primeros promotores de 
la Obra de Don Bosco en nuestra 
Patria. 
Nada extraño, entonces, que al
gunas personas comenzaran a in
teresarse por la Obra Salesiana y 
a desear que se establecieran los 
Salesianos en el Perú. 

LEGADO TESTAMENTARIO 
DE MONS. TEODORO DEL VA
LLE, OBISPO DE HUANUCO 

Seguramente debido al librito so
bre Don Bosco, el Obispo de 
Huánuco, Mons. Manuel Teodo
ro del Valle, modificó el 30 de 
marzo de 1886 su testamento 
que había firmado en octubre de 
1885. Este benemérito Obispo 
dispuso en él, que de sus bienes 
se diese la suma de veinte mil so
les "para los gastos de estableci
miento en Lima del Padre Don 
Juan Bosco y de la Congregación 
de los Salesianos ". El Obispo 
murió el 16 de octubre de 1888 
(pocos meses después de Don 
Bosco}, pero su generoso cora
zón hizo posible años después, la 
construcción de la Obra Salesia
na de Breña en el año 1900. 

El insigne bienhechor salesiano 
Mons. Manuel Teodoro del Valle 
cuya generosa donación hizo po
sible la obra Salesiana de Breña, 
en Lima. Vivirá en el recuerdo 
agradecido de los Salesianos. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA 

Le tocó a esa conocida Sociedad 
( entonces bajo la presidencia de 
Don Manuel Candamo), concre
tar la venida de la Obra de Don 
Bosco. Se había establecido el 
Instituto Sevilla a cargo de la Be
neficencia. Se buscaba una Con
gregación que se hiciera cargo de 
la obra y se pensó en las Hijas de 
María Auxiliadora. El Delegado 
Apostólico se interesó en el asun
to y la Santa Sede intervino pa
ra recomendar la nueva funda:
ción. El 26 de julio de 1890, en 
la ciudad de Turín el Beato Mi
guel Rúa, Rector Mayor de los 
Salesianos y el Dr. José F. Cane
varo, por la Beneficencia Pública 
de Lima, suscribieron un contra
to para el establecimiento en Li
ma de los Salesianos y de las Hijas 
de María Auxiliadora. El Institu
to Sevilla estaría a cargo de las 
Hijas de María Auxiliadora y ten
dría como finalidad educar a las 
jóvenes obreras. Los Salesianos 
serían los Capellanes y luego es
tablecerían una Escuela de Artes 
y Oficios. Una vez que el Arzo
bispo de Lima dio la licencia pa
ra la fundación de la Obra de 
Don Bosco en la ciudad, partió 
de Turín la expedición salesiana 
Años antes habían pasado pór 
Lima el P. Angel Savio y el P. 
Evasio Rabagliatti, el uno diri
giéndose al Ecuador y el otro, a 
Colombia. Ellos escribieron al 
Rector Mayor y le refirieron la 
cordial acogida que se les había 
dispensado en Lima y la común 
expectativa por la fundación sa
lesiana en el Perú. ■ 

Los pobres nos miran 
1.5. "EL VERBO SE HIZO 

CARNE Y HABITO ENTRE 
NOSOTROS". 

LA ENCARNACION 

188 Y llegó "la plenitud de los 
tiempos" (Gál 4). Dios Pa
dre envió al mundo a su 

18 

Hijo Jesucristo, nuestro Señor, 
verdadero Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos y verda
dero Hombre, nacido de María la 
Virgen por obra del Espíritu 
Santo. En Cristo por Cristo, Dios 
Padre se une a los hombres. El 
Hijo de Dios asume lo humano y 
lo creado restablece la comunión 

entre su Padre y los hombres. El 
hombre adquiere una altísima 
dignidad y Dios irrumpe en la 
historia humana, vale decir, en el 
peregrinar de los hombres hacia 
la libertad y la fraternidad, que 
aparecen ahora como un camino 
hacia la plenitud del encuentro 
con El. 
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189 La Iglesia de América Lati
na quiere anunciar, por 
tant.o, al verdadero rostro 

de Cristo, porque en él resplan
dece la gloria y la bondad del Pa
dre providente y la fuerza del Es
píritu Santo que anuncia la ver
dadera e integral liberación de 
todos y cada uno de los hombres 
de nuestro pueblo. 

1.9 DICHOS Y HECHOS : 
VIDA DE JESUS 

190. Jesús de Nazaret nació y 
vivió pobre en medio de su 
pueblo Israel, se compade

ció de las multitudes e hizo el 
bien a todos. (Cf. Me. 6, 34; 4, 
37; Hch. 10, 38) Ese pueblo ago
biado por el pecado y el dolor, 
esperaba la liberación que El les 
promete (Mt 1, 21). En medio 
de él, Jesús anuncia: "Se ha 
cumplido el tiempo; el Reino de 
Dios está cercano; conviertanse 
y crean en el Evangelio" (Me 1, 
15). Jesús, ungido por el Espí
ritu Santo para anunciar el Evan
gelio a los pobres, para procla
mar la libertad a los cautivos, la 
recuperación de la vista a los cie
gos y la liberación a los oprimi
dos (Cf Le 4, 18-19) nos ha en
tregado en las Bienaventuranzas 
y el sermón de la Montaña la 
gran proclamación de la nueva 
ley del Reino de Dios (Cf. Mt. 
5, 1-12). 
191 A las palabras Jesús unió 

los hechos: acciones mara• 
villosas y actitudes sorpren

dentes que muestran que el reino 
anunciado ya está presente, que 
El es el signo eficaz de la nueva 
presencia de Dios en la historia, 
que es el portador del poder 
transformante de Dios, que su 
presencia desenmascara al malig
no, que el amor de Dios redime 
al mundo y alborea ya un hom
bre nuevo en un mundo nuevo. 
192 Las fuerzas del mal, sin 

embargo, rechazan este 
servicio de amor: la incre

dulidad del pueblo y de sus pa
rientes, las autoridades políticas 
y religiosas de su época y la in
comprensión de sus propios dis
cípulos. Se acentúan entonces en 

"Así ~omo el pecado de Adán no es sólo un mal ejem
plo, sino una terrible ruina racial que experimentamos 
todos cada día, del mismo modo la redención de la Cruz 
es un gesto solidario de reconstrucción que nos toca 
objetivamente y que nos pertenece a todos realmente". 

Jesús los rasgos dolorosos del 
"Siervo de Yahvé", de que se 
habla en el libro del profeta 
Isaías (Is 53). Con amor y obe
diencia totales a su Padre, expre
sión humana de su carácter eter
no de Hijo, emprende su camino 
de donación abnegada, rechazan
do la tentación del poder políti
co y todo recurso a la violencia 
Agrupa en tomo a sí, unos cuan
tos hombres tomados de diversas 
categorías sociales y políticas de 
su tiempo. Aunque confusos y a 
veces infieles, los mueven el a
mor y el poder que de el irradian 
ellos son constituídos en cimien
to de su Iglesia; atraídos por el 
Padre (Cf Jn 6, 44), inician el 
camino del seguimiento de Jesús. 
Camino que no es el de la auto
afirmación arrogante de la sabi
duría o del poder del hombre, 
ni el del odio o la violencia, sino 
el de la donación desinteresada y 
sacrificada del amor. Amor que 
abraza a todos los hombres. 
Amor que privilegia a los peque
ños, los débiles, los pobres. 
Amor que congl"ega e integra a 
todos en una fraternidad capaz 
de abrir la ruta de una nueva 
historia. 
193 Así Jesús, de modo origi

nal, propio incomparable, 
exige un seguimiento radi

cal que abarca todo el hombre, a 
todos los hombres y envuelve a 
todo el mundo y a todo el cos
mos. Esta radicalidad hace que la 
conversión sea un proceso nunca 
acabado, tanto a nivel personal 
como social. Porque, si el Reino 
de Dios pasa por realizaciones 
históricas, no se agota ni se iden
tifica con ellas. 

1.7 . EL MISTERIO PASCUAL 
MUERTE Y VIDA 

194 Cumpliendo el mandato 
recibido de su Padre, Jesús 

Don Egidio Viganó. 

se entregó libremente a la 
muerte en la cruz, meta del ca
mino de su existencia. El porta
dor de la libertad y del gozo del 
reino de Dios quiso ser la vícti
ma decisiva de la injusticia y del 
mal de este mundo. El dolor de 
la creación es asumido por el 
Crucificado que ofrece su vida 
en sacrificio por todos: Sumo 
Sacerdote que puede compartir 
nuestras debilidades: Víctima 
Pascual que nos redime de nues
tros pecados; Hijo obediente que 
encama ante la justicia salvadora 
de su Padre el clamor de libera
ción y redención de todos los 
hombres. 
195 Por eso, el Padre resucita a 

su Hijo de entre los muer
tos. Lo exalta gloriosamen

te a su derecha. Lo colma de la 
fuerza vivificante de su Espíritu. 
Lo establece como Cabeza de su 
Cuerpo que es la Iglesia. Lo cons
tituye Señor del Mundo y de la 
historia. Su resurrección es signo 
y prenda de la resurrección a la 
que todos estamos llamados y de 
la transformación final del uni
verso. Por El y en El ha querido 
el Padre recrear lo que ya había 
creado. 
196 Jesucristo, exaltado, no se 

ha apartado de nosotros; 
vive en medio de su Iglesia, 

principalmente en la Sagrada Eu-
caristía y en la proclamación de 
su palabra; está presente entre 
los que se reúnen en su nombre 
(Cf Mt 18, 20) y en la persona 
de sus pastores enviados (Cf Mt 
10, 40; 28, 19 ss) y ha querido 
identificarse con ternura especial 
con los más débiles y pobres (Cf 
Mt 25,40). 
197 En el centro de la historia 

humana queda así implan
tado el Reino de Dios, res

plandeciente en el rostro de Je-
sucristo, el nuevo Adán, se inicia 
la historia nueva y esta recibe el 
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impulso indefectible que llevará 
a todos los hombres, hechos hi
jos de Dios por la eficacia del Es
píritu, a un dominio del mundo 

.cada día más perfecto; a una co
munión entre hermanos cada vez 
más lograda y a la plenitud de 
comunión y participación que 
constituyen la vida misma de 
Dios. Así proclamamos la buena 
noticia de la persona de Jesucris
to a los hombre de América La
tina, llamados a ser hombres 
nuevos con la novedad del bau
tismo y de la vida según el Evan
gelio (Cf EN 18) para sostener su 
esfuerzo y alentar su esperanza 

1.8 JESUCRISTO ENVIA SU 
ESPIRITU DE FILIACION 

198 Cristo resucitado y exalta• 
do a la derecha del Padre 
derrama su Espíritu Santo 

sobre los apóstoles el día de Pen
tecostés y después sobre todos 
los que han sido llamados (Cf. 
Hch. 2,39). 
199 La alianza nueva que Cris

to pactó con su Padre se 
interioriza por el Espíritu 

Santo que nos da la ley de gracia 
y de libertad que él mismo ha es
crito en nuestros corazones. Por 
eso, la renovación de los hom
bres y consiguientemente de la 
sociedad dependerá, en primer 
lugar, de la acción del Espíritu 
Santo. Las leyes y estructuras 
deberán ser animadas por el Es
píritu que vivifica a los.hombres 
y hace que el Evangelio se encar
ne en la historia. 
200 América Latina que desde 

los orígenes de la Evangeli
zación selló esta Alianza 

con el Señor, tiene que renovarla 
ahora y vivirla con la gracia del 
Espíritu, con todas sus exigen
cias de amor, de entrega y de jus
ticia 
201 El Espíritu que llenó el 

orbe de la tierra abarcó 
también lo que había de 

bueno en las culturas precolom-
binas. El mismo les ayudó a re
cibir el Evangelio; El sigue hoy 
suscitando anhelos de salvación 
liberadora en nuestros pueblos. 
Se hace, por tan to, necesario 

-20 

descubrir su presencia auténtica 
en la Historia del continente. 

1.9 ESPIRITU DE VERDAD 
Y VIDA, DE AMOR Y 
LIBERTAD 

202. El Espíritu Santo es llama
do por Jesús "Espíritu de 
verdad" y el encargado de 

llevarnos a la verdad plena (Cf Jn 
16, 13) da en nosotros testimo
nio de que somos hijos de Dios y 
de que Jesús ha resucitado y es 
"el mismo ayer, hoy y por los 
siglos" {Hb 13, 8). Por eso es el 
principal evangelizador, quien a
nima a todos los evangelizadores 
y los asiste para que lleven la ver
dad total sin errores y sin limita
ciones. 
203 El Espíritu San to es "Da

dor de vida". Es el agua vi
va que fluye de la fuente, 

Cristo, que resucita a los muer-
tos por el pecado y nos hace 
odiarlo especialmente en un mo
mento de tanta corrupción y de
sorientación como el presente. 
204 Es Espíritu de amor y liber-

tad. El Padre, al enviarnos 
el Espíritu de su Hijo, "de

rrama su amor en nuestros cora
zones" (Rom 5, 5) convirtiéndo
nos del pecado y dándonos la li
bertad de los hijos. Libertad esta 
necesariamente vinculada a la fi. 
liación y la fraternidad. El que es 
libre según el Evangelio, sólo se 
compromete a las acciones dig
nas de su Padre Dios y de sus 
hermanos los hombres. 

1.10 EL ESPIRITU REUNE EN 
LA UNIDAD Y ENRIQUE
CE EN LA DIVERSIDAD 

205 Jesucristo, Salvador de los 

hombres, difunde su Espí
ritu sobre todos sin excep

ción de personas. Quien en su 
evangelización excluya a un solo 
hombre de su amor, no posee el 
Espíritu de Cristo, por eso, la ac
ción apostólica tiene que abarcar 
a todos los hombres destinados a 
ser hijos de Dios. 
206 "El Espíritu Santo unifica 

en la comunión y en el mi
nisterio y provee de diver

sos dones jerárquicos y carismá-
ticos a toda la Iglesia a través de 
todos los tiempos, vivificando, a 
la manera del alma, las institucio
nes eclesiásticas" (AG 4). La Je
rarquía y las instituciones, pues, 
lejos de ser obstáculos para la 
Evangelización, son instrumen
tos del Espíritu y de la gracia. 
207 Los carismas nunca han es-

tado ausentes en la Iglesia. 
Paulo VI ha expresado su 

complacencia por la renovación 
espiritual que aparece en los lu
gares medios más diversos y que 
conduce a la oración gozosa, a la 
íntima unión con Dios, a la fide
lidad al Señor y a una profunda 
comunión de las almas. Así lo 
han hecho también varias Confe
rencias Episcopales. Pero esta re
novación exige buen sentido, 
orientación y discernimiento por 
parte de los pastores, a fin · de 
evitar exageraciones y desviacio
nes peligrosas. (Cf LG 12). 
208 La acción del Espíritu San

to llega aún a aquellos que 
no conocen a Jesucristo, 

pues "el Señor quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento pleno de la ver-
dad" (1 Tm 2,4). 

(Puebla) 

"Nunca tuvo el género humano tanta abundancia de 
riquezas, posibilidades y capacidad económica, y sin 
embargo, todavía u na parte grandísima de la pobla
ción mundial se ve afligida por el hambre y la miseria, 
y es incontable el número de analfabetos. Jamás tu
vieron los hombres un sentido tan agudo de la liber
tad como hoy lo tienen, cuando siguen aún naciendo 
nuevas formas de esclavitud social y síquica". 

Gaudium et Spes. 
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Visita 
CINCO HORAS CON JUAN PABLO 11 

La tarde del 31 de enero último, fiesta de San Juan Bosco, 
el Santo Padre Ju-an Pablo II acudió a la sede de la Universi
dad Pontificia Salesiana de Roma, y pasó allí cinco horas. 
Pronunció un discurso memorable y cenó con la comunidad. 
Como despedida dio las tradicionales "buenas noches". 

El Santo Padre frente a su "álbum foto~ráfico de familia" que le pre
paró la comunidad salesiana de la Universidad. Seí'iala con interés el re
trato de sus padres y el suyo mismo de nií'io con su mamá. (Foto Mari). 

e inco horas pasó exacta- visita), parroquias romanas y na-
mente el Papa Juan Pablo ciones del mundo, cristianas o 

11 en la más internacional de las no. No se ha equivocado quien a 
Casas de Don Bosco, la Universi- este Papa lo ha definido "misio-
dad Salesiana de Roma, el pasa- nero" en el sentido más amplio 
do 31 de enero, "memoria" li- de la palabra: de los pueblos y 
túrgica del Santo de Valdocco. de los pobres, de los gobernantes 
A las 17,35 horas descendía del y de los humildes, y también de 
vehículo No. 1-SCV en la expla- los doctos y de las culturas ... 
nada de la Universidad; a las La última en nacer y no lama-
21,35 lo tomaba de nuevo para yor de las universidades eclesiás-
regresar al Vaticano. ticas romanas, la salesiana se ha 
Una visita significativa, por la convertido muy pronto en uno 
coincidencia con la fiesta de Don de los centros de estudios más 
Bosco. Sin embargo es preciso importantes, sobre todo en Cien-
relacionarla con la solicitud del cias de la Educación y en Letras 
Papa Wojtyla por mantener con- Cristianas y Clásicas. El Sector 
tactos vivos y directos con la Pedagógico es muy propio del 
Iglesia: Universidades Pontificias carisma de Don Bosco y de la fa-
(la salesiana es la quinta que él milia religiosa que fundó para a-

tender a los jóvenes, estudiar sus 
problemas e inseridos totalmen
te en la Iglesia y en la sociedad 
civil. En este campo la Universi
dad Salesiana se ha conquistado 
una fama bien merecida, no sólo 
por sér el primer ateneo eclesiás
tico que ha establecido una fa
cultad de ciencias de la educa
ción, sino también, y sobre todo, 
por el valor de su claustro de 
profesores, siempre al día y rela
cionados con las más prestigiosas 
instituciones culturales del mun
do y con becas bien dotadas para 
ampliar y mejorar el ya notable 
patrimonio de sus profesores. 

A LAS 17.35: LLEGADA Y 
SALUDOS 

En la entrada principal del ate
neo el Santo Padre -acompaña
do por el Prefecto de la Casa 
Pontificia, Mons. Jacques Martín 
y por el Prelado de Antesala, 
Mons. Juliusz Paets- es recibido 
por el Cardenal William Wake
field Baum, Prefecto de la Sagra
da Congregación para la Educa
ción Católica; por el Secretario 
de la misma Congregación, Ar
zobispo Antonio María Javierre 
Ortas sdb. ~n su día Rector 
Magnífico de la U.P.S.; por el 
Rector Mayor de los Salesianos, 
Don Egidio Viganó; por el Rec
tor Magnífico de la Universidad, 
Raffaele Farina, y por varios 
miembros del Consejo Superior 
Salesiano. 
Tras una breve oración en la Igle
sia dedicada a Jesús Maestro, el 
Santo Padre llega al Aula Magna. 
Aquí se han juntado casi dos mil 
personas: Profesores, estudian tes 
representaciones, amigos e invi
tados ... El Santo Padre es acogi
do con un himno polaco com
puesto expresamente para esta 
ocasión por el salesiano 1.0. Ma
niski. Luego habla el Rector 
Magnífico: 
"La riada de sentimientos en el 
momento de recibir la visita de 
Su Santidad -comienza el P. Fa
rina- difícilmente halla una ex
presión adecuada. Querríamos 
que para darle la bienvenida al 
Papa estuviera aquí nuestro Fun-
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dador y Padre, Don Bosco, con 
la fuerza de su indefectible en
trega a la Iglesia y a la Santa 
Sede. 
No sin un amoroso designio de la 
Divina Providencia ni sin un ras
go especial de su delicadeza pa
terna, esta visita tiene lugar el 
dla de la fiesta de nuestro San
to. Nuestro "gracias" es, por ello 
más ferviente. Le abrimos a Us
ted la casa y el corazón, y desea
mos que las horas de su perma
nencia con nosotros sean un con
suelo para Usted, y para noso
tros un aliento para dedicamos 
con más luz y generosidad a la 
misión que nos ha sido confia
da". 
Trazado el desarrollo histórico y 
científico de la Universidad, e in
dicados sus crecientes compro
misos, "joven como es en el 
mundo y en la experiencia de la 
vida académica", el Rector con
cluye: "Deseamos que Su Santi
dad se sien ta como en su propia 
casa. Le aseguramos nuestra de
voción filial y el deseo de cola
borar lealmente con la Santa 
Iglesia, a cuya disposición pone
mos cuanto tenemos y somos, 
fieles al espíritu católico y al ce
lo apostólico que nos dejó como 
herencia nuestro Padre y Maes
tro, San Juan Bosco". 

A LAS 18.20: DISCURSO E 
INTERCAMBIO DE REGALOS 

El Santo Padre Juan Pablo 11 
dirige a la asamblea reunida en el 
Aula Magna de la Universidad 
Salesiana el denso discurso que 
un rótulo que campea sobre su 
cabeza, parece sintetizar casi per
fectamente: "Magisterium Vitae' 
No sin referirse a estas palabras 
iniciales del documento por el 
que Paulo VI elevaba -el 24 de 
Mayo de 1973- el Ateneo Sale
siano al rango de UNiversidad 
Pontificia, y no sin destacar lo 
"específico" con que el año 
1940 el P. Pedro Ricaldone pe
día a la Santa SEde el reconoci
miento del "Pontificado Ateneo 
Salesiano" subrayando la dispo
nibilidad de las ciencias enseña
das al servicio directo de las rea-
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lidades de la vida: jóvenes, pue
blo, pobres ... , el Santo Padre ha
ce emerger poco a poco de su 
discurso las líneas programáticas 
de la Universidad, las que le pi-

' I 

El Santo Padre bendice los lo
cales de la Librería Editorial 
Universitaria (LAS). (Foto Mari) 

de, particularmente hoy, la Igle
sia de Dios. 

Esta es mi visita de hoy - d ice el Papa t ras un exordio de saludo
quiere ser una demostración del afecto , del aprecio y de la solicitud 
que siento po r la un iversidad de ustedes. El Papa t iene mucho interés 
en la buena marcha de este centro de estud ios de la Iglesia y para la 
Iglesia. La reciente constitución apostólica "Sapientia Christiana" 
incluye una disposic ión que obliga a las conferencias episcopales a 
"preocuparse de verdad por la vida y progreso de las universidades y 
facultades eclesiásticas, debido a su particular importancia eclesial" . 
El Papa -añade Juan Pablo 11- siente el grave y dulce deber de visi
tar los ateneos romanos". 
Más adelante y aludiendo a la constitución apostólica ya citada, el 
Papa destaca la importancia del llamamiento que hace "a formular 
incesan tement e una síntesis vital de las ciencias y de la praxis huma
nas con los valores religiosos, a fin de que toda la cultura quede im
pregnada y unificada en ella" . Este cometido de todos los ateneos 
halla un significado part icular en la Universidad Salesiana. "Pues su 
caracte r ística propia es la que fluye del carisma de Don Bosco, es 
dec ir, la promoción de t odo el hombre , o lo que es lo mismo , la fo r
mación intelectual, moral y social de la juventud , hecha a la luz del 
Evangelio. El Santo Fundador de ustedes no tuvo miedo a definir 
la esencia de su obra con estas palabras prec ias: " Esta Sociedad era 
desde su princ ipio un sencillo catecismo" . 
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"En consecuente armonía con esa visión -prosigue el Santo Pad re
las Constituciones de los Salesianos establecen que "la actividad evan
gelizadora y catequ ística es la dimensión fundamental de nuestra mi
sión. Como salesianos todos y en toda ocasión , somos educadores de 
la fe" (art. 20) . Pedro Ricaldone, venerado sucesor de Don Bosco, al 
pedir la erección de la Facultad del Ateneo Salesiano, trazó clara
mente sus fines con estas palabras: "Preparar cada vez mejor a los 
socios salesianos para su alta misión de educadores según el Sistema 
Preventivo que nos dejó como preciosa herencia nuestro Fundador". 
Recordando una solemne declaración programática de los capítulos 
generales salesianos el Papa añade: " Está claro, la Un iversidad Pon
tificia Salesiana, sin detrimento para su carácter de Institu t o de es
tudios superiores, está llamada a potenciar su función evangelizado
ra, en clave específicamente "catequética". Vivan, pues, esa devo
ción tan típicamente salesiana en favo r del hombre de hoy, en parti
cular de la juventud " . 
Juan Pablo 11 cont inúa con los temas educativos, y añade: "A nadie 
se le oculta que hoy se han desarrollado humanismos cerrados en vi
siones puramente económicas, biológicas y psicol ógicas del hombre, 
con la consiguiente insuficiencia para penetrar en el misterio úl t imo 
del hombre. Estimular a tal penetración se inserta en la misión espe
cífica de esta benemérita universidad" . 
El Papa habla de una "actitud responsable" frente a la Iglesia. Lo 
cual comporta: " Lealtad para con la fe apostólica, para con la jerar
quía, para con el Pueblo de Dios, y en ustedes sobre todo, para con 
los jóvenes que aspiran al conoc imiento seguro de la verdad. Estos 
tienen derecho a no ser turbados con hipótesis o con temas de posi
ción atrevidas, pues no tienen aún la capacidad de juzgar ( .•. ) . El ca
mino ordinario de la salvación lo traza el conocimiento del mensaje 
de Cristo, que transm ite íntegro y eficaz la Iglesia, y a la vez su real i
zación concreta median te la observancia de la ley moral y revelada . 
Su estudio universitario de profundizar las distintas ciencias y parti
cularmente el conocim iento del hombre en su historia y en su psico
log ía; debe ir acompañada constantemente por la humildad de la ra
zón , por el sentido de la adoración y de la oración, y por la ascética 
de la propia santificación personal " . 
"A la luz del ideal de verdad y de amor que animó a Don Bosco 
-concluye el Papa- se pod rá continuar el diálogo con el mundo mo
derno, el diá logo con cada persona, un diálogo con el mundo moder
no, el diálogo con cada persona, un diálogo constructivo, relevante y 
transformador que testimon ie la certeza de la fe y esté deseoso de 
ll evar a todos a Cristo" . 

Tenninado el discurso, el Papa 
regala a la Universidad un cuadro 
de rica cerámica de Faenza, con 
la imagen de María "Mater Hos
pitali tatis". Después, al son del 
"himno a la alegría" -de la 9na 
Sinfonía de Beethoven- se pre
sentan al Santo Padre los recto
res magníficos eméritos, la Ma
dre Ersilia Canta -Superiora Ge
neral de las FMA-. los decanos, 
los profesores de cada Facultad, 
las diversas personalidades acadé
micas y nutridas representacio
nes; entre ellos, dos iraníes de 
Teherán, algunos estudiantes no 

cristianos jóvenes del tercer mun
do, y en particular de los países 
africanos e islámicos ... 
Después le toca a la Universidad 
presentar sus regalos al Papa: 
una medalla de plata -acuñada 
expresamente para esta circuns
tancia-, y una pintura al fuego 
en tabla con la Virgen de Czesto
chowa -obra del pintor salesia
no Pierre Octavi Pasani. También 
se le ofrecen al Santo Padre los 
volúmenes editados últimamente 
por la Librería del Ateneo Sale
siano (LAS), obra de los profe
sores de la Universidad. 

Antes de concluir el encuentro 
en el Aula Magna con la bendi
ción, el Papa de nuevo toma bre
vemente la palabra para decir: 
"Hasta ahora todo corresponde a 
la salesianidad. He sabido que 
Úna de las especialidades se ocu
pa precisamente de este tema, la 
salesianidad. Yo tengo alguna ex
periencia de esta salesianidad, 
pues fui durante algunos años de 
mi vida feligrés -no muy bue
no- de los salesianos de Craco
via: por eso puedo decir que to
do lo que he encontrado, . hasta 
ahora está de acuerdo con la sa
lesianidad". Impartida la bendi
ción y cantando el último himno 
en honor de Don Bosco -"Dio e 
grande nel cielo dei santi"- se 
disuelve la asamblea. 

A LAS 19.50: CENA CON LA 
COMUNIDAD 

Comienza la parte menos oficial 
de la visita del Papa: el encuen
tro con cada uno de los grupos 
que participan en la vida de la 
universidad y de la Congregación 
Salesiana Primero el personal su
balterno con sus familias; luego, 
la visita al nuevo local de la Li
brería, que el Papa bendice y vi
sita detenidamente hojeando los 
muchos volúmenes que los pro
fesores han escrito sobre las cien
cias religiosas, educativas, histó
ricas y jurídicas. Cordial fue el 
encuentro con los cooperadores 
salesianos a quienes está enco
mendada la Librería. 
El Santo Padre se entretiene 
también cordialmente con el 
marqués Gerini, bienhechor de la 
Universidad Salesiana y del Insti
tuto "Teresa Gerini", construido 
por él, y cedido a los Salesianos. 
El último encuentro es con los 
miembros del consejo superior 
salesiano que han podido acudir 
a la cita 
En el amplio refectorio se han 
reunido, mientras tanto, los 
miembros de la Familia Salesia
na de la Universidad: -dirigentes, 
profesores y estudiantes internos 
para cenar con el Papa. 
A la hora de presentar las mesas 
toma la palabra el P. Cario Colli, 

23 Archivo Histórico Salesiano del Perú



-
delegado del Rector Mayor para 
la Universidad: "No es éste un 
momento para discursos, dijo; 
pero me parece obligado expre
sarle, en nombre de todos los 
hermanos del Ateneo, nuestro 
saludo más cordial. Pienso en és
te momento lo que habría disfru
tado Don Bosco si hubiera podi
do recibir en su mesa al Papa. 
Esa alegría no pudo tenerla, por
que entonces, a pesar de su ínti
ma familiaridad con Pío IX, era 
inimaginable una cosa semejante. 
Sin embargo Don Bosco acogió 
en su mesa a dos personalidades 
que más tarde serían Papas. El 
primero fue Aquiles Ratti. Sacer
dote muy joven, estuvo con Don 
Bosco algunos días en 1883, 
cuando el Padre estaba ya en el 
ocaso de su vida. Fue un encuen
tro felicísimo. En los discursos 
que más tarde pronunciaría Pío 
XI para la beatificación y la ca
nonización se percibe aún el re
cuerdo vivo de Don Bosco, el he
chizo de su persona. Hubo tam
bién otro encuentro: con el ca
nónigo Sarto, más tarde Pío X. 
Este fue algo menos feliz, por
que, aun dando por descontado 
que Don Bosco pondría todo su 
interés para atender dignamente 
al huésped y a otro canónigo a
compañante, el hecho es que, 
muy edificados de . la frugalidad 
y pobreza de la comida, por indi
cación del mismo Sarto, se fue
ron a comer un bocadillo en un 
restaurante cercano ... Me parece 
que, por los menos en eso, sí que 
hemos progresado algo ... Bromas 
aparte, Santidad, quiero decirle 
con el corazón de Don Bosco 
que este compartir juntos, esta 
noche, el mismo pan va a serpa
ra cada uno de nosotros un signo 
y un compromiso para participar 
más íntimamente en sus preocu
paciones apostólicas y a prestar 
una colaboración más eficaz a 
sus directrices pastorales. Para 
que esto sea verdad y marque 
nuestra vida, le pedimos bendiga 
nuestra mesa". 
Durante el familiar "ágape" da 
las gracias al Papa, en nombre de 
sus compañeros, un sacerdote es
tudiante: "Gracias por este pan 

24 

compartido con nosotros, como 
se usa entre ·amigos. Nos halla
mos en una universidad que aco
ge, en feliz unión y simbólica 
concordia, a estudiantes venidos 
de todas partes del mundo que 
traen a Roma las múltiples rique
zas de sus pueblos, el desborda
do entusiasmo de su juventud 
entregada a Cristo y a la Iglesia 
una, católica y misionera. .. ¡Sto 
lat, sto lat, nech zyje nam - cien 
años, cien años vivas tú para no
sotros!". 

A LAS 20.30: DESPEDIDA 
DEL RECTOR MAYOR 

Antes de concluir la visita, el Pa
pa acude a la pequeña capilla de 
la planta baja: una cita para la 
oración en común. Esta vez es el 
Rector Mayor quien le dice al 
Papa unas palabras de despedida: 
"Permítame, Santo Padre, expre
sarle una vez más con alegría, en 
nombre de la Universidad, de la 
Congregación de San Francisco 
de Sales y de toda la Familia Sa
lesiana, las gracias más sireeras 
por esta su significativa visita. 
No podíamos recibir un regalo 
mejor en el "dies natalis" de 
nuestro Padre y Fundador, San 
Juan Bosco. De él hemos apren
dido a cultivar, entre los valores 
que caracterizan nuestro espíritu 
y nuestro estilo apostólico, el del 
aprecio, la adhesión y el amor al 
ministerio de Pedro en la Iglesia. 
La misma existencia de nuestra 
Congregación, bastante original 
en el ámbito de los institutos re
ligiosos, se debe en parte no pe
queña al interés y a la interven
ción personal del Papa Pío IX. 
Tanto que Don Bosco pudo escri
birle explícitamente en el mes de 
marzo de 1873: "Societas Sale
siana, quam Tu, Pater beatissime 
opere et consilio fundasti , dire
xisti et consolidasti". 
Para nosotros hoy su visita robus
tece este aspecto "papal" de 
nuestra vocación que nos debe 
sostener y guiar en la ardua tarea 
de ser misioneros entre la juven
tud popular y estudiosos de su 
condición y problemas. 
Don Bosco nos fundó en tiem-

----~ --

pos difíciles, cuando el Estado 
suprimía Ordenes y Congregacio
nes. Nos quiso apostólicamente 
simpáticos y activos para expre
sar la unión con Dios en el éxta
sis de la acción". Nos formó para 
una consagración religiosa que 
fuera levadura para la sociedad 
humana en la aurora de una civi
lización nueva, a fin de que -co
mo le dijo el mismo Pío IX- fué
semos "religiosos y seculares, 
claustrales y ciudadanos libres ... , 
para que se vea y se pueda dar a 
Dios lo que es de Dios y a César 
lo que es de César". Para eso nos 
equipó con una escuela de santi
dad, con la seriedad en los estu
dios por la reflexión sobre la pra
xis, con el realismo y las riquezas 
metodológicas de la pedagogía, y 
también con un poquito de dis
creta sagacidad. Pues nuestro co
metido es sabemos dirigir al 
Hombre sin desviamos, promo- · 
cionar en lo humano evangelizan
do, colaborar con la construc
ción de la sociedad sin banderas 
políticas, profundizar en las cien
cias antropológicas poniéndolas 
en diálogo con las teológicas y 
viceversa, y estar con alegría en 
el mundo, entre los jóvenes, sien
do totalmente de Cristo. 
Pues bien, la visita de usted nos 
ha recordado hoy todo eso; y 
nosotros querríamos concretar 
nuestro agradecimiento en un 
propósito. Usted sabrá, Santo· 
Padre, que esta universidad ecle
siástica es la primera que incluye 
orgánicamente en su estructura 
una facultad de ciencias de la 
educación. En ella se ha coordi
nado, incluso institucionalmente 
la colaboración de las distintas 
facultades, de modo que la labor 
global de la universidad oriente 
ese amplio sector de la realidad 
humana y eclesial que podría
mos llamar "Jóvenes y Evange
lio"; un área que se abre, sí, co
mo esperanza; pero que es más 
aun un campo de compleja inves
tigación y de delicada problemá
tica. 
El propósito que hacemos es el 
de grabar en nuestro corazón y 
en esta universidad el significado 
simbólico de su visita, para que 
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nos recuerde continuamente los 
dos grandes cuadros de referen
cia que hemos visto hoy: el "mi
nisterio de Pedro, en la visita de 
Su Santidad; y el "Carisma de 
Don Bosco", en la celebración li
túrgica. Queremos que la plata
fonna de lanzamiento de todo el 
trabajo de esta universidad se 
apoye siempre en estas dos ro
bustas columnas: ¡La fidelidad 
al Magisterio eclesial y la identi
dad de la vocación saleisana!. 
Y ahora, Santo Padre, como con
clusión de su visita tan agradable 
pennítanos pedirle aún el último 
regalo de unas pocas palabras. 

Entre nosotros, en casa, las llama
mos familiannente "el pequeño 
pensamiento de las buenas no
ches". ¡Gracias!". 

A LAS 21.20: BUENAS NO· 
CHES DEL PAPA 

El Papa acepta con mucho gusto 
la invitación a decir el "pequeño 
pensamiento de las "buenas no
ches". Helo aquí: 
"Lo primero, un pensamiento de 
agradecimiento por la acogida en 
los distintos sectores; no sólo en 
el sector científico y didáctico 
de la Universidad, sino también 

en los demás ... hasta la cocina. 
Luego, un buen deseo. Creo que 
toda la Iglesia de hoy ha contem
plado también las palabras de 
nuestro Señor que dijo una vez 

· se recibiera a los jóvenes en su 
nombre Les deseo que ese caris
ma sea siempre de ustedes, de su 
familia religiosa, la sociedad sale
siana, y también de esta universi
dad salesiana. Con este buen de
seo los bendigo de todo corazón" 
Y sin más el Papa deja la univer
sidad para regresar al Vaticano. 
El séquito cruza la puerta a las 
21.35. ■ 

GO 

FALTARA UNO - LEE LO OCULTO 

Don Bosco había instituído la Compañía de San Luis. A ella 
pertenecían los mejores niños de sus alumnos. Casi siempre 
cuando debía morir alguno, lo anunciaba un mes antes. A ve
ces decía: entre quince días, o un mes, uno de la compañía 
será llamado a la eternidad.. Estén preparados. Es inútil decir 
que aquellos niños se preparaban con todo esmero, pues sa
bían muy bien que la palabra de Don Bosco debía cumplirse. 

He aquí un hecho sucedido 
en el año 1850. 

Una tarde, acababa Don Bosco 
de dar una conferencia a los so
cios de San Luis. Estaban todos 
alegres y contentos por el espe
cial cariño que el Siervo de Dios 
les había demostrado y por las 
palabras de aliento que les ha
bía dirigido para que pudieran 
perseverar en el recto camino y 
en el amor a la virtud. 
Acabada la conferencia, todos 
se levantan. 

Uno de los socios tiene la ocu
rrencia de contar cuántos eran 
los socios allí presentes. 
Me alegro de ver que desean 
saber cuántos son, le dice Don 
Bosco, pero recuerden que para 
la próxima vez que de nuevo 
nos reunamos, fa! tará uno, que
ría decir que alguno debía morir. 

· Dos o tres, que gozaban de más 
confianza, se le acercaron y le 
preguntaron en voz baja: 
- Don Bosco, ¿Quién será el 
que morirá? 
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El contesta con palabras evasivas 
se niega a manifestar el nombre, 
pero al último cede a la importu
nidad _de los niños y les dice: 
- · Ya que quieren saber quién se 
irá al otro mundo sólo les diré 
que su apellido principia por B. 
- ¿PorH.? 
- Sí. 
Enmudecen y temblando se mi
ran mutuamente.¿Quién será és
te?. Entre los que habían concu
rrido a la Conferencia, sólo dos 
tenían el apellido que principia
ba por H y la casualidad quiso 
que los dos se llamasen con el 
mismo apellido, esto es Huzio. 
Don Hosco intimó a los curiosos, 
que le habían hecho tantas pre
guntas, silencio y prudencia. 
- Callen les dijo, conserven el 
secreto. No amarguen los días de 
aquellos buenos niños! 
Pero y ¿cuál será de los dos?. 
Don Hosco se niega a manifestar
lo. ¡Terrible perplejidad!. 
La sentencia está dada Uno de 
los dos debe marchar a la Eterni
dad; pero ni uno ni otro nada sa
ben, pues, los confidentes de 
Don Hosco fueron fieles en con
servar el secreto. 
Los Huzio gozaban entonces de 
óptima salud y no había indicio 
ni siquiera el más íntimo para 
poder asegurar que uno de los 
dos debía presentarse, dentro de 
pocos días, al tribunal de Dios. 
El menor de los dos era un ver
dadero San Luis, y Don Hosco lo 
apreciaba muchísimo por su pie
dad, virtud e inocencia 
Pero ya se acercaba el día en que 
debía cumplirse la terrible profe
cía. 
Era un domingo. Don Hosco es-
taba celebrando la Santa Misa y 
todos los niños asistían a ella 
con mucho recogimiento y devo
ción. 
Huzio, el menor, queda como ab
sorto. De repente los niños oyen 
algunos gritos lastimeros; des
pués de los gritos se oye un gol
pe. Es Huzio, que cae desmaya
do. Inmediatamente los compa
ñeros acuden en su auxilio; lo le
vantan del suelo y lo llevan a la 
sacristía. 
Don Hosco termina el Santo Sa-
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crificio, se quita los ornamentos 
sagrados y en seguida se acerca al 
niño que ya había vuelto en sí. 
Como había oído los gritos y los 
compañeros los atribuían a algún 
dolor físico, quiso interrogarlo 
sobre el por qué de aquellos ge
midos lastimeros. 
El niño contestó: 
- ¡En el momentos de la Eleva
ción, he visto la Hostia Santa de
rramando Sangre. Al mismo tiem
po, oí una voz formidable que 
decía: Esta es sólo una figura de 
cómo será tratado Jesús en el 
Piamonte por los sacrílegos. 
Huzio era el niño que no debía 
tomar ya parte a las conferencias 
de San Luis. Moría pocas horas 
después. 
Así como Don Hosco anunciaba 
la muerte, también anunciaba la 
salud a personas desahuciadas. 
Veía los pecados ocultos de los 
niños, y, a veces, decía a los pe
nitentes los pecados olvidados o 
callados en la confesión. Los ni
ños estaban convencidos de que 
Don Hosco leía los pecados escri
tos en la frente de cada uno. 
A veces ellos se le acercaban y 
con infantil simplicidad le de
cían: 
- ¡Don Hosco, adivine mis peca
dos!. Y él, a veces les hablaba 
confidencialmente al oído. Los 
niños bajaban la cabeza, se esca
bullían entre los demás y jamás 
volvían con la misma pregunta. 
Ya estaban convencidos de que 
Don Hosco lo había visto y leí
do todo. 
UN día confesaba a un niño. Lo 
oye con toda calma y bondad. 
Luego le dice: 
- ¿Nada más, hijo mío? 
- No, padre, nada más. 
- ¡Ah! ¿y por qué no confiesas 
ese pecado que tienes escondido 
allá en el fondo del corazón? Y 
se lo nombró. 
- El niño se echó a llorar, pero· 

él lo consoló con mucho dulzura 
y bondad, y más tarde ese mis
mo niño decía: 
- Don Hosco, conoce los peca
dos de todos. A mí me los ha di
cho todos aún los más escondi
dos. Luego con toda sencillez 
contaba lo que le había pasado. 
A veces, Don Hosco conocía los 
pecados por el mal olor; y como 
San Felipe, se tapaba la nariz pa
ra no experimentar esa naúsea, 
especialmente cuando se trataba 
de los pecados contra la santa 
pureza. 
Además , conocía con toda faci
lidad los verdaderos pobres de 
fortuna de los que no lo eran. 
A pesar de que él jamás negaba 
la limosna a nadie, hubo ocasio
nes en que se negaba a ello. 
Se paseaba una tarde por una ca
lle, casi desierta, de Roma, débil
mente iluminada por un farol, 
cuando he aquí que se le acerca 
una mujer a pedirle limosna. Lle
vaba sobre los brazos una criatu
rita cubierta y toda envuelta en 
fajas. 
- Tenga piedad de mí, decía a
quella mujer con voz lastimera, 
soy madre de familia y me hallo 
en la más extrema miseria. Don • 
Hosco no hacía caso de sus que
jas y seguía su camino. Los jóve
nes que lo acompañaban, se con
movieron mucho por las quejas 
y pobreza de aquella mujer y se 
maravillaron cómo él que siem
pre daba limosna, esta vez no ha
cía caso de aquella pobre. 
- Don Hosco, le dijeron, ¿por
qué no le da una limosnita? 
Entonces él levantando un poco 
la voz para que ella lo oyera. 
- ¿No ven que nos engaña? No 
es un niño el que lleva fajado so
bre los brazos, es un pedazo de 
madera 
Al oír esto, la mujer, más que li
gero, se apartó de allí y se per
dió en las sombras de la noche. 

"Bueno es desconfiar de sí mismo, pero lde qué nos 
servirá hacerlo, sino para poner toda nuestra confianza 
en Dios y esperar en su misericordia?". 

San Francisco de Sales 
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China 
SER CRISTIANO EN CHINA- VISITA A PEKIN 

Este documento sobre China nos llega de un testigo ocular. 
Casi un diario de viaje en una visita a los cristianos de Pekín. 
Hemos retocado muy poco el estilo inmediato y fresco de la 
carta, escrita por el autor a vuela pluma en Japón apenas vuel
to del viaje, con la imagen aún viva de las cosas contempladas 
y oídas. Más que un análisis socio-religioso describe situacio
nes y da juicios que nosotros no podemos valorar. os limi
tamos sumplemente a tomar nota, y lo hacemos con seriedad, 
porque sin duda invitan a recobrar la esperanza y a decir: 
" Santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu Reino ... " . 

K awasaki-shi (Japón), 9 de 
diciembre de 1980. 

Rvdo. Señor Inspector, P. José 
Zen, sdb. 
Hong Kong. 
Le escribo esta carta para darle 
algunas informaciones después 
de mi cuarto viaje a Pekín. Esta 
vez me acompañaba un grupo de 
católicos japoneses. El viaje, or
ganizado por nuestra Editorial 
"Don Bosco Sha" de Tokio con 
el consentimiento del Gobierno 
Chino, e incluso con el permiso 
para celebrar la Misa en la cate
dral de Pekín (aunque no lo hici
mos) fue del 4 al 8 de diciembre. 
Regresé ayer mismo, con mucha 
emoción y alegría inmensa. 

EL LATIN DEL P. WANG. 

o sé si es la primera vez que un 
grupo que se confiesa católico 
recibe un permiso de este tipo. 
Yo fui vestido de "clergyman", 
con el alza cuello romano. No le 
describo la vida de Pekín, por
que a lo mejor le sobran a usted 
informes. Le doy sólo algunos 
detalles sobre la Iglesia y la Con
gregación. 
Han recuperado la libertad algu
nos cristianos que llevaban dete
nidos casi treinta años. Con ellos 
algunos de los nuestros. Le trans
cribo sus nombres en chino( ... ). 
No sé si están bien escritos, Lo 
que sí que sé es que éstas son sus 

noticias más recientes. A lo me• 
jor ya las conoce usted( ... ). 
Algunos cristianos que han sufri
do mucho tiempo la cárcel por 
ser fieles nos hablaron también 
con mucha pena de la Iglesia 
" nacional" de Pekín. Decían que 
está contra el Vaticano, etc. Se• 
ñal de que muchos siguen aún 
con esa actitud ... 
Sin embargo nosotros, quería
mos ir a la catedral y vemos con 
los cristianos. Era ya tarde; pero 

nos acercamos. Apenas se detuvo 
el taxi, el portero asomó la cabe
za y nos vio. Lo saludamos, en• 
tramos en el patio interior y le 
indicamos por señas que quería
mos hablar. En seguida llamó a 
un sacerdote. Yo comencé en la
t ín; lo sabía mejor que yo. Nos 
dijo que se llamaba Petrus Wang, 
que tenía 72 años y que había si• 
do ordenado en 1934 por el 
Nuncio Mons. Zanin. Al ver el 
motivo de nuestra visita se puso 
muy contento. Nos dijo que son 
siete los sacerdotes que atienden 
pastoralmente la catedral. No sé 
si entre ellos, o además, habrá al· 
guno de 85 o más años ... Otros 
andan por otros lugares -dijo
" laborantes" , es decir, en los tra
bajos forzados. 
Misas dominicales en la catedral: 
a las 6,30 - 7,30 y 9,30. La últi
ma se celebra para el personal ca
tólico de las distintas embajadas. 
Nuestro interlocutor sabía de 
Mons. Tan había sido liberado. 
En cambio no sabía que el Papa 
iba a ir a Japón. Le mostré el pe
riódico japonés católico con la 
entrevista del Obispo Mons. Fu 
sobre las relaciones con el Vati
cano. Al oír mis dudas, me dijo 
con un aplomo impresionante: 
Ecclesia est una, sancta, catholi
ca et apostolica". Y añadió "no
sotros esperamos tener pronto 
relaciones con el Vaticano. La 
mayor dificultad son las relacio
nes del Vaticano con Formosa .. .' 
Me pareció un sacerdote conven
cido y celoso. Nos separamos, 
con la promesa de ir a la misa de 
las siete y media el domingo 7 de 
diciembre, vigilia de la Inmacula• 
da. 

LA CATEDRA DE BOTE A 
BOTE 

Fuimos puntuales. Delante de la 
puerta y en el jardín no cabía la 
gente. Alguno dirigía y controla
ba Entramos en la Iglesia. Nos 
encontramos con un espectáculo 
que no imaginábamos. La Iglesia, 
verdaderamente grande, estaba 
abarrotada de fieles. Incluso los 
pasillos. Debía de haber más de 
mil fieles. Un sacerdote estaba 
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hablando. Prosiguió como una 
media hora, hasta las ocho. Pre
dicaba. 
Mientras tanto en un altar lateral 
había una Misa. Cuando acabó, 
algunos salieron. Al fondo había 
cuatro confesonarios, donde la 
gente iba sin parar ... Saludé a un 
sacerdote que andaba por allí. 
Me dijo que se llamaba Antonio 
Fu Tieng, ordenado hace más de 
diez años. Hablaba el Inglés me
jor que el latín. Se mostró muy 
cordial . Le pregunté si podía sa
car alguna fotografía ; me dijo 
que podía hacerlo con toda li
bertad. 
Me temía que todo fuera un 
montaje. Pero apenas concluyó · 
la predica, todos a una comenza
ron a rezar, y pude ver la devo
ción con que rezaban y cantaban, 
No pude dudar ya de que tenía 
delante unas personas de una fe 
profunda, probada en la persecu
ción, procuré irme adelante para 
ver mejor y sacar fotos. Muchos 
insinuaban un saludo con la cabe
za; pero eran muy reservados. La 
mayoría eran hombres. Había 
también muchos jóvenes y mu
chachos, contra lo que nos había 
dicho el guía chino de que entre 
los jóvenes no había ya creyen
tes. Era un profesor de japonés, 
unos 35 años. Era la primera vez 
que entraba en una Iglesia. Pre
guntó a algunos jóvenes quién los 
obligaba a ir a la iglesia. Les res
pondieron que lo hacían libre
mente. No cabía duda, Era una 
auténtica comunidad de fieles. 
Algunos tenían mucha edad. Ha
bía madres con sus niños, y les 
enseñaban a hacer la señal de la 
Cruz. A las ocho comenzó la Mi
sa En latín y de espaldas al pue
blo, como hace 30 años, con el 
Evangelio de San Juan como con
clusión. Los fieles seguían cada 
uno por su cuenta. Pero recita
ban o cantaban todos juntos las 
partes del pueblo: el Kyrie, el 
gloria, el credo .. . Proéuré ver el 
libro que seguían. Estaba impre
so en diciembre de 1979. Conte
nía las oraciones del buen cristia
no, como nuestros antiguos devo
cionarios ... En su momento, casi 
la mitad de los fieles se acercó a 
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PRESENCIA SALESIANA EN CHINA 

La llegada salesiana a China se debe a Macao, el afio 
1906. Se extiende, provisionalmente, a Hong Kong el 
año 1910. Sólo en 1927 se hace estable la sede de 
Hong Kong St. Louis. Poco a poco surgen otras funda
ciones en la misma ciudad. Una expedición misionera, 
dirigida por Luis Versiglia, más tarde Obispo y mártir, 
se hace cargo, el año 1918, de la misión, luego diócesis, 
de Shiu Show en Kwag Tung, donde llegan también 
Nankín, Shanghai ... El año 1949 todo se viene abajo 
con la llegada de Mao. La última en cerrar será la obra 
de Pekín. La parálisis avanza con rapidez: los misione
ros europeos son expulsados, a veces so pretexto de 
acusaciones ridículas... Los salesianos chinos que se 
quedan en su patria han de sufrir no poco. En 1954 ape
nas si se cuentan 21 salesianos en tierra china, y sin nin
guna posibilidad de apostolado. Luego se fueron per
diendo sus rastros ... ¿Será posible ahora, con el nuevo 
régimen, volver a comenzar y poder ser útiles a la " mo
dernización" que China se ha propuesto? ¡Es tan típico 
de la escuela de Don Bosco colaborar en todo lo bueno! 

la comunión. El P. Antonio Liu 
ayudó a distribuirla . . Participa
ban con mucha devoción. 

EL OBISPO DE PEKIN 

Concluida la Misa, el Obispo Mi
guel Fu salió, y habló a los fieles 
unos diez minutos. Llevaba el 
pectoral y el fajín rojo. Habló 
con mucha exactitud. Se dio 
cuenta de mi presencia porque 
me encontraba en la misma ba
laustrada. Me saludó con un ges
to de cabeza. Terminado el dis
curso, vino la bendición eucarís
tica, impartida por el mismo se
ñor Obispo con toda la solemni
dad. El equipo era completo, co
mo antaño: mitra, báculo, y la 
palmatoria .. . La schola cantorum 
ejecutó varios cantos con gran 
maestría. Dirigía el P. Antonio 
Liu y tocaba el órgano, muy há
bilmente, el P. Wang. "Tantum 
ergo" en latín, cantado por todo 
el pueblo. Al final, el "Te Deum' 
y sus responsorios, también en 
latín... ¡Cuántos años que no 
veía yo una ceremonia así! Los 
acólitos eran jóvenes; yo creo 

que eran seminaristas. La bendi
ción acabó cerca de las nueve y 
cuarto. 
Fui enseguida a la sacristía para 
saludar al señor Obispo. Habla
mos en latín, con alguna que o
tra palabra en inglés. Le hice ver 
mi alegría y consuelo por encon
trar una Iglesia tan floreciente. 
Le prometí rezar yo y los fieles 
de Japón. Le indiqué que el Papa 
iba a ir al Japón. Ya lo sabía. 
¿Se lo habría dicho el P. Wang? 
Procuré evitar cuestiones espino
sas. Le pregunté si había recibi
do un paquete de material, un li
bro con filminas de la Sábana 
Santa y el periódico católico de 
Japón con noticias sobre China. 
No me quedaba más tiempo. Me 
despedí y me dirigí a la salida. 
Al cruzar la Iglesia vi que habían 
entrado muchos fieles no chi
nos. Saludé a uno de ellos. Me 
dijo que era el Embajador de 
Venezuela, y antiguo alumno sa
lesiano. 

LA IGLESIA SIGUE VIVA 

Fuera de la Iglesia los fieles lle-
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naban el patio. Sus rostros tras
lucían mucha alegría. Caras muy 
distintas de las que se veía por 
las calles de la ciudad. Muchos, 
incluso en el interior del templo. 
me pedían medallas y objetos de 
devoción ... La gente se arremoli
nó. Parecía un Oratorio festivo 
de críos ... Di todo lo que tenía. 
No era poco; pero me fue impo
sible contentarlos a todos. Tanto 
dentro como fuera saqué las fo
tos que se me antojó ... Pero el 
grupo ya estaba en el coche y me . 
esperaba Debí marcharme. ·Fue
ron dos horas inolvidables ... 
Mi impresión es que la Iglesia en 
China sigue viva. Lo de las rela
ciones con el Vaticano, si existe, 
es en las altas esferas; a mí me 
parece que los fieles son ajenos a 
todo eso ... Creo que no es una 
cuaestión insoluble. Muchas ve
ces me ha venido la idea de que 
existe un compromiso para sal
var lo salvable en una situación 
muy difícil. Si se mira el conjun
to, parece que se está caminando 
rápidamente hacia la libertad. 

Dando una vuelta por la ciudad 
vimos algunos edificios que ha
bían sido Iglesias. Procuré foto
grafiar las que pude. Parecía aún 
en buen estado. Uno de nosotros 
intentó entrar en una; pero no lo 
dejaron. Oí que ordinariamente 
las usaban para almacenes. 
Por la ciudad se nos acercó un 
señor. Hizo una cruz en la mano 
para decirnos que era cristiano. 
Se puso contentísimo con un ro
sario y algunas medallas. 

MISA EN LA GRAN MURALLA 

Otra experiencia inolvidable fu e 
celebrar Misa en la gran muralla 
china Habíamos preguntado si 
estaba permitido. El guía Chino 
nos dijo que al haber libertad de 
religión no había inconveniente. 
El día 6, sábado, pudimos visitar 
la gran muralla. Subimos al pun
to más alto que pudimos. Lleva
mos un cajón para altar. El cielo 
estaba despejado. Pero hacía frío 
~' soplaba un viento helado. Po
cos más llegaron hasta allí. Ro-

El Salvador 
OBISPO PARA SU PUEBLO 

Mons. Arturo Rivera y Damas, salesiano, administrador aros
tólico de San Salvador, exhorta a la paz: "El pueblo está 
cansado cl.e violencias". 

De El Salvador llegan las no
ticias más opuestas. Su 

procedencia es muy variada, y es 
difícil interpretarlas. Se ha ha
blado de ocho sacerdotes y un 
Obispo asesinados. A los que hay 
que añadir la muerte violenta de 
tres religiosas y una seglar nor
teamericanas dedicadas a obras 
sociales en el norte del País. 
La Confederación Latinoameri
cana de los Religiosos (CLAR) 
ha dado a conocer una declara
ción que quiere ser una denuncia 
y un llamamiento en defensa del 
pueblo salvadoreño, víctima de 
una violencia de variado origen. 
La declaración termina así: " Los 
religiosos salvadoreños, desde ese 

deamos todos el improvisado al
tar. Celebramos la Misa dos sa
cerdotes. El otro era el P. Re
nand, de las Misiones Extranje
ras de París. Sólo con la estola, 
para no llamar demasiado la aten
ción. Rezamos por China y por 
los cristianos chinos que sufren. 
Al final entonamos unas coplas 
a Nuestra Señora de Lourdes. 
Pensábamos que una Misa en la 
gran muralla tenía también el va
lor de símbolo y era una señal de 
esperanza. 
La impresión de todos los parti
cipantes fue que China se está a
briendo de prisa. Quien la vio 
hace un año, la encuentra hoy 
muy cambiada, y la gente más 
abierta . 
En las cosas de la política no 
faltan las sorpresas. Pero el 
Señor nos ha enseñado a esperar, 
porque en el fondo es él quien 
guía la historia. Para superar la 
situación de injusticia del pasado 
se han pagado costosos sacrifi
cios. Yo creo que ahora nadie 
desea volver a tiempos pasados. ■ 

punto de vista, están al lado de 
su pueblo; y, precisamente por 
eso han sido y son blanco de los 
ataques de quienes, cegados por 
el poder de las annas o del dine
ro, defienden sus propios intere
ses personales. A nuestros her
manos religiosos les queremos 
manifestar nuestra solidaridad, la 
solidaridad de los religiosos de 
América Latina, en esta hora di
fícil. Al mismo tiempo les agra
decemos su decidido testimonio 
de entrega a su pueblo por la 
causa del Evangelio. Estamos se
guros de que son semilla de vida 
nueva y fermento de salvación". 
Desde París la sección francesa 
de 'Amnesty International' de
nuncia que en 1980 murieron 
víctimas de los servicios de segu
ridad unos 8,000 salvadoreños. 
En cambio, desde México el por
tavoz del arzobispo precisa que 
en los últimos ocho meses de 
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1980, en El Salvador, fueron ase
sinados más de 15,000 personas. 
Evidentemente no hay quien en
tienda la contradicción de las ci
fras ¿Quilin puede juzgar y afir
mar "esta es la verdad"? 
Por su parte la jerarquía católica 
de la Nación se muestra muy pru
dentes antes de emitir un juicio. 
Mons. Arturo Rivera y Damas, el 
salesiano que regenta la diócesis 
de San Salvador después del ase
sinato del Arzobispo Romero, en 
una Homilía ha denunciado los 
"graves abusos" que han turbado 
la vida del país. 
Pero ha afirmado, contra lo que 
dicen las izquierdas, que "es aún 
posible un diálogo para llegar a 
una solución pacífica de la situa'• 
ción. Pero las dos partes -la Jun
ta civil y militar del presidente 
Duarte y la oposición unida en el 
Frente Democrático Revolucio
nario- no están dispuestas a dia
logar. Nuestro pueblo, añade el 
Obispo, no está nada seguro de 
que la instauración de un régi
men socialista sea mejor que el 
régimen presente". En esas con• 
diciones, ha dicho el Prelado, 
"no se ve una posibilidad real de 
triunfo para la insurrección". 
Tanto más que, según el, la huel
ga proclamada por la ofensiva ar
mada fracasó en su día". 
El prelado ha exhortado a lapo
blación a "no perder la calma". 
Y ha añadido que no existen con
diciones que consientan a los ca
tólicos participar en su insurrec
ción. El Administrador Apostóli
co de San Salvador ha hecho ver 
que "no se han explorado aún 
todos los caminos pacíficos para 
resolver el conflicto". 
Después de deplorar como actos 
"sin justificación" las incursio
nes de los militares en edificios 
de la Iglesia, Mons. Rivera aña
de: "El pueblo está cansado de 
tanta violencia. Este condena la 
represión indiscriminada y el ase
sinato político impune, y no a
tiende los llamamientos de la iz. 
quierda para fabricar armas y u
nirse a la lucha armada". 
Con relación a la propaganda de 
la Radio Nacional y de la radio 
clandestina de la guerrilla, Mons. 
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Rivera y Damas ha reivindicado 
el derecho del pueblo a la infor
mación, y ha dicho que "la ver
dad es uno de los elementos que 
funda.,nentan la paz". Ha afirma
do, además, que los ciudadanos 
de El Salvador ven el conflicto 
actual no como "una confronta
ción por temas económicos y so-

M 

ciales reales, sino como una lu
cha política entre dos facciones" 
basada en la conquista o conser
vación del poder. 
Monseñor Rivera y Damas ha te- . 
nido acentos críticos tanto para 
el sistema capitalista como para 
el comunista. 

Puerto Deseado (Argentina). Jóvenes danzantes tehuelches de la es• 
cuela salesiana. Los indios patagónicos defienden y expresar sus tradi· 
ciones culturales. "Su baile -se lee en una crónica salesiana de 1909-
se desarrolla delante de la tienda, al redoble del tambor ... " Hoy se 
han modernizado. Sus "grupos" podrían acaso competir con los más 
afamados del mundo ... También esto ilustra que han sido salvados. 
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COOPERADORA INGLESA LI· 
CENCIADA EN SALESIA· 
NIDAD, 

ROMA (ANS).-Terminado el bie
nio de espiritualidad en la Uni
versidad Pontificia Salesiana, la 
cooperadora inglesa Anabel 
Clarkson ha defendido una tesis 
sobre el tema "Los jóvenes coo
peradores salesianos, una misión 
apostólica y espiritual". Anabel 
hace ver, entre otras cosas, basa
das en el Concilio Vaticano 11, 
que todos los laicos están llama
dos a poner en práctica los tres 
consejos evangélicos, aunque de 
modo diverso que los religiosos. 
Toda persona tiene que descu
brir lo que Dios le pide. En este 
sentido - ·añade- Don Bosco, en 
sus reglamentos, interesa a sus 
cooperadores para que pongan 
en práctica los consejos evangéli
cos en su estado de vida laica! ... 
El Cooperador Salesiano es un 
auténtico salesiano, pero en el 
mundo. "La secularidad y la sa
lesianidad de la vocación del 
cooperador -observa Anabel
están íntimamente entrelazadas: 
el cooperador vive su espirituali
dad secular de acuerdo con lavo
cación salesiana específica que 
ha recibido". 

OBISPOS SALESIANOS PARA 
LA IGLESIA 

ROMA (ANS).- Casi como para 
compensar la desaparición de 
Mons. Juan Marchesi, el "Obispo 
rionegrino (Alta Amazonia) del 
Papa Juan", muerto el 3 de junio 
último, las dimisiones, por razón 
de edad, de Mons. Cándido Rada 
Obispo de Gurando (Chile) y de 
Mons. Francisco Iturriza, Obispo 
de Coro (Venezuela), el Santo 
Padre ha elevado en el último Se
mestre otros tres salesianos a la 
dignidad episcopal. Son: Mons. 
José Henríquez, coadjutor en la 
diócesis de Harinas (Venezuela) ; 
Mons. Fernando Legal, para la 
diócesis de ltapeva (Brasil); y 
Mons. Basile Mvé para la diócesis 
de Oyem (Gabón). 
Por otro lado, el Papa ha llama
do a una alta responsabilidad a 

Mons. Arturo Rivera, que fue au
xiliar de Mons. Romero (asesina
do en el altar hace algunos meses 
como todos recuerdan), nom
brándolo "Administrador Apos
tólico" para la misma difícil dió
cesis (ANS 1970, No. 7-8, pág. 
5). De ese modo asume -de for
ma diversa- el gobwrno pastoral 
de San Salvador ... "Para qu·e no 
quede desprovista de pastor du
rante mucho tiempo la sede sal
vadoreña en momentos tan críti-· 
cos y decisivos' '. Buscando una 
hipótesis que explicara esta deci
sión, ANS cree que puede basar
se en el favor popular y que "se 
identifica plenamente con la pos
tura .de su predecesor". 

MONSEÑOR FERNANDO LE· 
GAL, A lT APEV A 

SAO PAULO, BRASIL (ANS).
Como nuevo Obispo de ltapeva 
(Brasil) ha sido nombrado por el 
Papa Don Fernando Legal, Supe
rior de la Inspectoría Salesiana 
de Sao Paulo. A los 19 años era 
salesiano; a los 29, sacerdote; a 
los 45, superior de la inspectoría 
La diócesis de ltapeva que le ha 
sido confiada tiene una superfi
cie de 15,500 km2, pero sólo 
320,000 habitantes, el 900/0 de 
los cuales está bautizado. Com
prende 20 parroquias y puede 
contar con el trabajo de unos 30 
sacerdotes, de los que 19 son re
ligiosos, más tres diáconos per
manentes, 10 religiosos laicos y 
40 religiosas. 

CONDECORADOS POR SU 
CARIDAD 

MACAU (ANS).- El bisemanal 
católico "Clarín", al narrar la 
crónica del "Día de Portugal con 
motivo del 4to. Centenario de la 
muerte del poeta Camoens': con
taba lo siguiente: "El Goberna
dor de Macau ha ofrecido una re
cepción solemne en el palacio 
del Gobierno ( ... ) Como es cos
tumbre en estas ocasiones han si
do condecorados los siguientes 
ciudadanos. ( ... ) con el grado de 
Comendador de la Orden al mé
rito civil de Benemerencia el P. 

Salesiano Mario Acquistapace; 
con el grado de Comendador de 
la Orden al Mérito Civil de Bene
merencia el P. salesiano Cayeta
no Nicosia ... ". Los dos salesia
nos son muy beneméritos de las 
misiones en tierras "chinas". El 
J>. Acquistapace, después de ha
ber sido director en varias casas 
de China --entre ellas Pekín
fue Inspector; luego fue delega
do inspectorial para Filipinas y 
Vietnam hasta que se le destinó 
a la Isla de Coloane (Macau), 
donde ha abierto escuelas diur
nas y nocturnas para refugiados 
vietnamitas, -además de atender 
otros muchos ministerios. El P. 
Nicosia, tras haber trabajado en 
varias casas y en la diócesis de 
Shu Chow, cuida desde hace va
rios años la leprosería de Coloa
ne. También ha organizado un 
grupo de Voluntarias de Don 
Bosco para poner en marcha un 
pequeño hospital para poliomie
líticos en Macau, un internado 
para jóvenes pobres en Ka ho 
(Coloane) y otro pequeño hospi
tal para retrasados e inadaptados 
también en Coloane. Es natural 
que, después de tantas obras 
buenos y sacrificadas de uno y 
otro, hayan acogido con alegría 
hermanos y amigos este detalle 
de reconocimiento de las activi
dades que ambos salesianos están 
llevando a cabo. 

Mario Rassiga 

EMIGRANTE , MISIONERO, 
·'MEDICO" Y "SANTO" 

VIEDMA, PATAGONIA, (ANS) . 
Se ha invocado el proceso canó
nico para la beatificación y cano
nización del salesiano coadjutor 
Artémides Zatti, llamado el "doc
tor de los pobres y de los indios': 
a quienes atendía incansablemen
te. A los 20 años se hizo salesia
no para dedicar su vida a los po
bres y enfermos. Viedma le ha 
levantado un monumento y ha 
dado su nombre a un nuevo hos
pital. Durante 50 años, dirigió el 
antiguo hospital "San José",fun
dado por Mons. Fagnano y P. 
Garrone. Experto en medicina, 
muchas veces llegó donde no po-
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día hacerlo el médico. Muerto el 
15 de marzo de 1951, el concep
to de santidad creció poco a po
co hasta que el año 1977 la Con
ferencia. Episcopal Argentina (56 
Obispos) dirigió al Santo Padre 
la petición que muchos deseaban 
hacía mucho: iniciar el proceso. 
La Congregación para las Causas 
de los Santos recibió la documen
tación, y el pasado marzo el Pos
tulador General de los salesianos, 
P. Luigi Fiora, presidía en Vied
ma el inicio de la causa .. . 

UNIVERSIDAD SALESIANA -
"PROYECTAR LA EDUCA· 
CION" 

ROMA (ANS).- No es posible 
imaginar un proyecto educativo 
como algo fijo y acabado de una 
vez para siempre: la comunidad 
educativa debe ponerse en acti
tud de una continua elaboración 
a novel local". Tal es la idea fun
damental del congreso que pre
para la Universidad Pontificia Sa
lesiana para el próximo enero. 
El congreso, promovido por la 
Facultad de Ciencias de la Edu
cación, tendrá por tema: "Pro
yectar la educación en la escuela 
católica hoy". El volante difun
dido por sus organizadores ob
serva que para la comunidad e
ducativa local la necesidad de 
"una continua elaboración y re
elaboración" nace de los incesan
tes cambios de la sociedad, del 
pluralismo cultural e ideológico 

"Huyan de los malos com
pañeros como de serpientes 
venenosas". Don Rosco 

cada vez más extendido, y de 
muchísimas otras causas. El con
greso se propone presentar un 
análisis de la situación real, pero 
más aún sugerir indicaciones me
todológicas para escoger solucio
nes concretas incluso a nivel lo
cal. 
El congreso será en los locales de 
la Universidad Pontificia Salesia
na, Piazza dell' Ateneo Salesiano, 
n. 1, los días 2 al 4 de enero pró
ximo. Información, en la Facul
tad de Ciencias de la Educación 
(Tno. 6/8180243). 

CON EL SALESIANO MAS 
ANCIANO DEL MUNDO 

.CHINA, HONG-KONG, (ANS).-
Dos de los salesianos más ancia
nos del mundo (98 - 88) años) 
han sido objeto de una fiesta La 
han organizado las comunidades 
salesianas de Hong Kong. Asistía 
el Consejero Regional para Asia, 
P. Thomas Panakezham. Se trata 
del Salesiano más anciano del 
mundo, Galdino Bardelli (98 
años, 70 de profesión religiosa). 
En las misiones desde 1919, el 
P. Bardelli nunca gozó de "bue
na salud". El mismo Rector Ma
yor Pablo Albera confesó que 

" temía no llegara a su destino". 
Contra el infausto pronóstico, ha 
sido misionero en China, maes
tro de novicios, director y mu
chos años director espiritual y 
confesor. En cuanto al señor 
Fantini, es el decano de los sale- -
sianos en China, donde llegó el 
año 1912. Ha trabajado en Ma
cao, Shanghai y Hong Kong co
mo hábil maestro de arte, profe
sor de educación física, apasio
nado maestro de música. A sus 
88 años todavía dirige la banda 
de la "casa madre" salesiana chi
na en Macao. 

PREVENIR LA VIOLENCIA; 

HONDURAS, TEGUCIGALPA, 
(ANS).- Se necesita un cambio 
de estructuras, según el Evange
lio, en América Central. Así lo 
ha manifestado el arzobispo de 
Tegucigalpa, el salesiano monse
ñor Héctor Santos en una Homi
lía muy seguida y comentada. Es 
urgente hacerlo para impedir que 
el pueblo se precipite en el abis
mo de la violencia. Según él, la 
crisis se origina en la estructura 
injusta de las haciendas agrícolas 
en el analfabetismo, en la depen
dencia de la droga, en la prosti
tución y en una sed incontrolada 
de beneficios". Citando un estu
dio reciente de los obispos de 
América Central, monseñor San
tos ha dicho que la realidad de 
esta crisis constituye una amena
za para la paz. 

EDICIONES SALESIANAS 
1.- CONFIRMA A TUS HERMANOS .- Directivas del Supremo Pastor a los Obispos del Celam y 

de Brasil, a los sacerdotes y misioneros, a los religiosos y religiosas, a las comunidades eclesiales 
de base. Un nuevo y autorizado comentario al Documento de Puebla. 

2.- JUAN PABLO II EN AFRICA.- Mensaje del Papa al pueblo de Dios. Sean plenamente afri
canos, pero auténticamente cristianos. 

3.- UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL CLERO EN EL MUNDO.- Directivas Pontificias para la 
colaboración de las Iglesias particulares. Un desafío al espíritu católico y misionero de las 
comunidades católicas. • Sagrada Congregación para el Clero. 

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

DE NAZARET 

Sí, es un mensaje que quiere sus
citar en ti el interés vocacional ... 
pero para que se traduzca en he
chos concretos. 
¿No quisieras tú también ser 
mensajero de amor y de esperan
za entre los hombres, como Je
sús de Nazaret?. 
¿No te gustaría trabajar por 
LA dignidad de las personas, por 
el desarrollo de los más misera
bles? 
¿No quisieras trabajar por los 
que sufren, por los que están 
oprimidos, por los que no tienen 
quién los defienda? 
¡Quién sabe cuántos te están es
perando a ti, porque te están re
servados para que tú los ayudes, 
para que tú los ames más, para 
que tú te dediques desinteresa
damente a ellos! ¿Te gustaría? 
Esta es una tarea que nos con
cierne a todos ... 

Reza. Reza cada día con oración ferviente, aunque sea breve. Pídele al Señor que en
víe gente joven que quiera seguirlo y que esté dispuesta a hacer toda su vida este 
trabajo lindo. 
Anda buscando atentamente tu lugar dentro del papel de salvación confiado a la Iglesia. 

P. Director 

Colegio Salesiano 

{de tu localidad) 

ESCRIBENOS O VISITANOS 

P. Director 

Seminario Salesiano 
Jr. Ulises Delboy 520 - Lima 17 

Teléfono: 612167 

P. Luis Arizaga 

Jr. Huaraz 1045 - Breña 
Lima5 

Teléfono : 241017 

Becas PARA EL SOSTENIMIENTO DE VOCACIONES RELI
GIOSAS Y SACERDOTALES SALESIANAS 

Las personas que desean colaborar en la Obra de las Vocaciones pueden hacerlo fundando una Beca que 
servirá para ayudar a cubrir los considerables gastos que conlleva la formación de un candidato a la Vida 
Religiosa y Sacerdotal. 

Para pedir informes o enviar su ayuda dirigirse a: Rev. P. Agustín 
O' Toole • E~ónomo lnspectorial. (BECAS PRO VOCA~IONES 
SALESIANAS) lnspectoría Salesiana · Apartado 999 · LIMA 100 

Beca Ma. Auxiliadora- Rímac -
Soc. Archicofrad. M.A. 5,000.oo 

Beca Ma. AuxiÍiadora (2) Orato
rio Rímac: 1,200.oo 

BECAS Y A INICIADAS A 
CARGO DE : 

Beca Francisco Mazzocchio 
Srta. Mindreau 15,000.00 

Beca S.J. Bosco: en memoria del 
P. Juan Berta - Ex-alum. Rímac. 
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INVOQUEN A MARIA EN TODOS LOS PELIGROS 
QUE SERAN ESCUCHADOS' 
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