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NUESTRA PORTADA: 

Coro del Colegio Salesiano de 
Lima que representaron al Perú 
en el XIX .Congreso Mundial 
de Niños Cantores. El evento se 
realizó en Maracaibo - Venezuela 
del 17 de diciembre de 1979 al 
1 de enero del presente año. 

4.3. EDlJCAR "EVANGELI-
ZANDO'' 

Veamos brevemente también la 
segunda parte del slogan ca
pitular. 
Si es un hecho también que la 
opción evangelizadora del Siste
ma Preventivo se mueve dentro 
de la educación cu! tural, es igual
mente verdad que su compromi
so pastoral de evangelización. 
Nuestra acción educadora es 
"pastoral", no sólo en el sentido 
de que, por parte del educador, 
nace y se alimenta, explícita
mente y día a día, de la caridad 
apostólica, sino también en el 
sentido de que todo el proceso 
educativo, con sus contenidos 
y metodología, está orientado a 
la finalidad cristiana de la salva
ción, e impregnada de su luz y 
de su gracia. 
Esto no significa que la pedago
gía salesiana se preocupa, simple
mente de incorporar, de forma 
institucional, en los programas 
de educación, algunos momen
tos reservados a la instrucción 
religiosa y a la expresión cultu
ral; antes bien, exige, en su con
junto, el compromiso, bastante 
más profundo, de abrirse a los 
valores absolutos de Dios y de 
interpretar la vida y la historia a 
la luz de las riquezas del Misterio 
de Cristo. 
La pedagogía salesiana cuenta, 
de verdad con la fuerza y la 
perspectiva de la resurrección, y 
considera mucho la presencia vi
vificadora del Espíritu Santo 
en la Iglesia y en el mundo. Ama 
objetivamente toda la realidad" 
y se centra en los nervios vita
les de la historia del hombre. 
El Sistema Preventivo quiere 
proponer una educación situa
da, con todo realismo, en el ?.n
terior de la vida concreta e 
integral del hombre histórico, 
como un método práctico de 
aprender a desarrollar todas las 
posibilidades. 
También este aspecto de "edu
car evangelizando" lleva consigo 
opciones concretas en el proce
so educativo. Tales opciones se 
refieren, en este caso, a la reali-

Continuamos la publicación 
de una carta dirigida por el 
Rvmo. Padre Egidio Viganó 
a los Salesianos del mundo 
ent~ro. Es la palabra autori
zada del Rector Mayor, Sép
timo Sucesor de Don Bos
co, un verdadero acto de Ma
gisterio sobre el Sistema Pre
ventivo de Don Bosco, para 
toda la Familia Salesiana. 
Acompañaremos siempre los 
trows con extractos del Ca
pítulo General XXI. 

7 
Proyecto 
Educativo . 

Salesiano 
dad de la "persona" del edu
cando, a la meta real e histórica 
de su crecimiento, a los conteni
dos y a los medios de que tiene 
necesidad, y a la metodología 
que le vaya a ser más provecho
sa en su maduración. 
Las opciones más fuertes de esta 
segunda parte del slogan son: 

PRESENCIA CLARA DEL 
FIN ULTIMO 

La pedagogía de Don Bosco pre
sen ta, con insistencia explícita 
la verdadera finalidad religiosa 
de la vida. El "fin último es la 
gran fuerza impulsora del proce
so educativo, muy claro en su 
formulación y con su presen
cia que opera constantemente: 
"La única finalidad del Oratorio 
es salvar almas" (MB 9, 295). 
"Este es sólo el motivo principal 
sino el único para el que viene 
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aquí" (MB 7, 504). No es muy 
conocida la fuerte convicción 
que tenía Don Bosco de que sin , 
·'religión" -en el sentido pleno 
que él daba a esta palabra- no 
resulta correcta ni integral la 
promoción humana 
Ahora bien, en el orden práctico 
del arte -y el Sistema Preventivo 
es un "arte"- los fines desempe• 
ñan la misma función que, en or
den especulativo, tiene los prin
cipios. De ahí que el olvido de 
os objetivos en la educación -o 
na visión errónea o incomple-

ta- es causa de desvío, de unila
teralidad, de incompetencia Y 
es éste precisamente uno de los 
peligros más graves y más fre
cuentes de nuestro tiempo. La 
civilización actual, efectivamente 
tan avanzada tecnológicamente, 
se ve acusada por los pensadores 
-incluso no creyentes- de deca
dente, porque se centra más· en 
los medios que en los fines. Por 
consiguiente, y para desgracia 
nuestra, está peligrosamente des
viada por lo que respecta al cre
cimiento humano de la persona 

Un millar de muchachos y mu
chachas de la lnspectoría espa
ilola de Sevilla se reunieron para 
celebrar su Pascua Juvenil. 

y de la sociedad. Don Bosco qui
so formular y tener presente con 
absoluta objetividad, el fin supre
mo de la existencia, y quiso in
troducir, de un modo positivo,en 
el proceso' de la educación,su luz· 
religiosa y sus fuerzas dinámicas. 

UN PROCESO EDUCATIVO 
POSITIVAMENTE ORIEN
TADO HACIA CRISTO 

Si la praxis educativa salessiana 
nace y se alimenta de la caridad 
pastoral y si tiende explícitamen
te y con toda lealtad hacia la sal
vación que se deriva del hecho 
de la redención, encontrará to
das sus motivaciones y sus inspi
raciones en Cristo y su Evangelio. 
De aquí su extraordinaria impor• 
tancia e incidencia que tienen en 
el Sistema Preventivo, los valores 
y los dinamismos cristianos. 
Mere~e la pena destacar que tal 
orientación cristiana del proyec
to educativo es una exigencia del 
"dato real", esto es, de la objeti
vidad de la historia humana -a 
pesar de que tal "dato" no sea 
conocido o reconocido por to
dos- y no simplemente un fruto 
de una superestructura cultural 
religiosa y anacrónica 
Es un proceso educativo conce
bido con tanto realismo, el Siste
ma Preventivo cuida mucho la di
mensión "eclesial". No desarro
lla sólo un sentimiento religioso 
individual, sino que tiene a la vis
ta la experiencia concreta y co
munitaria de la Iglesia con todos 
los elementos que la configuran 
como comunidad de amor, de fe 
y de culto, al servicio de la salva
ción de los hombres. 
Ocupa un puesto muy destacado 
la vida sacramental y la liturgica, 
acentuando de una manera parti
cular la "pedagogía de la "Peni
tencia" y de la "Eucaristía" ~en
tro de un característico "clima 
mariano". Aspectos estos dos 
que, después del Vaticano 11, y 
teniendo en cuenta los cambios 
culturales, necesitan una profun-
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dización y una renovación muy 
urgente. Un asunto que también 
urge mucho, en este campo, es el 
de la "Catequesis", considerada 
como iluminación evangélica de 
toda la existencia, y como inicia
ción en la vida eclesial. Todo ello 
lleva a una decidida "orientacion 
vocacional" que facilite a cada 
individuo la conciencia y el pro
pósito de una participación acti
va y personal en el l\i1isterio de 
Cristo. 
De este modo aparece, también 
aquí, la "santidad" como la ex
presión de plenitud del "Siste
ma". Si la motivación de la cari
dad pastoral hizo de Don Bosco 
el "Santo Educador", dé modo 
análogo la orientación_ hacia Cris
to del proyecto educativo sale
siano hizo de Domingo Savio el 
"Alumno Santo" 
En la Iglesia y ante el mundo, el 
Sistema Preventivo es la verda
dera pedagogía de la santidad: 
del pastor que se sumerge en la 
cultura para educar, y del alum
no que emerge de la promoción 
humana impregnado de Evange
lio. ¡La santidad es parte inelu
dible de nuestra historia!. 
Conviene tomar buena nota: Dn. 
Bosco y Domingo Savio no son 
santos que de han movido den
tro del campo de la educación si
no que son santos precisamente 
porque se comprometieron en 
este "sistema" educativo. Su san
tidad puede ser considerada,pues 
como una especie de lección de 
pedagogía integral sugerida por 
el Espíritu Santo. El ambiente 
de Valdocco, en la época de Do
mingo Savio, nos conduce, de al
gún modo, "no sólo al umbral de 
la experiencia colectiva del Espí
ritu Santo". El espíritu de Fami
lia q"ue Don Bosco instaura es 
una consanguinidad espiritual. El 
educador transmite la vida adqui
rida en la unión con Dios, a tra
vés de la vida de gracia e,n la Igle
sia (Pedro Stella, Don Bosco 
nella storia (2) 4 72). 
La originalidad y la audaz pro
puesta de "santidad juvenil" es 
intrínseca a la acción educadora 
de Don Bosco: Su gran secreto 
fue, no sólo el de no frustrar las 
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aspiraciones profundas de un es
píritu Juvenil -necesidad de vida, 
de expansión, de alegría, de liber
tad, de futuro, etc.; sino el de ha
ber llevado gradualmente y con 
realismo a los jóvenes mismos a 
experimentar que sólo en la "vi
da de gracia", esto es, en la amis
tad con Cristo, fuente de alegría 
perenne, sus ideales más au tén ti
cos cobrar sentido y quedan su
blimados: "Nosotros, aquí hace
mos consistir la santidad en estar 
siempre alegres" (MB 5, 356). 
El Sistema Preventivo nos invita 
consiguientemente, a repensar y 
a renovar, para nuestro propio 
provecho, hoy, el concepto mis
mo de "san ti dad", su presencia 
en la historia del hombre, su ne
cesidad ineludible en el proceso 
de humanización y a considerar 
a Don Bosco como el "Maestro 
de la santidad juvenil" (Pedro 
Stella, Valori ne! "Giovane Prov-

vedutto" di S .. Giovanni Bosco 
(Roma 1960) 128). En _cuanto a 
este aspecto explícitamente cris
tiano resulta útil destacar la si
guiente afirmación del Capítulo: 
"Un proyecto tal, en sus conteni
dos, en sus metas, en su estilo, 
puede proponerse incluso a 
quien no comparta nuestra vi
sión del mundo ni participe de 
nuestra fe ( .. ) Aplicado con duc
ti bilidad, gradualidad y sincero 
respeto hacia los valores huma
nos y religiosos presentes en las 
culturas o religiones de nuestros 
destinatarios produce frutos fe
cundos en el plano educativo, 
crea amistad y suscita simpatía 
en alumnos y exalumnos, desen
cadena grandes energías de bien, 
y en no pocos casos, coloca los 
fundamentos de un camino libre 
de conversión a la fe cristiana" 
(CG. 21, 91). 

En la práctica 
CAPITULO GENERAL XXI 

3.- LA PARROQUIA: ASPEC
TOS PARTICULARES DE 
LA PRESENCIA SALESIA
NA EVANGELIZADORA 

"Con el espíritu de caridad apos
tólica de nuestro Fundador los 
salesianos evangelizan a los jóve
nes también con la acción en las 
parroquias, entendidas como am
bientes y vías de evangelización, 
las cuales en el elenco de "nues
tras actividades y obras" ocupan 
un puesto preciso, bien trazado 
en el documento 5to del CGE y 
sintéticamente recogido por el 
art. 31 de las Constituciones. 
Es indispensable la constante re
ferencia a esta documentación 
de[ CGE XX, todavía actual. Dos 
problemas principales se presen
tan en este sector: el del número 
y el de la salesianidad en la parro
quias animadas por hermanos. 

3 .. l. EL PROBLEMA DEL NU
MERO DE LAS PARROQUIAS 

El primer problema que se pre-

senta en este campo es el creci
miento numérico de las parro
quias. El Capítulo ha hecho una 
lectura del hecho material numé
rico, tanto como reflexión de 
exámen, como para orientación 
operativa que en consecuencia 
habrá que deducir. 
Los Salesianos son llamados a tra
bajar en ambientes diversos. En 
las Misiones, la parroquia repre
senta un punto de llegada, por
que, aunque la Congregación es
tá presente con obras más espe
cializadas en favor de los jóvenes 
(Oratorio, Escuela Profesional ... ) 
es evidente que ...... el fin de la ac
ción misionera, expresada tam
bién en las Constituciones, es la 
"fundación de la Iglesia en un 
grupo humano". Por otra parte, 
se da el caso de hallarse en paí
ses totalmente desprovistos de 
clero, donde la descristianización 
es tan progresiva que no se expli
ca el empleo de salesiano, sobre 
todo sacerdotes, para un ~po 
particular como serían los jovenes 
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sin q·c1t se interesen de la vida 
cristiana de la gente entre la cual 
viven, asumiendo su cuidado 
pastoral y misionero: porque 
también ésta es, en cierto senti
do zona y tierra de misión. 
En' algunas naciones, por parti
culares situaciones concretas, 
ajena a nosotros, la única forma 

de acción pastoral posible es la 
parroquia Hay que mirar con 
realismo tal situación, porque a 
través de la parroquia se quie
re dar vida a otras actividades sa
lesianas y hacer de ella un cen
tro al servicio de la zona, com
prometiendo a toda la comuni
dad salesiana en su función de 

PUNTA ARENAS, Chile.- Grupo 
de muchachos rodea al joven 
Obispo salesiano Mons. Tomás 
González. Catequesis Juvenil Y 
popular como la que Don Bosco 
daba al principio, sentado en el 
suelo del Oratorio. 

animación. 
En ambiente pastoralmente ~ien 
organizado y activo sólo la acep
tación de una parroquia puede 
favorecer el nacimiento de un 
oratorio centro-juvenil 
Por último se mira el interés a la 
parroquia, porque permite llegar 
a algunos jóvenes en su ambiente 
natural, allí donde viven y seguir
les a lo largo de su desarrollo; o
frece más fácil posibilidad de in
teresar, para su educación, a los 
padres y adultos que les rodean; 
favorece la inserción natural en 
la Iglesia local y en el territorio; 
permite un contacto pastoral 
más directo que en otras activi
dades apostólicas. 
El CGE., teniendo presente una 
situación ya consolidada y ahon
dando el significado del compro
miso salesiano en la Parroquia, 
ha eliminado la excepcionalidad 
del trabajo parroquial; pero, al 
mismo tiempo, ha subrayado la 
prioridad que se ha de respetar 
en toda iniciativa y en toda Ins
pectoría:" El primer lugar de 
nuestro empeño corresponde al 
apostolado directamente juvenil' 
En el plano operativo no puede 
olvidarse esta clara orientación 
indicada por el CGE. 
Hoy el CG 21 se interroga de 
nuevo . Se sitúa frente a tantos 
hermanos comprometidos en la 
actividad pastoral parroquial, 
que sienten la necesidad de una 
clarificación acerca de la autenti
cidad salesiana de su acción a
postólica; se pone frente a las pe
ticiones que las Iglesias locales y 
las circunstancias dirigen y dirigi-

BARCELONA, España.- Canto
res del Tibidabo. La cim.a del 
Tibidabo fue regalada a Don 
Bosco en 1886 por los Coopera
dores barceloneses. La idea de 
construir allí un Templo le vino 
al Santo ese mismo año. 
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rán, aún más en un próximo fu
turo, a la Congregación. 
Antes· de asumir nuevos compro
misos en el sector parroquial es 
preciso determinar los criterios 
de aceptación a los cuales habrán 
de atenerse las comunidades ins
pectoriales. 
El CGE expresa tales criterios 
bajo la forma de "características' 
salesianas que la parroquia debe 
en concreto asegurar. 

3.2. EL PROBLEMA DE LA 
SALESIANIDAD EN LAS 
PARROQUIAS 

El CGE 21, en fase de evaluación 
y a petición de algunos herma
nos y Capítulos Inspectoriales, 
teniendo en cuenta la Relación 
del Rector Mayor, quiere esclare
cer qué cosas supone ACTUAR 
CON ESTILO SALESIANO, en 
la pastoral parroquial; se refiere 
por tanto, al conjunto de actitu
des y opciones que manifiestan 
una auténtica presencia "salesia
na", realizan lo "específico" sa
lesiano, la identidad salesiana. 
El CGE había indicado una línea 
de respuesta: vivimos el ministe
rio parroquial "como verdadero 
apostolado salesiano, en la medi
da en que nos permite permane
-cer . fieles a nuestra misión, y ac
tualizar el carisma del Fundador 
al servicio de los jóvenes y de la 
clase popular". El CGE 21 reafir
ma algunos rasgos característicos 
de este espíritu.: 

3.2.1 LA PARROQUIA SALE
SIANA TIENE COMO 
RESPONSABLE_ Y ANI
MADORA A LA COMU
NIDAD RELIGIOSA 

El Proyecto apostólico se realiza 
en común. Toda la comunidad 
salesiana es signo y portadora de 
la misión: "La misión está confia
da, en primer lugar, a la comuni
dad". 
"La primera característica de 
una parroquia salesiana es estar 
dirigida por una comunidad reli

. giosa que quiere vivir, dentro de 
la Iglesia, su misión específica.Es 
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decir, nos distinguimos por lo 
que somos". Esto supone una 
vida· religiosa que con sus ritmos 
de oración, con la vida de comu
nión fraterna con el compartir 
responsablemente las incumben
cias apostólicas en el territorio, 
sea verdaderamente en la zona 
"signo y testimonio de los valo
res espirituales vinculados a los 
consejos evangélicos" y el espí
ritu de las Bienaventuranzas. 
Del espíritu comunitario deriva 
una visión de servicio orgánico 
unitario y corresponsable de la 

PREGUNTA: 

Estamos atravesando una rerrible 
crisis, que abarca todos los cam
pos del hombre. Crisis económi
ca, política, social, de valores, 
de autoridad .. .. Pregunto al Bole
tín, ¿cuál es la incidencia de la 
crisis sobre la moral. 

Víctor 
Un Padre de Familia. 

RESPUESTA : 

Sí. .. la crisis convuelve el aspecto 
moral, es un fenómeno patente 
llegando a todos los sectores so
ciales y a todas las generaciones 
y quedan . problemas humanos 
que no podemos hacer a menos: 
sexualidad, amor, justicia, desa
rrollo, convivencia, violencia. .. y 
as'í nos encontramos frente a un 
interrogante profundo y radical. 
La crisis moral consiste en el 
cuestionamiento de los valores, 
de los modelos de comporta-

evangelización, y el estilo salesia
no de trabajo apostólico y de re
laciones pastorales que privilegia 
el construirse de la parroquia co
mo "comunidad" y "familia de 
Dios", se deriva, así mismo, la 
programación, por parte de la 
comunidad parroquial, de las ac
tividades y de la opción de inter
venciones que mejor pueden res
ponder a las necesidades locales. 
Cada salesiano se siente com
prometido en un testimonio que 
es a un tiemt,o personal y comu
nitario. 

ER 
miento. La raíz está en la jerar
quía de valores. 
Nuestra sociedad cada vez más 
pluralista, pluralismo que se re
fiere precisamente a los valo
res, y a menudo falta el valor 
central que nos proporciona un 
criterio último y vinculante 
para jerarquizar los valores, que 
no faltan y son conocidos, y 
así caemos en el riesgo de negar 
todo valor. 
Y este es el riesgo en el que pue
de caer la juventud, consciente 
o inconscientemente. 
La crisis de valores alcanza múl
tiples dimensiones y tiene un 
sin fin de manifestaciones. As í 
valores válidos durante mucho 
tiempo como el cumplimiento 
del deber, el dominio de sí mis
mo, la responsabilidad, la cohe
rencia, la realización personal, la 
madurez, la ponderación y el jus
to medio.. .. estarían dejando el 
puesto a otros valores opuestos: 
la vulnerabilidad, la ambigüedad, 
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no de los aspectos que influye 
más en todo esto es, sin duda, 
la crisis de la moral de la auto
ridad. Los valores se han ¡trans
mitido siempre por medio de la 
familia y de la sociedad. Pero a 
veces este caracter obligante 
ha descansado exclusivamente en 
la autoridad , de aquí que la cri
sis de autoridad signifique tam
bién la negación de auténticos 
valores morales, inmolados en 
aras de un ruptura con la auto
ridad. Hasta frente a la Iglesia 
encontramos la contestación. 
Todo esto trae como consecuen
cia un tremendo subjetivismo. 
En fin de cuentas, la crisis moral 
es un fenómeno amplio y pro
fundo. Es al mismo tiempo ries
gos y esperanza, peligro y prome
sa, interrogante y búsqueda 

osotros hemos de mirar el 
Evangelio, ya que el mensaje de 
Jesús supone un vuelco, un cam
bio radical de la perspectiva en 
la estimación de muchos valo
res. Y hoy es urgente la presen
tación y vivencia de la fuerza di
námica del amor, del sentido crí
tico de la esperanza,- del compro
miso de la fe. 

Restaurar la verdad, es ante todo llamar por su nombre los actos de violencia bajo sus for
mas.Hay que llamar al homicidio por su nombre: el homicio es un homicidio y las motiva
ciones poi íticas o ideológicas, lejos de cambiar su naturaleza, pierden por el contrario su 

dignidad propia. Hay que llamar por su nombre a las matanzas de hombres y mujeres, 
cualquiera que sea su pertenencia étnica, su edad y condición. Hay que llamar por su 
nombre a la tortura y, con los términos apropiados, a todas las formas de opresión y ex
plotación del hombre por el hom ~e, del hombre por el Estado, y de un pueblo por otro 
pueblo. Hay que hacerlo no para aquietar la conciencia con ruidosas denuncias que amal
gaman todo -no se llama entonces a las cosas por su nombre- ni para estigmatizar y con
denar a las personas y los pueblos, sino para ayudar al cambio de actitudes y de mentali
dades, y para dar a la paz su oportunidad. 

"La Verdad Fuerza de la Paz" Su Santidaa Juan Pablo 11. 
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Espero 
contra toda esperanza 

Hay hombres que v1v1eron el Evangelio a plenitud, pues 
vivieron en el párrafo de la historia la contemplación del 
Padre. Don Bosco fue uno de estos hombres que, siendo 
auténtico en el Evangelio, aceptó las contradicciones de su 
tiempo y de sus obras, y al cual "Dios le dió sabiduría y pru
dencia muy grandes, y un corazón dilatado como las arenas 
que están a lo largo de las playas del mar" (IRe 5, 9). 

EL HOMBRE SA~IO 

LA SABIDURIA para el he
breo significa el saber hacer las 
cosas, con gracia, con inteligen
cia, bien hechas: sabio es el ar
tesano que transforma las cosas 
humildes de la creación en obras 
del hombre, el que les da un ros
tro humano. (Prov. 9, 22, 29). 
La sabiduría descubre también 
el camino de los hombres reco
giendo los frutos de la esperien
cia y poniéndolos a disposición 
del prójimo para mejorarlo: 
Prov. 1, 8: El sabio exhorta a 
huir de las malas compañías; 
exhorta al trabajo a los despreo
cupados; amonesta severamente 
huir de la mujer extranjera; de la 
pereza, de la doblez, inculca la 
gratitud hacia los padres y maes
tros, hace descubrir la alegría de 
la vida del justo y la infelicidad 
de los malos. 
Tiene sabiduría el hombre que 
conoce a su prójimo y que em
plea este conocimiento para en
señar a los demás un camino de 
prudencia y de santidad: Prov. 
10, 26; 11, 14. 
Sabio, es, pues, para la Biblia, 
el hombre que descubre el cora
zón de sus semejantes, compren
de sus angustias, sus situaciones 
y les da una respuesta llena de 
humanismo y de piedad. En 
esta perspectiva de la sabiduría 
humilde, que sabe hacer las co
sas humildes, hasta la sabiduría 
grande de descubrir los caminos 
del Señor en la vida de los hom
bres encontramos a Don Bosco, 
el hombre sabio, no sólo por lo 
anécdótico de su habilidad en la 
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pastelería, sastrería, zapatería, 
prestidigitación, y en todas las 
cosas que aprendió de mucha
cho, no sólo por la obra ingente 
que desarrolló, talleres, cole
gios, oratorios, iglesias, o por 
lo que escribió novelas, histo
rias, diarios, teatro, sino más 
que todo porque supo descubrir, 
en una hora inquieta, la senda 
del Señor en su pueblo, en lo 
mejor que tenía: la muchachada 
que bajaba a la ciudad buscando 
trabajo y mejores condiciones 
de vida; porque supo descu
b~ rus ~~~tu~s y rus angu• 
tias, riquezas y valores, peligros 
y problemas. Y como hombre de 
Dios hizo obras, les habló pala
bras de sabiduría para hacerlos 
hombres, ciudadanos del cielo y 
de la patria. 
No son sus métodos, no son 
sus medios, lo que verdadera
mente hacen grande al padre, 
sino es la gran sabiduría del 
hombre y le da la respuesta cer
tera y plena de humanismo y de 
piedad, "de rore coeli et pingue
dine terrae". 

EL HOMBRE PRUDENTE 

Mateo presenta la prudencia en 
un contexto vital del hom
bre que cumple su deber con ti
no, que prevé situaciones y sabe 
desempeñarse. 
Mateo 24, 45: "Quién es, pues, 
el siervo fiel y prudente, quien 
el Señor puso al frente de su 
servidumbre para darles la co
mida a su tiempo? "Mateo 25, 2: 
"Cinco de ellas eran prudentes y 
cino eran necias" . 

Por otra parte, Lucas presenta 
la actitud del hombre frente 
al Reino de los cielos, como ac
titudes básicas de prudencia : 
Lucas 7, 39: "¿Podrá un ciego 
guiar a otro ciego? Los dos cae
rán en la fosa". 48: "Es necesa
rio edificar sobre roca y cavar 
profundo"; ' 14, 28: "Quién 
quiere edificar una torre debe 
calcular los gastos". 
En las situaciones de transición, 
de cambios, de tensiones, es 
cuando aparece el hombre pru
dente: pues la audacia no teme
ridad, ni la prudencia inmovilis
mo. 
En una época de laicismo, de li
beralismo, de exaltación patrió
tica, de liberación del yugo ex
tranjero, de los movimientos 
de las sociedades secretas, de 
ideologías, y partidos que siem
bran el odio como fuerza, de 
proselitismo, de clericalismo de 
la autocracia de los cuadros di
rectivos y de anarquía de las ba
ses, cuando los valores eclesiá• 
ticos y políticos no tenían fron
teras precisas, y era difícil ser 
buen ciudadano sin traicionar a 
la Iglesia o buen patriota sin trai
cionar al Papa, o buen cristiano 
sin traicionar a la Patria, en un 
tiempo cuando aun gritar "Viva 
Pío Noveno"-, era ambiguo: 
cuando el ser progresista corría 
riesgo de ser considerado comu
nista, y quedarse en la tradición 
era atrincherarse en el oscuran
tismo, Don Bosco es el hombre 
prudente. Firme en la tradición 
y lanzado a lo nuevo. Fiel a la 
ley y creador de un nuevo orden. 
Santo y popular patriota italia
no confesando en alemán. Libre 
en las logias del Vaticano y li
bre frente a carbonarios y maso
nes. Que brinda por el Rey y 
protege a la juventud popular: 
que vive respetuoso de la auto
cracia eclesiástica y se mueve li
bremente entre el pueblo; polí
tico e inocente; cristiano co-
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miendo en los palacios y bebien
do en las tabernas, piropeando la 
edad de una noble dama y oran
do en la contemplación mística; 
predicando en los púlpitos y en 
los potreros; hablando con el Mi
nistro Cavour y con el verdugo 
oficial; apoyado por Mazzini y 
haciendo listas de Obispos, fun
dando una Congregación con el 
mismo que las iba eliminando. 
Tampoco acá nos interesa su 
Teología o su metodología: es 
el Padre que brinda por la lgle-

sia y por el Estado, es el Padre 
que es capaz de sacarse el som
brero ante el mismo diablo para 
salvar a uno; el Padre que des
cubre al hombre más allá de sus 
ideologías, de sus opciones y de 
su política. 

EL HOMBRE DE GRAN CO
RAZON 

Y toda su sabiduría, toda su 
prudencia, están al servicio de un 
amor generoso, comprometido 

capaz de sacrificar todo con tal 
de salvar a algunos. Y es ese co
razón grande que le hace em
prender el camino gigante de 
una CONGREGACION de le
vantar talleres y oratorios cuan
do las propiedades de la Iglesia 
eran confiscadas; de medir con 
el Evangelio, cuando el inte
rés común era anticlerical ; y 
de promover las clases popula
res cuando el capitalismo pesa
ba sobre ellas y el socialismo 
las manipulaba 
"ESTAD ALEGRES, que vues
tra bondad sea conocida" (Fil, 
4, 4 - 5) nos dice San Pablo. La 
serenidad y la leve sonrisa del 
Señor se adivinan ante la angus
tia de Felipe y los demás: "Se
ñor no tienen qué comer.... Y 
Jesús les. dice: "Denles ustedes" 
¿Cómo iba a angustiarse ~l mis
mo que había dicho: "Mirad a 
las aves del cielo" ... Este es el 
origen de la alegría de Don Bos
co, la entrega total de su vida a 
la Providencia de Dios. 
"No os inquietéis por cosa al
guna" (Fil 4, 6): ¿Cómo se iba 
a inquietar, aun en la encrucija
da de su vida?: "Si tú quieres 
que yo me quede con ellos, 
muéstrame tu camino ... y si no, 
quítamelos dé una vez" Porque 
"El Señor está cerca" (4, 5) y él 
sabe qué hacer, pero "presenta 
sus peticiones" (4, 6), no con la 
preocupación de graves planes 
y proyectos, sino "en la oración 
y en la acción de gracias... Por 
eso la paz del Señor reina en su 
corazón" (4, 7). . 
Y continúa Pablo: "Por los de
más , hermanos, todo cuanto 
hay de verdadero" (Fil. 4, 8).: 
Don Bosco lo dice, lo expresa, 
hará talleres, colegios, orato
rios ... Se sabe qué piensa: sus sa
lesianos irán en manga de cami
sa, serán ciudadanos perfectos 
ante el estado, obtendrán títu
los aunque muchos de la Iglesia 
no quieran. Se sabe lo que se ha
ce ... No trama no le hace (apar
te) el juego a sus Obispos, no en
gaña a sus muchachos: sí los 
quieres hacer religiosos. "Todo 
lo que respira pureza, todo lo 
justo, todo lo que es santo"(4 
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8): Don Bosco aborrece la injust;
cia, el dice: "es necesario oir 
siempre las dos campanas".Abo

rrece la impureza, el ama la trans-
parencia, las cartas volteadas, la 
palabra clara, el pensamiento de
finido, la intención descubierta. 
Por esto mira a los ojos, y apar
ta el mechón de cabellos que cu
bre la frente de sus muchachos. 
Y es franco y es fuerte, es justo 
y es pobre, aun necesitándolo no 
se deja comprar por el dinero de 
una marquesa 
"Todo lo que os haga amables, 
lo que sirva al buen hombre, 
toda virtud, toda disciplina loa
ble" (4, 8). 
Por eso escoge a San Francisco 
de Sales, el hombre popular 
con modales de príncipe; el 
hombre colérico, pero dulce; 
fuerte y suave, robusto y humil
de como lo quiso la Pastorcita de 
sus sueños azules de 9 años. Por 
eso tanto detesta el chisme y la 
murmuración cuando ama la 
disciplina que educa, que libera: 
porque sólo así se puede realizar 
lo que él quiere: una verdadera 
familia, un grupo de hermanos 
alegres, unidos, generosos, en 
la concordia y en la amistad. 
"Todo esto sea vuestro estu-

dio" (4, 8). Es lo que él quiere 
decimos. 
Y se sintió verdaderamente Pa
dre, porque con la humildad del 
servicio, en el nombre de Jesús, 
acogió a miles de niños y jóvenes 
y se hizo uno de ellos, no sien

do como ellos, para ganarlos a al
gunos de ellos: débil; con los dé
débiles, no siendo débil; también 
con los sin ley de la Generala 
para ganar a los que estaban sin 
ley. 

"ESPERANDO CONTRA TO

DA ESPERANZA" 

Y cuando fue arrojado de la últi
ma Iglesia, del último patio, de 
la última escalinata, del último 
potrero, creyó que tendría todo, 
y más todavía. 
Robándole lo dejaron los jóvenes, 
lo dejaron los suyos, le prohibie
ron confesar, le prohibieron ha
blar, se le incendió la casa; no le 
aceptaron sus constituciones co
mo él las quería, le dijeron loco 
y le dijeron maquinador, le dije
ron papista y le dijeron comunis
ta; le persiguieron: perseguido 
por la Iglesia, perseguido por la 
policía, lo quisieron eliminar a 
golpes,a balas,a camisa de fuerza 

BRASIL 
"FUERA DE AQUI YA NO ACERTARIA A VIVIR ... " 

Jaguareté (Manaus).· Un misionero salesiano ha muerto 
·en circunstancias dramáticas. Lugar: el río Uaupés (Brasil).
La selva -que muchos ingenuos se obstinan en creerla un
"paraíso terrestre"- ha herido y matado otra vez.

8 e llamaba Antonio Scola
ro ha caído víctima de su 

entrega Tenía sólo 43 años; era 
director y párroco de Jaguareté, 
y atendía a las tribus Tcane, Ta
riane, etc., esparcidas por el gran 
ángulo de Amazonia que penetra 
en tierras colombianas, hacia 
Noroeste. Ya no volverá de aque
llas tierras, que serán "suyas" 
�iempre. 
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"Fuera de aquí ya no acertaría a 
vivir" había escrito a su familia 
Un "presagio" que parece haber
lo inmolado. Había nacido cerca 
de Padua, y había llegado a las 
avanzadillas mistm;c;e. Jt-l 1962 
era uno de los apóstoles más 
apasionados y emprendedores de 
aquellas tierras impenetrables. 
Había comprendido a los indios 
y se había arraigado profunda-

Y contra toda esperanza él creyó 
que sería PADRE en numero
sas naciones, según se le había 
prometido. 
En esta hora de contrastes, de 
desbande ideológico, de opciones 
extremas que se hacen excluyen
tes, de secularización, de demo
cratización, de humanismo, de 
cambios radicales y violentos, 
cuando un niño de siete años 
muere de hambre en la India, 
cuando una niña de doce años 
que no sabe que Cristo resucitó 
sabe los cambios de motocicleta, 
habla de modulos lunares y fuma 
marihuana en el mundo capitalis
ta, cuando un muchachc de 14 
años empuña la ametralladora en 
Nicaragua y mata soldados, nece
sitamos hombres sabios y pruden
tes de un corazón grande que a
men la verdad y la pureza, la jus
ticia y la amabilidad, toda virtud 
y toda disciplina loable. Hombre 
que renueven, no lo que hizo D. 
B., sino su espíritu y su empeño, 
su mente creadora y su corazón 
inmenso. 
"Lo que habéis aprendido, recibi
do, oído y visto de mí, esto ha
béis de practicar, y el Dios de la 
PAZ será con vosotros"(Fil. 4,9) 

César Blondet S. 

mente en aquel clima Los indios 
le habían cobrado mucho cari
ño debido a su obra humanita
ria y promociona!, la realizada y 
la emprendida Desde hacía 
cinco años dirigía aquella misión 
ecuatorial, donde las únicas vías 
de comunicación son los ríos. 
Dedicaba todas las energías al 
cuidado espiritual de aquellas 
gentes y a su emancipación. Se 
preocupaba en particular de pre
pararlas para el cultivo de la 
tierra 
Quería asegurar el futuro de los 
indios, cuyo porvenir se verá 
dificultado por la autopista 
Transamazónica (sector Norte) 
que construyen los blancos. que 
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han descubierto ricos yacimien
tos de uranio y de hierro, y se 
están estableciendo en el territo
rio. Por eso había echo un re
parto de tierras, construido ca
sas, motorizado la agricultura, 
formado rebaños, especializado 
el trabajo, organizado cooperati
vas ... Había pedido a los indios 
que no imitaran a los "blancos", 
sino que dominaran la situación 
para no sucumbir. 
Mientras tanto, quería asegurar
les una alimentación más racio
nal y vencer el alto índice de 
mortalidad infantil... 
La muerte, insidiosa, lo ha sor
prendido en pleno fervor de sus 
actividades evangélicas y huma
nitarias: una muerte que ilumina 
su total entrega a la opción he
cha en su vida 
El Inspector salesiano Don An
tonio Rasera, que aquel mismo 
día esta en Jaguareté, nos trans
mite la drmática crónica: 
"Había llegado yo a Jaguareté el 
29 pasado marzo, por la visita 
inspectorial. Me entretuve todo 
el día y buena parte de la noche 
siguiente con Don Antonio. Se 
tuvieron las reuniones previstas, 
y Don Antonio me enseñó los 
planes de desarrollo que tenía en 
marcha con los distintos grupos 
de trabajo, la obra de evangeliza
ción y promoción, los problemas 
de la lengua indígena, el balance 
administrativo; en una palabra, 
todo. El 31 salió de viaje por el 
río Uaupés. 
Quería ahorrar a las poblaciones 
indígenas 6 - 7 días de camino 
para llegar a la misión con moti
vo de la Pascua. Iba él a celebrar 
la Pascua con ellos. Pero el 2 de 
abril por la mañana, mientras 
desayunábamos llegaron dos in-

dios del poblado. Era para comu
nicarnos que Don Antonio había 
desaparecido en las revueltas a
guas del río Uaupés .. . Gran con
moción y tristeza general en no
sotros y en toda la misión. No 
teníamos más detalles inmediata
mente, por radio, lo comuniqué 
al Obispo, Mons. Miguel Alagna 
Sin más marché en seguida, con 
un helicóptero de la FAB, hacia 
el poblado más próximo. Allí en
contré a tres indios consternados 
que habían acompañado a Don 
Antonio. Por ellos pude saber lo 
ocurrido. El domingo 1 de abril 
habían salido de Matapi para lle
gar ese mismo día al poblado si
guiente, Jacaré. En aquel tramo 
del río habían tenido que cruzar 
las revueltas y rápidas aguas ... 
Cuando las aguas están altas, la 
navegación por aquel tramo resul
ta bastante fácil pero si están ba
jas, afloran peñascos y troncos 
de árbol, y los remolinos recuer
dan los torrentes más peligrosos. 
Por eso Don Antonio, que cono
cía bien el lugar, solía hacer a
quel recorrido por tierra, arras
trando la barca a lo largo de la o-

. rilla, y después volver al río para 
proseguir la navegación. Esta vez 
viendo que el nivel de las aguas 
se estaban elevando, intentó re
montar la corriente con la barca, 
motor en marcha: no quería lle
gar demasiado tarde, de noche, y 
así molestar a quienes le estaban 
esperando para alojarlo. 
Cuando llegó a la mitad del río, 
el motor no tuvo fuerza suficien
te para avanzar más, se provó 
con los remos. Este esfuerzo pro
vocó un desequilibrio; y la barca, 
embestida por una fuerte ola, se 
puso derecha arrojando a todos 
y todo a la corriente. A Don An-

tonio se le vio salir a.flote una 
vez e in.tentó· agarrarse a un cable 
de nylón. Después desapareció 
en la corriente. Una enfermera in 
dia que viajaba en la misma bar
ca fue sacada a la orilla por una 
mujer del poblado Matapi. Otros 
indios, embarcados como ayu
dantes lograron salvarse; la ma
yor parte se la llevó la corri.,nte. 
De Don Antonio, ninguna señal .. 
Los indios del lugar se organiza
ron y comenzaron la búsqueda 
con barcas de remo y de motor. 
Posteriormente, como se infor
mó en Italia por dos radioaficio
nados de Vicenza y de Trento 
que lograron sintonizar con nues-

. tra emisora de Manaus, miem
bros del ejército y de compañías 
privadas que operan en la región 
participaron en los trabajos de 
búsqueda con helicópteros, em
barcaciones, rastreadores y hom
bres rana ... Al pasar los días sin 
resultados positivos, se perdieron 
las esperanzas de recuperar con 
vida a Don Antonio. 
Sólo el 9 de abril, a las 11.30 el 
cadáver apareció flotando: sólo 
mostraba un golpe en la parte su
perior de la cabeza; el resto del 
cuerpo estaba intacto, en la me
dida en que es posible rescatar 
un cadáver nueve días después 
de su muerte. 
Envuelto en telas y preparado 
un ataúd, el cadáver fue llevado 
a Caruru, y después a la misión 
(120 Km., por avión). Llegó a 
Jaguareté a las 11 de la noche. 
Lo colocamos en la Capilla 
del poblado "Don Bosco"; y el 
día siguiente, a las diez, lo trans
portamos a la Iglesia Parroquial . 
Presidí el Rito Eucarístico con 
otros sacerdotes y las exce
quias, en medio de or,aciones 
y lágrimas de toda la población, 
especialmente los indios. Don 
Antonio Scolaro reposa en el 
Cementerio de Jaguareté con 
otros cuatro salesianos. Su pér
dida ha suscitado viva conmo
ción en toda la Iglesia de Río 
Negro (Brasil) y en toda la Ins
pectoría Salesiana: _Don Anto
nio era un misionero muy queri
do y estimado". 

Antonio Rasera. 
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te rebota amplificada. No pier
das nunca de vista la ley del eco" 
¡La gran ley del eco! Es de veras 
universal. Para recibir amor y re
conocimiento es preciso darlos 
antes. " Con la medida que midie
reis seréis medidos" repetía Je
sús. Cuando más amor muestren 
a sus hijos los padres o educado
res, tanto mayor será la gratitud 
que recibirán ya entrados en 
años. Los niños de hoy serán 
hombres mañana, en la vida, el 
eco amplificado de nuestro amor 
e interés por ellos. 

. "ENSEÑARLES LA GRAN LEY DEL ECO" 
• DECIR A LOS MUCHACHO$ 

QUE ABRAN LOS OJOS A 
TODO LO QUE ES HERMOSO 
Y BUENO EN REDEDOR DE 
ELLOS, ENSEÑARLES A VER 
EL AMOR DEL PADRE CELES
TIAL PARA CADA UNO DE 
ELLOS EN TODOS LOS ACON
TECIMIENTOS DE LA VIDA, 
AUN EN LOS MAS DOLORO
SOS. "Cuando de niño era Scout 
-escribía un periodista- tenía 
un jefe de sección que era un apa
sionado de las ciencias naturales. 
Nos llevaba al bosque, nos lo ha
cía recorrer y luego nos invitaba 
a describir lo que habíamos ob
servado. Invariablemente había
mos visto apenas una cuarta par
te de cuanto había visto él. "El 
Señor está en rededor nuestro", 
nos repetía agitando las manos y 
trazando un cerco con los brazos 
"Pero Uds. lo tienen lejano. No 
sean personas cerradas. Abrir los 
ojos y admirar. No se pongan en
cima el impermeable cuando van 
a ducharse. Es un consejo y una 
sugerencia que no deben ser olvi
dadas¡ el muchacho no ha de lle
var puesto encima el impermea
ble de su egoísmo instintivo. De
be dejarse bañar por la ducha del 
amor con que Dios lo rocía cada 
día, de la mañana a la noche". 

"Una mañana bajaba precipitada
mente las escaleras solía narrar el 
P. Mateo Rigoni, un anciano sa
cerdote salesiano muerto en el 
Hospital Eugeneo, cerca del Este 
(prov. de Venecia-Italia), duran
te l.a segunda guerra mundial. Me 
crucé con D. Bosco y me inter
ceptó el paso. "'Iü no te me esca
pas más", me dijo con la sonrisa 
en los labios: Luego me tomó la 
mano y me la tuvo estrechada en-

, tre la suya como para demostrar
me que ya no la soltaría. "'Iü te 
quedarás siempre con Don Bosco 
¿verdad que sí? Continuó dicién
dome. Me lo decía con tal cargo 
de amor, que yo no fui capaz de 
resistir: "sí, Don Bosco, se lo 
prometo" Recién entonces me 
soltó la mano. Pero sus ojos se
guían ganándome el corazón. 
Luego D. :Sosco continuó subien
do las escaleras con dificultad y 
yo me fui corriendo a jugar. Po
co ciespués fui testigo de la multi
plicación milagrosa de las avella
nas y me llevó a Roma como so
prano cantor para la consagra
ción de la Basílica del Sagrado 
Corazón. Pero.lo que no pude ja
más olvidar fue el cariño que me 
demostró aquella mañana en el 
trayecto de las escaleras del Ora
torio: fue como un rayo de luz 
que me iluminó y me ligó por to
da la vida a Don Bosco, Desde en
tonces, no me arrepentí, ni si
quiera por un instante, de haber
me hecho salesiano". 
Así, es cómo se conquistan los 
corazones de los muchachos de-

l O 

mostrándoles con toda sinceri
dad que los queremos rectamen
te. Decía D. Bosco:"NO BASTA 
AMAR A LOS MUCHACHOS; 
ES NECESARIO QUE EL MU
CHACHO SE DE CUENTA Y 
VEA QUE ES AMADO". 
* Todo muchacho necesita a-

mor. Tiene necesidad de saber 
que papá y mamá lo quieren 
bien. Nada puede suplir esta ma
ravillosa experiencia Los mucha
chos defraudados en el afecto y 
en la comprensión por parte de 
la familia y de sus educadores, 
nunca llegarán a ser los mejores 
cristianos o los mejores ciudada
nos. Un cierto "complejo" que
dará inevitablemente en ellos du
rante toda la vida San Pablo es
cribía al Obispo Tito que "ense
ñase a las mamás jóvenes a amar 
a sus hijitos" (Tito 2, 4). 
• ES MENESTER NO PERDEij. 

DE VISTA LA GRAN LEY 
DEL ECO. Un conocido banque
ro japonés contaba que cuando 
era un niño, su padre lo llevaba 
frente a las paredes de una roca 
montañosa para hacerle oír el 
eco. Y le decía: "Ves, hijo mío, 
cada palabra que tú pronuncias 

Lo que debe grabarse en nuestra mente es que existe un 
gran misterio de· universal solidaridad humana activada 
por Adán y Eva, y por Cristo y María. Esta solidaridad 
abarca a todos los hombres sin ninguna excepción. No 
hay lugar aquí a individualismos, a partidarismos o a na- llllll 
cionalismos: iSe trata de todos!. ., 

"María Auxilio de los Cristianos'' Egidio Viganó. 
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Los pobres nos miran 
15.- CAPITULO II: VISION 

SOCIO CULTURAL DE 
LA REALIDAD DE AME
RICA LATINA 

2.1. Instroducción. 

Como pastores peregrinamos con 
el pueblo latinoamericano a tra
vés de nuestra historia, con mu
chos elementos básicos comunes 
pero también con matices y di
ferenciaciones propias de cada 
nación. A partir del Evangelio 
que nos presenta a Jesucristo ha
ciendo el bien y amando a todos 
sin distinción (Cf. Hch. 10, 38); 
con visión de fe; nos ubicamos 
en la realidad del hombre lati
noamericano, expresada en sus 
esperanzas, sus logros y sus frus
traciones. Esta fe nos impulsa a 
discernir las interpelaciones de 
Dios en los signos de los tiempos 
a dar testimonio, a anunciar y a 
promover los valores evangélicos 
de la comunión y de la participa
ción, a denunciar todo lo que 
nuestra sociedad va contra la fi. 
liación que tiene su origen en 
Dios Padre y de la fraternidad en 
Cristo Jesús. 
16.- Como pastores discerni-

mos los logros y fracasos 
en estos últimos años. Presenta
mos esta realidad no con el pro
pósito de causar desaliento, sino 
para estimular a todos los que 
puedan mejorarla La Iglesia en 
América Latina ha tratado de a
yudar al hombre a "pasar de si
tuaciones menos humanas a situa
ciones más humanas" (PP. 20). 
Se ha esforzado por llamar a una 
contínua conversión individual y 
social. Pide a todos los cristianos 
que colaboren en el cambio de las 
estructuras injustas; comuniquen 
valores cristianos a la cultura glo
bal en que viven, y, conscientes 
de los adelantos obtenidos, co
bren ánimo para seguir contribu
yendo a perfeccionarlos. 
Enunciamos con alegría, algunas 
realidades que nos llenan de es
peranza: 

li 

17.- El hombre latinoamerica-
no posee una tendencia in

nata para acoger a las personas; 
para compartir lo que tiene, para 
la caridad fraterna y el despren
dimiento, particularmente entre 
los pobres; para sentir con el o
tro la desgracia en las necesida
des. Valora mucho los vínculos 
especiales de la amistad, nacidos 
del padrinazgo, la familia y los 
lazos que crea 
18.- Ha tomado mayor concien-

cia de su dignidad, de su 
deseo de participación política y 
social, a pesar de que tales dere
chos en muchas partes están con
culcados. Han proliferado las or
ganizaciones comunitarias como 
movimientos cooperativistas, etc. 
sobre todo en sectores popu
lares. 
19.- Hay un creciente 111~rés 

por los valores autóctonos 
y por respetar la originalidad de 
las culturas indígenas y sus co
munidades. Además, se tiene un 
gran amor a la tierra 
20.- Nuestro pueblo es joven y 

donde ha tenido oportuni
dad para capacitarse y organizar
se ha mostrado que puede supe
rarse y obtener sus justas reinvin
dicaciones. 

21 El avance económico signi-
ficativo que ha experimen

tado el continente demuestra que 
sería posible desarraigar la extre
ma pobreza y mejorar la calidad 
de vida de nuestro pueblo; si es
to es posible, es, entonces una 
obligación. (Cf. PP. 76). 
22.- Aunque en algunas partes 

la clase media ha sufrido 
deterioro se observa cierto creci
miento de la misma. 
23.- Son claros los progresos en 

la educación, 
24.- Pero en los múltiples en-

cuentros pastorales con 
nuestro pueblo, recibimos tam
bién, como lo hizo SS. Juan Pa
blo II en su acercamiento a cam
pesinos, obreros y estudiantes, el 
profundo clamor lleno de angus
tias, esperanzas y aspiraciones, 
del que no queremos hacer voz: 
"la voz de quien no puede hablar 
o de quien es silenciado" (Alocu
ción Oaxaca 5 · AAS LXXI. 
p. 208). 
25.- Así nos situamos en el di-

namismo de Medellín, cu
ya visión, de la realidad asumi
mos y que fue inspiración para 
tantos documentos pastorales 
nuestros en esta década 
26.- Lo presentado por Paulo 

VI en Evangelii Nuntiandi 
refleja lúcidamente la realidad de 
nuestros países: "Es bien sabido 
en qué términos hablaron duran
te el reciente Sínodo numerosos 
Obispos de todos los continentes 
y, sobre todo, los Obispos del 
Tercer Mundo, con un acento 
pastoral en el que vibraban las 
voces de millones de hijos de la 
Iglesia que forman tales pueblos. 
Pueblos, ya lo sabemos, empeña
dos con todas su~ energías en el 
esfuerzo y en la lucha por supe
rar todo aquello que los condena 
a quedar al margen de la vida: 
hambres, enfermedades crónicas, 
analfabetismo, depauperación, 
injusticias en las relaciones inter
nacionales y, especialmente en 
los intercambios comerciales, si
tuaciones de neocolonialismo 
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tiene el deber de anunciar la libe
ración de millones de seres huma
nos, entre los cuales hay muchos 
hijos suyos; el deber de ayudar a 
que nazca esta liberación, de dar 
testimonio de la misma, de hacer 
que sea total. Todo esto no es ex
traño a la evangelización" 

2.2. COMPARTIR LAS AN
GUSTIAS 

27.- Nos preocupan las angustias 
de todos los miembros del 

pueblo cualquiera que sea su con
dición social : su soledad, sus pro
blemas familiares, en no pocos, 
la carencia del sentido de la vida 
más especialmente queremos 
compartir hoy las que brotan de 
su pobreza. 
28.- Vemos, a la luz de la fe co-

mo un escándalo y una 
contradicción con el ser cristiano 
la creciente brecha entre ricos y 
pobres (Cf. Juan Pablo II Discur
so inaugural III, 2. AAS LXXI p. 
199). El lujo de unos pocos se 
convierte en insulto contra la mi
seria de las grandes masas (Cf. PP. 
3). Esto es contrario al plan del 
Creador y al honor que se le de
de be. En esta angustia y dolor la 
Iglesia discierne una situación de 
pecado social , de gravedad tanto 
mayor para darse en países que 

se llaman católicos y que tienen 
la capacidad de cambiar: "que se 
le quiten barreras de explota
ción ... contra las que se estrellan 
sus mejores esfuerzos de promo
ción". (Juan Pablo 11, Alocución 
Oaxaca 5 - AAS LXXI p. 209). 
29.- Comprobamos, pues, co-

como el más desvastador y 
humillante flagelo, la situación 
de inhumana pobreza en que vi
ven millones de latinoamericanos 
expresada por ejemplo, en mor
tandad infantil, falta de vivienda, 
adecuada, problemas de salud, 
salarios de hambre, desempleo y 
subempleo, desnutrición, inesta
bilidad laboral, migraciones masi
vas forzadas y desamparadas, etc. 
30.- Al analizar más a fondo tal 

situación, descubrimos que 
esta pobreza no es una etapa ca
sual, sino el producto de situa
ciones y estructuras económicas, 
sociales y políticas, aunque haya 
también otras causas de miseria 
Estado interno de nuestros paí
ses que encuentran en muchos 
casos su origen y apoyo en meca
nismos que, por encontrarse im
pregnados, de de un au tén tic o 
humanismo, sino de materialis
mo, producen a nivel internacio
nal , ricos cada vez más ricos a 
costa de pobres cada vez más po
bres. (Cf. Juan Pablo 11, Discurso 
inaugural III, 3 AAS LXXI p. 
201). Esta realidad exige, pues, 
conversión personal y cambios 
profundos de las estructuras que 
respondan a las legítimas aspira
ciones del pueblo hacia una ver
dadera justicia social ; cambios 
que, o no se han dado o han sido 
demasiado lentos en la experien
cia de América Latina. 
31.- La situación de extrema 

pobreza generalizada ad-

quiere en la vida real rostro muy 
concretos en los que de beríamos 
reconocer los rasgos sufrientes 
de Cristo, el Señor, que nos cues
tiona e interpela. 
32. - Rostros de niños golpea-

dos por la pobreza desde 
antes de nacer, por obstaculizar 
sus posibilidades de realizarse a 
causa de deficiencias mentales y 
corporales irreparables; los niños 
vagos y muchas veces explotados 
de nuestras ciudades, fruto de la 
pobreza y desorganización moral 
familiar. 
33.- Rostros de jóvenes deso-

rientados por no encontrar 
su lugar en la sociedad; frustra
dos, sobre todo en zonas rurales 
y urbanas marginales, por falta 
de oportunidades de capacita
ción y ocupación. 
34.- Rostros de indígenas y con 

frecuencia de afro-america
nos, que viviendo marginados y 
en situaciones inhumanas, pue
den ser considerados los más po
bres entre los pobres. 
35.- Rostros de campesinos,que 

como grupo social viven 
relegados en casi todo nuestro 
continente, a veces privados de 
tierra, en situación de dependen
cia interna y externa, sometidos 
a sistemas de comercialización 
que los explotan. 
36.- Rostros de obreros frecuen-

temente mal retribuídos 
y con dificul tades para organi
zarse y defender sus derechos. 
37.- Rostros de sub-empleados 

y desempleados, despedi
dos por las duras exigencias de 
crisis económicas y muchas ve
ces de modelos de desarrollo que 
someten a los trabajadores y a 
sus familias a fríos cálculos eco
nómicos. 

Haz que te quieran y serás obedecido fác ilmente. En to
do joven, hasta en el más desgraciado, hay un punto 
sensible al bien, y es el primer deber del educador el 
buscar este punto, esta cuerda sensible del corazón, pa
ra aprovecharla. 

Don Bosco. 
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38.- Rostros de marginados y 
hacinados urbanos, con el 

doble impacto de la carencia de 
bienes materiales, frente a la os
tentación de la riqueza de otros 
sectores sociales. 
39.- Rostros de ancianos cada 

día más numerosos, fre
cuentemente marginados de la 
sociedad del progreso que pres
cinde de las personas que no pro
ducen. 
40.- Compartimos con nuestro 

pueblo otras angustias que 
brotan de la falta de respeto a su 
dignidad como ser humano, ima
gen y semejanza del Creador y a 
sus derechos inalienables como 
hijos de Dios. 
41.- Países como los nuestros 

en donde con frecuencia 
no se respetan los derechos hu
manos fundamentales -vida, sa
lud, educación, vivienda, traba
jo ... , están en situación de per
manente violación de la dignidad 
de la persona 
42.- A esto se suman las angus-

tias surgidas por los abusos 
de poder, típicos de las regíme
nes de fuerza Angustias por la 
represión sistemática o selecti
va acompañada de delación, vio
lación de la privacidad, apremios 
desproporcionados, torturas, exi
lios. Angustias en tantas fami
lias por la desaparición de sus 
seres queridos de quienes no 
pueden tener noticia alguna In
seguridad total por detenciones 
sin órdenes judiciales. Angustias 
ante un ejércicio de injusticia 
sometida o atada Tal como lo 
indican los Sumos Pontífices, la 
Iglesia "por un auténtico com
promiso evangélico" (Cf. Juan 
Pablo 11, Discurso inaugural III, 
3. AAS LXXI p. 199) debe hacer 
oír su voz denunciando y con
denando estas situaciones, más 
aún cuando los gobernantes 
o responsables se profesan cris
tianos. 
43.- Angustias por la violen-

cia de la guerrilla, del te
rrorismo y de los secuestros rea
lizados por extremismos de dis
tintos signos que igualmente 
comprnmeten la convivencia so
cial. 

14 

44.- La falta de respeto a la dig-
nidad del hombre se expre

sa también en muchos de nues
tros países en la ausencia de par
ticipación social a diversos nive
les. De manera especial nos que
remos referir a la sindicalización. 
En muchos lugares la legislación 
laboral de aplica arbitrariamente 
o no se tiene en cuenta. Sobre 
todo en los países donde existen 
regímenes de fuerza, se ve con 
malos ojos la organización de 
obreros, campesinos y sectores 
populares y se adoptan medidas 
represivas para impedirla Este 
tipo de control y de limitación 
de la acción no acontece con las 
agrupaciones patronales que pue
den ejercer todo su poder para 
asegurar sus intereses. · 
45.- En algunos casos, la politi-

zación exasperada de las · 
cúpulas sindicales distorciona la 
finalidad de su organización. 
46.- En estos últimos años se 

comprueba, además, el de
terioro del cuadro político con 
grave detrimento de la participa
ción ciudadana en la conducción 
de sus propios destinos. Aumen
ta también, con ir1,culincia, la 
injusticia que puede llamarse 
institucionalizada (Cf. Med. Paz. 
16). Además, grupos políti
cos extremistas, al emplear me
dios violentos, provocan nuevas 

represiones contra los sectores 
populares. 
4 7.- La economía de merca-

do libre, en su expresión 
más rígida, aún vigente como sis
tema de nuestro continente y le
gitimada por ciertas ideologías 
liberales, ha acrecentado la dis
tancia entre ricos y pobres por 
anteponer el capital al trabajo, 
lo económico y lo social. Gru
pos minoritarios nacionales, aso
ciados a veces con intereses forá
neos, se han aprovechado de las 
oportunidades que le abren es
tas viejas formas de libre merca
do, para medrar a su provecho y 
a expensas de los intereses de los 
sectores populares mayoritarios. 
48.- Las ideologías marxistas 

se han difundido en el 
mundo obrero, estudiantil, do
cente y otros ambientes con la 
promesa de una mayor justi
cia social. En la práctica, sus es
trategias han sacrificado mu
chos valores cristianos, y, por en
de, humanos, o han caído en 
irrealismo utópicos, inspirándose 
en políticas que, al utilizar la 
fuerza como instrumento funda
mental incrementan la espiral de 
la violencia 
49.- Las ideologías de la Segu-

ridad nacional han contri
buido a fortalecer , en muchas 
ocasiones, el carácter totalitario 
o autoritario, de los regímenes 
de fuerza de donde se ha deri
vado el abuso del poder y la 
violación de los derechos huma
nos. En algunos casos pretenden 
amparar sus actitudes con una 
subjetiva profesión de fe cris
tiana 
50.- Los tiempos de crisis eco-

nómica que están pasando 
nuestros países, no obstante la 
tendencia a la modernización, 
con fuerte crecimiento económi
co, con mayor o menor dureza 
aumentan el sufrimiento de nues
tros pueblos, cuando una fría tec
nocracia aplica modelos de desa
rrollo que exigen de los sectores 
más pobres un costo social real
mente inhumano, tanto más in
justo cuando que se hace com
partir por todos. 

(PUEBLA) 
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ellos. Su sentido de lo concreto 
hacía que me quedara en meras 
palabras de afecto, sino que con
viviera con ellos. Este comporta
miento suponía una ascesis inter
na y externa, suscitaba sintonía 
y confianza, brindaba su ayuda 
amistosa, experiencia de vida y 
testimonio completo: de relacio
nes, de ideales, etc. QUERIDOS AMIGOS TODOS DE LA FAM. SALESIANA 

A cada uno de ustedes felicito cordialmente en el nuevo a
ño, y pido al Señor que los bendiga. Les envío -según la 
tradición que arranca del mismo Don Bosco- mi "a guinal
do" para el nuevo año. 

De este modo superaba la presta
ción "educativa" puramente pro
fesional, externa Para él, educar 
era una obra de la Gracia Al mu
chacho y al joven le llegaba una 
invitación al esfuerzo y al creci
miento hecha por un amigo que 
estaba con él. 

EL "AGUINALDO" 

Como pueden comprobar por el 
enunciado, repite y desarrolla el 
programa que nos fijamos el pa
sado 1979, pero se concreta en 
algunas "modalidades típicas" 
del estilo salesiano que deseamos 
vivir. 
El Proyecto Educativo de Don 
Bosco abarca, toda nuestra pra
xis educativo-pastoral y su ins
piración radical. Fijada nuestra 
atención, durante el año pasado, 
en la síntesis de las actitudes que 
comporta vendrá muy bien aho
ra, dedicarse a repasar y poner 
en práctica algunas de las mcx:lali
dades en que cristaliza 

CONDICION JUVENIL 

Es un hecho que los problemas 
cuyos protagonistas principales 
son los jóvenes, se agudizan cada 
vez más. Nos encontramos ante 
una situación dramática 
Muchos jóvenes tratan de indivi
duar a los responsables, y culpan 
-acaso más de lo debido- a ins
tituciones, contenidos culturales 
y personas. 
Este malestar juvenil, que ya está 
preocupando a educadores, so
ciólogos y psicólogos, no puede 
dejar de atraer la atención de la 
Familia Salesiana. 
Por otro lado hay que reconocer 
que, entre los mismos jóvenes, 
no pocos de ellos se esfuerzan 
por afrontar los problemas aludi
dos de fonnas diversas según las 

distintas sensibilidades, situacio
nes, ambientes, territorios y cul
turas, así van descubriendo los 
grandes ideales y las nuevas res
ponsabilidades religiosas, huma
nas y sociales, y luchan y pagan 
personalmente. 
Urge, pues, saberlos animar y 
sostener. 

PRESENCIA 
ANIMADORA 

AMISTOSA y 

Para Don Bosco, el amor a los jó
venes se manifiestan en la presen
cia física y activa en medio de 

Tal vez no resulte familiar a to
dos la "carga" humana y cristia
na de ese tipo de presencia edu
cativa que, en nuestra tradición, 
se ha venido llamando'asistencia' 
Conocemos bien los sufrimientos 
que Don Bosco experimentaba; 
en los últimos años de su vida, 
cuando pensaba que la expresión 
más característica de su estilo al
gún día pudiera vaciarse de su 
significado genuino. 
Hoy, al "relanzar" su ''Sistema 
Preventivo", se ha intentado ex
presar sintéticamente aquel con
cepto de "asistencia" con una Se-

.-----CONSIGNA PARA 1980------. 

Continuar el esfuerzo por 

IMPULSAR DE NUEVO EL PROYECTO EDUCA
TIVO DE DON BOSCO, SOBRE TODO, EN LOS 
GRUPOS Y MOVIMIENTOS JUVENILES 

haciendo realidad y profundizando dos modalidades 
típicamente salesianas.: 

UNA PRESENCIA AMISTOSA 
que anime y ayude a madurar a los jóvenes (la "asis
tencia"). 

LA CREACION DE UN AMBIENTE EDUCATIVO · 
que facilite el desarrollo de una vivencia rica en valo
res humanos y cristianos (el "espíritu de familia''). 

Don Egidio Viganó. 
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rie de palabras más cercanas a 
nuestra comprensión: presencia 
amistosa, convivencia animado
ra, coparticipación activa y soli
daria, bondad que suscita con
fianza: todo ello a través de una 
caridad afable. 
La "presencia amistosa" de que 
habla el "Aguinaldo" como 
"modalidad típica" del estilo sa
lesiano, supone, pues, un com
promiso exigente que pisa a fon
do nuestra vocación, o lo que es 
lo mismo, nuestros mejores idea
les de discípulos de Cristo, de 
consagrados, de comprometidos 
a preferir y servir evangélicamen
te a la juventud. 

FORMACION DE UN AMBIEN
TE EDUCATIVO 

Ahora bien, Don Bosco orienta
ba el concepto concreto de amis
tad hacia la creación de un clima 
estable de relaciones, de trato y 
de compañía en que se respirara 
el aire de una conciencia de mu
tua simpatía y de un intercam
bio vital, con la idea de estable
cer una especie de vínculo de pa
rentesco: es lo que él solía lla
mar "espíritu de familia". 
Hoy no resulta fácil establecer 
un "ambiente" similar fuera de 
las instituciones educativas llama
das "internados", que de hecho 
son ya muy pocos. 
No por ello deja de ser una "mo
dalidad típica" de estilo salesia
no saber crear por doquier entre 
los jóvenes un ambiente educati
vo. El ambiente influye en noso
tros aun sin darnos cuenta: nos 
ofrece horizontes, valores, testi
monios, protección, atmósfera 
de examen, ánimo, estímulo a la 
conversión, percepción constan
te de metas ideales, apoyo y es
peranza Es el "ecosistema" en 
que vivimos y en cuya luz es más 
fácil formular y valorar proyec
tos de vida. Las ideas que circu
lan masivamente entre la opinión 
pública y en el espacio cultural 
en que nos movemos entran 
también en ambientes más redu
cidos y, dentro de ellos, son rein
terpretadas, se las calibra, se las 
critica, se _aceptan no se recha-
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zan. El ambiente en que el jo
ven se siente acogido y envuelto 
lo arranca de la misa anónima y 
lQ,ayuda a decidirse por una op
cwn y a vivir los valores asimila
dos personalmente. 
Espero, quede claro que, al ha
blar del "ambiente educativo", 
no pretendemos tan to referir
nos a los elementos materiales 
y organizativos, aunque tam
bién estos ejercen un influjo na
da despreciable sobre la forma
ción de tal zona de atracción, 
cuanto a la trama de relaciones 
personales, a las iniciativas de 
convivencia, a los programas de 
participación, a los tiempos y 
a los incentivos de convergen
cia, a los centros de interés, a 
las propuestas de ideales y a la 
visión gozosa y prometedora 
de una vida no sólo atinada, sino 
también verdaderamente útil en 
la historia. 
Hay que espabilarse y moverse 
para crear un ambiente de este 
tipo. 
Pará ello, además de la fantasía 
y una sana creatividad, es indis
pensable cu! tivar, en nosotros 
educadores, una espiritualidad 
salesiana vigorosa que dé a nues
tras personas un verdadero cam
po magnético capaz de crear en 
torno nuestro una zona de atrac
ción educativa 

DOS MODALIDADES INSEPA
RABLES 

"Presencia amistosa" y "ambien
te educativo" son dos necesida
des muy concretas que pueden 
vincular na sólo a los que traba
jan en instituciones educativas, 
sino también a quien sigue a sus 
propios hijos y los quiere educar 
inspirándose en el proyecto edu
cativo de Don Bosco. 
Tengo mucho interés en hacer 
notar que estas dos modalidades 
son complementarios entre sí. 
La "presencia amistosa" pone de 
relieve la bondad del corazón, 
la sinceridad en el trato, la es
pontaneidad de la predilección 
la intuición de las necesidades 
y situaciones, el discernimiento 
de las personas, la inteligencia 

amorosa que previene, la capaci
dad de perdón, paciencia, opti
mismo y aliento, el respeto de 
los gustos, la facultad de amar 
lo que los jóvenes aman, en una 
palabra, un "estar con" que des
pierta con toda naturalidad la 
confianza mutua y promueve la 
familiaridad y el afecto hacia el 

ducador. 
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educador. 
El "ambiente educativo" en 
cambio tiene, que ver con los va
lores que hay que sembrar en el 
m.ipo, con los ideales que hay 
que compartir, con los intereses 
que llevan al trato y al intercam
bio, con las iniciativas comunes 
que hay que programar, con la 

vivencia comunitaria de alegría, 
de problemas, cultura, oración 
y búsqueda, con la percepción 
y profundización de algunos 
principios basilares y de algunos 
criterios metodológicos que cons
tituyen el común denominador 
de la cohesión del grupo, con la 
convicción de que se está ere-

ciendo en una comunión que lle

Muctiachos de Snhea Bhavan {In
dia) Snhea Bh'avan significa "Ca
sa del cariño. Se levanta, modes
ta, en los alrededores de Palluru
thy, cerca de cochin. Ya ha redi• 
mido centenares de pequeños 
"delincuentes" precoces que la 
policía recoge y lleva a Dn.Bosco. 
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-¡a al grupo y al movimiento ha
cia una conciencia de comuni
dad que establece vínculos de 
parentesco educativo. En una pa
labra, se trata de "crear una at
mósfera" donde todos respiran 
un aire sano y de dar robustez al 
crecimiento cristiano de las per
sonas. La "presencia amorosa" y 
el "ambiente educativo" cultiva
dos simultáneamente, son exigen
cias pedagógicas del servicio sale
siano a la juventud, sobre todo 
en los Grupos y Movimientos 
juveniles. 

GRUPOS Y MOVIMIENTOS 
JUVENILES 

De hecho, el "aguinaldo" presen
ta estas dos 'modalidades típicas' 
del estilo salesiano como objeti
vos que hay que lograr en la ex
periencia comunitaria de los Gru
pos y Movimientos juveniles. 
Si se fijan en el texto del "Agui
naldo", descubrirán fácilmente 
que he querido dirigir, con él, 
una llamada insistente al "relan
zamiento" del asociacionismo, 
como adhesión a la invitación ex
plícita que nos hizo el Santo Pa
dre en la plaza de Sn. Pedro el pa
sado 5 de mayo de 1979. El Pa
pa nos habló de la "necesidad ur
gente, sentida por un doquier, de 
que vuelvan a aparecer modelos 
válidos de asociaciones juveniles 
católicas. No se trata de crear ex
presiones militantes faltas de 
ideales propulsores y basadas en 
la fuerza del número, sino de dar 
vida a auténticas comunidades, 
impregnadas de espíritu de bon
dad, de respeto mutuo y de ser
vicio y, más que nada, unidas 
por una misma fe y una esperan
za común. 
... Están floreciendo las asociacio
nes juveniles. El Papa os exhorta 
a ser fieles, perspicaces, ricos de 
ingenio en este esfuerzo por dar 
una vida cada vez más fecunda a 
esas asociaciones. Es una invita
ción apremiante que les dirijo a 
todos los responsables de la edu
cación cristiana de la juventud, 
los hombres de mañana". 

· En Puebla los Obispos latinoa
mericanos hablaron de "comu-
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nión y participación". La asocia
ción de teólogos italianos habló 
en Roma de "compañía y conver
sión"; anteriormente el Vaticano 
11 había hablado de "responsabi
lidad y participación y añadía: 
"La educación de los jóvenes, 
sea el que sea el origen social de 
éstos, debe orientarse de tal mo
do, que forma hombres y muje
res que no sólo sean personas 
cultas, sino también de generoso 
corazón, de acuerdo con las exi
gencias perentorias de nuestra 
epoca. Perq no puede llegarse a 
este sentido de la responsabili
dad si no se facilitan al hombre 
condiciones de vida que le permi
tan tener conciencia de su propia 
dignidad ... 
Es necesario por ello estimular 
en todos la voluntad de partici
par en los esfuerzos comunes"(G 
S, 31-Traducción BAC.). Todas 
estas variadas expresiones nos de
ben servir de indicación válida pa
ra promover el asociacionismo. 
En una carta a mis hermanos sale
sianos les decía que en varias re
giones donde trabajamos con los 
jóvenes "se ha logrado poner de 
nuevo en marcha las experiencias 
asociativas: se ha reconstruido 
una unidad actualizada entre 
Cultura y Evangelio, un equili
brio bien logrado entre el prota
gonismo de los muchachos o jó
venes y la urgencia de animación 
espiritual y pedagógica, de apo
yo y de conexión: una armonía 
renovada entre la responsabili
dad de una autonomía justa de 
los jóvenes y las aportaciones de 
la presencia y papel animador de 
los educadores, un intercambio 
espontáneo entre la circulación 
de las experiencias concretas de 
los jóvenes y la propuesta progra
mada de contenidos iluminado
res". Pongamos manos a la obra, 
y, siguiendo el ejemplo y exhor
tación del Papa Juan Pablo II, 
"relancemos" salesianamen te el 
asociacionismo católico. Hagá
moslo poniendo en práctica y 
profundizando en ello las dos 
modalidades típicamente salesia
nas del proyecto educativo de 
Don Bosco. No olvidemos que la 
santidad del muchacho Domingo 

Savio culmina en Valdocco con 
la fundación de una asociación 
juvenil, la de la "Compañía de 
la Inmaculada". 

DEDICACION PLENA 

Creo que los miembros más cons
cientes de la Familia Salesiana 
habrán comprendido desde hace 
tiempo que, para ·llevar a térmi
no este proyecto educativo de 
Don Bosco hay que dedicar la vi
da entera, hay que darle toda la 
existencia personal, las veinticua
tro horas de cada día. 
Es nuestra "santificación", nues
tro "éxtasis de la acción". Sin 
caer en un activismo extrínseco 
de "stakhonivismo" materialista, 
se trata de realizar sin tregua lo 
que hace la levadura en la masa 
de harina: ¡tenemos tantos jóve
nes a quienes promover, una cul
tura que necesita ser repensada, 
una sociedad que espera ser trans
formada por el evangelio de Cris
to. 
Este es el trabajo que santifica, 
empapado de diálogo con Dios 
en la escucha de su Palabra y en 
la explosión de la plegaria. Cuan
do se 'trabaja con profundidad, 
con la donación total de uno mis
mo alimentada en la Eucaristía, 
con la convicción de ejecutar el 
designio del Padre y cuando se es 
dócil a su Espíritu, entonces se 
vive el Evangelio. Ahí está la san
tidad que Don Bosco sugirió al 
primer líder de aquel Grupo o 
Movimiento juvenil del Oratorio 
que se llamaba "Compañía de la 
Inmaculada". 
Nosotros acertaremos a "relan
zar" la experiencia comunitaria 
del asociacionismo, si cultivamos 
dentro de nuestro corazón y se
gún las enseñanzas de la escuela 
de Don Bosco, este modo de esti
lo evangélico. Queridísimos ami
gos miembros de la Familia Sale
siana, cuenten todos con mi afec
to mientras les expreso mi deseo 
de que acierten a comprometerse 
y de que tengan buenos resulta
dos en la aplicación del "Aguinal
do" ¡ Feliz año y trabajo fecun
do! Unido a Uds. cordialmente 
en el Señor. Don E. Viganó. 

tor 
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Designada para ser Superiora Provincial de nuestra Inspec; 
toría "Santa Rosa de Lima", tenemos entre nosotras a la 
muy querida Madre l\f atilde Nevares. 

8 u figura está íntimamente 
ligada a la vida de la Inspec

toría que-la ha visto crecer y. ma
durar como un fruto valioso de 
la obra de las hermanas en nues
tra Patria Ella cursó sus estudios 
desde Transición hasta 3ro. de 

ormal en la Casa de Breña y 

muchas de nuestra Hermanas ma
yores la recuerdan ya desde sus 
cortos 5 años de existencia 
Ingresó después en el Instituto y 
en 1965, en Casanova (Italia) hi
zo su primera Profesión y perma
neció allá realizando estudios Su
periores. Volvió al Perú en 1969 , 

y fue nombrada Asistente de las 
Novicias y al año aiguiente, Asis
tente de Junioras en Breña, mi
sión que desempeñó hasta 1972 
en que el Instituto le confió la 
formación de las Novicias, como 
Maestra En este año la voz de 
sus Hermanas la eligen para repre
sentar a la Inspectoría en el Capí
tulo General XVI, como Delega
da A su regreso, en 1976, es 
nombrada Directora de la Casa 
Inspectorial y Vicaría de la Ma
dre Inspectora hasta fines de 
1979, cuando recibe directamen
te el timón de la Inspectoría pe
ruana para conducirla, en el nom
bre de Don Bosco y de San ta Ma: 
Mazzarello, con María Santísima, 
hacia las mejores metas de salesia
nidad con las que su personalidaiJ 
está fuertemente sellada 
Mientras la recibimos con profun
do cariño, le auguramos una fe
cunda labor en esta su amada tie
rra peruana y nos ponemos en 
sus manos esperando poder man
tener corresponsablemente con 
ella nuestra fidelidad al carisma a 
fin de realizar siempre mejor la 
misión para la que el Espíritu 
Santo ha suscitado nuestra obra 
en la Iglesia del Perú. 

",.,recibi rá el céntuplo y hereda
rá la· vida eterna" Mt. 19, 29. 

Luciano Ponti • 24 de Enero 
de 1980. Hermano de Sor 
Pi erina. 

Sra. Hermelinda Peñaloza de 
García • 11- Febrero- 1980, 
mamá de Sor Agri pina, Sor 
Ana María y Sor Teresa. 

Sra. María Luisa Vidal de 
Nevares - 29 • Febrero -1980 
Mamá de la Rvda. Madre Ins
pectora Sor Matilde, a quien 
el Sr. visita así en los mo
mentos en que el la inicia la 
tarea de su nueva m isión. 

Nuestro más sent ido pésame. La 
segu ri dad de nuest ra oraci ó n fra
te rna. 

Nueva Inspectora Provincial 
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Cuzco 
Estamos celebrando las Bodas de Diamante del Colegio 
Salesiano del Cuzco. Los primeros salesianos llegaron en 
Febrero de 1905, en Abril de abría el Colegio en una caso
na de la calle Tigre y en Septiembre se trasladaron a Choco
pata, la morada de hoy. Por eso, el Boletín Salesiano irá 
presentando las figuras de salesianos que "hicieron" el Cole
gio. En este número comenzamos con el Padre José Roagna. 

EL P. JOSE ROAGNA ROERO 

El 12 de Marzo de 1951 llegó 
al Cuzco, el novel sacerdote, el 
Padre José Roagna Roero, para 
entregar las primicias de su sacer
docio a la causa de la juventud 
cuzqueña, a través de las múlti
ples actividades que su corazón 
generoso, su espíritu de iniciati
va y sus cualidades personales le 
permitían. 
Venía de California, Estados 
Unidos, donde había estudiado 
su Teología que la culminó con 
la Ordenación Sacerdotal en 
Aptos, el 25 de Junio de 1950. 
El Padre José nació el 12 de 
Abril de 1929 en Priocca d' Alba, 
un pueblito escondido entre las 
hermosas colinas piamontesas, 
pertenecientes a la Provincia de 
Cuneo, Italia. 

tudiaban en "La Crocetta" estu
vieron siempre a su lado. Pasó 
una breve temporada en su pue
blo natal. Cuando ya el desenla
ce era inminente, los suyos se lo 
llevaron a Priocca donde dejó de 
existir. 
A su última morada lo acompa
ñaron sus familiares, los salesia
nos de Turín precedido por Don 
Albino Fedrigotti, el Prefecto 
General, sus estudiantes de Teo
logía. Las colinas estaban cu bier
tas de nieve. Era invierno ese día 
16 de Febrero de 1965. 
En el Cuzco, el Padre José ense-

A los 12 años ingresó a Pennago, 
esa Casa que ha cultivado lavo
cación de tantos y tan grandes 
misioneros salesianos que crea
ron un halo de leyenda en nues
tras tierras americanas. 

Reanudando una v1e1a tradición del Colegio del Cuzco, en diciembre 
del año 1977, se llevó a escena el drama en actos Monserrat, de Robles. 

Tenía 18 años cuando desembar
có en el Callao. En Magdalena 
del Mar hizo su noviciado y allí 
mismo estudió Filosofía, para 
hacer su Profesión Perpetua en 
Arequipa, el 10 de Febrero de 
1945. 
En Cuzco fue primero Catequis
ta, luego Prefecto y, por últi
mo, Director, hasta los primeros 
días de 1962, cuando el Padre 
Pedro Garrero, entonces Inspec
tor del Perú y Bolivia, lo desti
nó a Bolivia. 
Allí estuvo poco tiempo. Regre
só a Lima para hacerse ver por 
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especialistas, los cuales diag
nosticaron un mal incurable, 
dándole pocos meses de vida. 
Uno de los jóvenes estudian
tes salesianos que lo acompaña
ban en la Clínica le reveló cru
damente el pronóstico médico 
y.... El Padre José Roagna le 
agradeció con toda el alma di
ciéndole que le había hecho un 
gran bien. 
Se repuso un poquito, y así pu
do viajar a Turín. En el Cotto
lengo lo atendieron con mucho 
cariño; los clérigos peruanos y 
bolivianos que por entonces es-

ñaba Inglés a toda la Secundaria 
Historia Universal y Psicología. 
Para los alumnos era el alma Ju
gaba con ellos y era un arquero 
imbatible, se preocupaba por la 
piedad, preparaba los retiros es
pirituales tempestivamente y con 
mucho cuidado. El estudio y la 
disciplina también eran objetos 
de sus cuidados. 
Se preocupaba mucho por los 
problemas del profesorado. 
Durante el tiempo que fue Di
rector se comenzó a abrir (18 
de Agosto de 1959) la Avda. San 
Juan Bosco. 

Con 
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Con ocas1on del Tercer Congreso Peruano de Exalumnos Sale- · 
sianos, Junio de 1977, el Padre Inspector Jorge Sosa Núñez y el 
Presidente Mundial, Licenciado José González Torres visitando 

recuerdos incaicos con algunos delegados. 

lnti Raymi, la fiesta del Sol, ceremonia ritual del Imperio de los 
Incas que cada año se recuerda en el mes de junio, con una esce
nificación masiva, durante la semana del Cuzco. Aquí una vista 
de la llegada del Inca a la Fortaleza de Sacsahuamán. El Colegio 

Salesiano se encuentra en las faldas de dicha fortaleza. 

Pensó hacer un campo deportivo 
_- el 9 de Mayo de 1960 se dio 
inicio a la tala del sector de bos
que destinado para ello .. . Hoy en 
día es un terraplén. Este año se 

pudo cuadrar y nivelar, y así po
co a poco, se viene haciendo una 
realidad. En 1954, el P. Carlos 
Orlando, nuevo Inspector pasó 
por esta Casa y dejó la siguiente 

observación: "Los edificios son 
en general de poco valor y pre
sentan hondas deficiencias bajo 
el punto de vista pedagógico". 
Por lo que se decidió construir 
un nuevo edificio cuya primera 
piedra se puso el 24 de Mayo de 
1969 en una ceremonia presidida 
por el Nuncio Apostólico, enton
ces Mons. Rómulo Carbone, y al 
día siguiente comenzaron los tra
bajos, gracias a la ayuda desinte
resada de Mons. Isaías Vargas. 
Por aquél entonces visitó estas 
tierras cuzqueñas, el quinto suce
sor de D. Bosco, el P. Renato Zig
giotti. Llegó el 9 de Junio 1960. 
Habló con todos los salesianos y 
dejó un halo de entusiasmo. 
Dos acontecimientos enlutaron 
la Casa por aquellos tiempos: el 
21 de Septiembre de 1960 per
dió la vida en un accidente el P. 
Luis Ferrando, joven sacerdote, 
personal de Yucay, Viajaba a Li
ma en un camión cisterna cuan
do camino a Abancay, se volcó .. . 
Fue recogido por unos campesi
nos aun con vida, pero en el ca
mino falleció ... El Padre José fue 
a busc arlo aAbancay, recogió su 
cadáver, lo trasladó al Cuzco y 
lo enterró en el mausoleo sale
siano. 
El 27 de Febrero de 1961 mu
rió en Lima el P. Pedro Núñez 
personal de esta Casa desde 1945 
Entregado al pueblo, especial
mente a los presos. Había ido a 
Lima para curar sus achaques, 
mejornndo un poco emprendió 
la vuelta al Cuzco, pero en Are
quipa se sintió mal y tuvo que 
regresar a Lima, donde, sin mo
lestar a nadie, se fue a la Casa del 
Padre. 
Los primeros días de 1962 el P. 
José Roagna dejó el Cuzco. Por 
once años se había entregado al
ma, corazón y vida a los mucha
chos cuzqueños, pero quedó en 
lo profundo de esos jóvenes quie
nes, hoy adultos, al recordarlo, 
afirman que lo sentían muy cer
ca de ellos, departía con ellos. 
Era un "salesiano". · 
José Roagna, el Cuzco te agrade
ce por lo que has hecho por él,só
lo Dios sabe cuánto, nosotros per
cibimos que diste la vida ■ 
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MUSICA DE JUVENTUDES 
El Perú fue representado en el XIX Congreso Mundial de 
Niños Cantores por el Coro del COLEGIO SALESIANO 
DE LIMA, apoyado por el del ASPIRANTADO DE MAG
DALENA DEL MAR. Dicho evento se realizó del 27 de 
Diciembre del año pasado al 1 de Enero del presente, en 
Maracaibo, hermosa y progresista ciudad de nuestra herma
na República de Venezuela. 

S etenta y tres niños y jóve
nes en alas de un DC 10 de 

la Compañía de Aviación VIASA 

volaron rumbo a las cálidas y a
cogedoras playas de Catia Lamar 
y de allí rumbo a la ciudad petro 

Emoción indescriptible de la partida. 
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lera Allí fueron {!Ordialmente a
cogidos por las autoridades res
pectivas y conducidos como 
huéspedes a los diferentes hoga
res que se disputaron el honor de 
tenérselos consigo. Tanto el crio
llismo peruano como el venezola
no, demostraron una vez más 
nuestras capacidades de acogida 
y de simpatía latinoamericana 
La recepción fue magnífica, pre
ludio de los futuros aplausos que 
escucharían en sus diversas actua
ciones. Aceptando la invitación 
oficial que hiciera el Gobierno 
Venezolano a nuestros niños can
tores del Colegio Salesiano de Li
ma, Breña cuyos gastos de viaje 
y estadía fueron cubiertos ínte
gramente por el propio Gobierno 
de la hermana República del nor
te, viajaron bajo la responsabili
dad de los Padres salesianos Ma
rio Mosto, Raúl Ug¡¡rte, Eiio Pé
rez y la dinámica Directora del 
mismo Coro, Sor Gabriela Valcar
cel, y como asistentes del grupo, 
el P. José Zegarra y el estudiante 
salesiano Alejandro Saavedra 
El Congreso se aperturó en el Sa
lón del Colegio de Abogados de 
Maracaibo que esta vez funcionó 
como señorial paraninfo. 
El Presbítero Gustavo Ocando 
Yamarte, fundador y Director 
del Coro de Cantores de Zu
lia, ofreció la actuación desta
cando el significado cultural del 
evento. 
El diario de Maracaibo "El Pano
rama" escribió lo siguiente: ... "El 
Perú fue uno de los más aplaudi
dos en este acto (el de la clausu
ra) del Polideportivo en que ofre
ció preciosos temas de su rico fol
klore: cuatro canciones que nos 
hablaron de la mítica historia del 
pueblo inca. de su grandeza y de 
todo el amor que guarda una ra
za que se alza en América como 

Con Sor Gabriela Valcarcel, entu
siasta, alegre y dinámica directo
ra del Coro de nuestro Colegio 
de Lima • Breña. 

!!jemplo del m 
" La primera 
peruano fue 
quechua la pi 
caico: In ti Ra 
arrancó verda 
emoción por 
notas y el ri 
sus voces. 
"En otra cllll 
vals criollo, n 
peruano la cad 
de esa música 
"En el acen 
ños cantores, 
mente las "\" 
castellano,es 
de las Ñust 
finalmente .. 
canción de 1 
rú". Las v· 
Sor Gabriela 
ción de los~
nos hicieron 
digna repre 
este Congre 
nes prolongai 
dos, sonrisas 
ron los mej 
brindaron a 
Queremos 
to con las 11 
diario de Mal 
Los niños p 
holandeses, 1 
da, Coloro 
la, Francia. 
en el Polide 
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Nuevo .. .. 
"Ellos partE 
tr_os el recu, 
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tros much ru 
llevando un 
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r y Director 
tores de Zu-

ción desta-
o cultu ral del 

El Pano
: ... "El 

plaudi
clausu
e ofre-

rico fol-

~jemplo del mundo. 
'La primera actuación del grupo 

peruano fue para escenificar en 
quechua la pieza del Imperio In
caico: Inti Raymi, una obra que 
arrancó verdaderos aplausos de 
emoción por el colorido de sus 
notas y el ritmo contagioso de 
sus voces. 
" En otra canción, "Mi Perú", 
vals criollo, nos mostró el grupo 
peruano la cadencia y la armonía 
de esa música del Perú. 
" En el acento del coro de sus Ni
ños cantores escuchamos igual
mente las "Vírgenes del Sol" en 
castellano,es una sentida oración 
de las Ñustas a su · dios el sol. Y 
fi nalmente "El Cañaveral" una 
canción de la costa norte del Pe
rú". Las virtudes musicales de 
Sor Gabriela y la ardua prepara
ción de los Niños cantores salesia
nos hicieron posible la más que 
digna representación del Perú en 
este Congreso Mundial. Ovacio
nes prolongadas, ojos humedeci
dos, sonrisas de satisfacción, fue
ron los mejores tribu tos que se 
brindaron a nuestros muchachos. 
Queremos terminar este articuli
to con las mismas palabras del 
diario de Maracaibo: 
Los niños peruanos, mexicanos,, 
holandeses, argentinos, de Ruan
da, Colombia, Italia, Venezue
la, Francia, etc., nos brindaron 
en el Poli deportivo, el primer y -
más hermoso regalo de Año 
Nuevo .... 
" Ellos parten. Queda en noso
tros el recuerdo de sus voces, el 
paso de sus figuras por Maracai
bo en donde dejaron las huellas · 
del amor y de la paz. 
·'Hoy se van, dejando en noso
tros muchas de sus esperanzas y 
llevando un retazo de amor en 
esta tierra del Zulia donde ellos 

Gupo parcial en una presentación oficial. 

Los Padres Mario Mosto y Raúl Ugarte, con el P. Gustavo Ocando orga
nizador del Congreso. 

cristalizaron todas las esperanzas 
de la paz mundial. 
"Gracias, Niños Cantores del 
Mundo, p·or haber llenado en 

este fin de año, nuestros cora
zones con las místicas oraciones 
del amor y de la bondad cris
tiana". ■ 

Toda amistad tiende a cultivarse, a incrementarse, a demostrarse. Para aumentarla se re
quiere la "presencia" y el contacto con el otro, y cuanto más aumenta la amistad, más se 
siente la necesidad de multiplicar esta "presencia". Y ¿Qué es la oración más que ese tra
tar con Dios, ecucharlo, responderle, dirigirse a El, elevarse hasta El, estár con El, buscar 
la comunión con El?. 

Don Luis Ricceri. 
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Nicaragua 
En Nicaragua trabajan unos ireint¡¡ salesianos y como cua
renta Hermanas Hijas de María Auxiliadora, y otros muchos 
miembros laicos de la Familia Salesiana. Esta es la situación 
de las fundaciones nicaragüenses, por orden cronológico 
(Cfr. BS Italiano de Octubre último). 

GRANADA (1911) 

La ciudad no ha sido campo de 
violentas batallas, pero se ha re
sentido también del clima gene
ral de violencia En junio el Cole
gio Salesiano fue ametrallado, 
sus moradores pasaron 18 horas 
tendidos por tierra para esquivar 
los proyectiles. En la ciudad hu
bo saqueos y venganzas. Los cin
co salesianos y las HMA. han 
vuelto ya al trabajo. 

MASAYA (1926) 

La ciudad ha sido de la más da
ñada por la guerra civil. Bombar
deos, devastaciones, saqueos. Va
rias veces ha pasado de unos a 
otros. Los salesianos tenían en 
ella Colegio, Oratorio y Ambula
torio médico. En junio se vieron 
obligados a abandonar la obra 
y refugiarse primero en Granada 
y después en Managua Desde 
Granada, de cuando en cuando 
volvían a Masaya: constataron 
el paso de la guerra también en 
el Colegio : dos cadáveces aban
donados, uno junto al altar ma
yor en avanzada putrefacción. 
Ahora ya han regresado. La fun
dación está muy dañada: por 
algún tiempo ha servido de alma
cén de víveres. Hay que reha
cer todo. 

MANAGUA (1956) 

El Centro Juvenil "Don Bos
co" está abierto todos los días 
a muchachos y jóvenes con a
mor y bien provistas instalacio
nes deportivas, y a jóvenes a
prendices con modernos y efica
ces equipos técnico-profesiona
les. 
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Quedó muy perjudicado por 
el terremoto de 1972; pronto 
se le rehizo para cooperar a la 
rec~mstrucción general: ha da
do al país centenares de obreros 
jóvenes preparados en los cursos 
aceletados. Ahora está peor que 
despJés del terremoto. Durante 
la encarnecida lucha albergó a 
más de diez mil refugiados. 
Su Director, el Padre Mario 
Fiandri, celebró una Misa en 
acción de gracias el 22 de Julio. 
La Iglesia se vio abarrotada 
de fieles, entre los que había 
también muchos jóvenes. 

EL FUTURO 

Ha acudido a Nicaragua el Ins
pector Salesiano de Centroa
mérica, el Padre Luis Chinchilla, 
con sus colaboradores, para ver 
el alcance de los perjuicios, 
evaluar la situación y decir el 
futuro de la presencia salesia
na en el país. Todos los salesia
nos de Centroamérica se han 
estrechado espiritualmente en 
torno a sus hermanos envuel
tos en la guerra civil. Los sos
tienen con su oración y con 
ayudas materiales. Hay mucho 
que reconstruir en Nicaragua; 
hay una juventud más necesitada 
que nunca de solidaridad y de 
animación. 

"EL UNICO LIBERADOR ES 
CRISTO" 

Las noticias llegadas últimamen
te de Nicaragua nos devuelven 
la esperanza, pues hablan de 
"nuevo amanecer" del país, de 
reconstrucción, de "una nueva 
Nicaragua". 
• 22 de Julio de 1979. En 

el Centro Juvenil Don 
Bosco de Managua se cele

bra una Misa de acción de gra
cias .... "Pedida y preparada por 
los "muchachos" en acción de 
gracias por la protección de Dios 
sobre sus vidas, y en sufragio por 
los "compañeros caídos" en el 
momento del Ofertorio, junto 
con el Pan, el Vino y las flores, 
tres jóvenes llevaron al altar una 
granada de fragmentación, una 
ametralladora y una bomba, (y 
rezan así): "Señor, ponemos en 
tu altar y te ofrecemos estas ar• 
mas que han servido para la des
trucción y la muerte; cambialas 
en instrumentos de paz, progreso 
y felicidad para nuestro pueblo". 
• El "Noticiero Salesiano" 

(No. 67) hace algunos co
mentarios : Se han cerrado 

veinte años de lucha y dieciocho 
mes!;!s de violencia, destrucción, 
muerte, llanto, sufrimiento, que 

. han convertido a Nicaragua en 
una Nación de ruinas y un esce
nario de tragedia ... 
Resulta todavía difícil hacer una 
historia completa y exacta de los 
acontecimientos; pero aparte al· 
guna posible imprecisión, · está 
clara la verdad de los hechos 
y una visión manifiesta de lo 
que relaciona con nuestros her
manos y obras de nuestra nación 
mártir .... 
¿Qué no han hecho los salesia
nos..... para aliviar dolores, so
correr a siniestrados, salvar vi
das, buscar víveres, compartir 
lo que tenían y sufrir y correr 
los mismos riesgos y peligros de 
todos?. Tal vez en los anales del 
cielo se lean algunas páginas her
mosísimas, con nombres y he
chos que nosotros mismos desco
nocemos .... 
• "Con todo, el horizonte 

no es diáfano y sería pre
maturo aventurar juicios 

definitivos. Hoy por hoy ha ha-
bido un cambio externo que exi
ge, consecuentemente, un cam
bio externo que exige, conse-

entemente. 
razón ; y en 
:nas no son 
.tinistro de R 
:es, Miguel D'l 
sacerdote Mru 
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ifiesta de lo 
nuestros her

estra nación 

os salesia
lores, so
alvar vi-
ompartir 
y correr 
igros de 
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· as her
es y he
os deseo-

entemente, un cambio del co
ón ; y en este campo las ar

as no son tan eficientes. El 
· istro de Relaciones Exterio

Miguel D'Escoto Brockmann 
erdote Maryknoll, dijo: "Se 
hecho la revolución para !o

la libertad pero debo recor
a nuestro pueblo que el úni

Llberador es Cristo". 
clara la línea marcada hacia 
socialismo acentuado ... Co-

o son claras las declaraciones 
los voceros de la Junta Dese

toda acusación de mar
o o democracia social, di-

odo que Nicaragua tendrá sus 
ias formas, que ésta es una 

olución nicaragüense para 
· gar nacionalismo, democra-

cia, cristiandad y justicia social 
para todos ... Un futuro no lejano 
despejará las incógnitas y conso
lidará la euforia y la fe de un 
pueblo en sus dirigentes, o desi
lusionará definitivamente la es
peranza puesta en ellos, provo
cando una situación por hoy in
sospechada". 
• 20 de agosto de 1979. 

"Después de dos semanas 
de reuniones de concienti

zación de maestros, a nivel nacio
nal, pero cada claustro en su cen
tro, cerca de 500,000 jóvenes 
reanudaron el año escolar, por
que hubo interrupción del curso 
lectivo, no de la educación, pues, 
la guerra también educa . .' 
Los: niños de Nicaragua fueron-

Algunos de los 5,000 refugiados 
acomodados lo mejor posible en 
la Iglesia del Centro Juvenil. 
testigos de la lucha de todo un 
pueblo contra la represión -in
formó el Ministro de Educación, 
Carlos Turmerman-; vieron los 
extremos de la crueldad y del 
horror ... ; algunos de ellos vieron 
a sus familias perecer. No es co
rrecto traer a los estudiantes de 
vuelta a las aulas regulares como 
si la guerra no hubiese sucedido 
nunca Debemos tomar una pau
sa de un mes para explicar lo que 
sucedió en Nicaragua Los niños 
deben aprender lo que quiere de
cir libertad". 
Tampoco en la escuela están aún 
las cosas muy claras. Pero "la 
tarea de evangelización encuen
tra un clima propicio, pero nada 
fácil por el confusionismo de la 
novedad, y más que nunca de
manda creatividad, audacia e 
identidad definida .. " 
"En esta tarea urgente de evan
gelizar, no aséptica ni paralela
mente, sino encarnados en la rea
lidad, queremos estar presentes 
los salesianos, sin compás de es
pera "A la luz del Aconteci
miento - Puebla y de los Capítu
los Generales, asumimos, como 
criterio de verificación del segui
miento de Cristo y factor decisi
vo para nuestra fidelidad, como 
salesianos, la pobreza evangéli
ca y nuestra reubicación en
tre los jóvenes pobres y abando
nados", han proclamado el 
Consejo Inspectorial de Centro
américa". ■ 

Vietna111 
• otida.- Doce jovenes salesianos de Vietnam se han 
~agraiio para siempre a Dios en la Congregación Sale
a. El Director del "Salesian House of Studies" de 
u-Kong, Don L. Maximino, qrne fue Superior en Viet
• precisa que son catorce, pues dos lo habían hecho an
el 7 de julio, en Dalat. Los jó,venes salesianos escriben 
carta al Rector Mayor para ,comunicarle su decisión: 

osotros, sus humildes hijos 
de Don Bosco, le deseamos 

san ta fiesta de María Asunta 

Somos doce hermanos salesianos 
No:s encontramos en la parroquia 
qun regenta el salesiano Don Jo-

sé. Con un rito nos estamos pre
parando para lps votos perpetuos 
que haremos el 6 de agosto, fies
ta de la Transfiguración. 
Hemos podido reunirnos gracias 
a los sacrificios de los otros her
manos, para tener un mes de pre
paración espiritual; lo llamamos 
"el mes de la alimentación". Du
rante estos días podemos releer, 
reflexionar y profundizar nues
tras Constituciones, con la ayuda 
de buenos libros sobre la vid11 re-
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ligiosa Gracias a este benefico 
cursillo, que nunca habríamos so
ñado en nuestra situación, nos a
finnamos cada vez más en nues
tra vocación salesiana 
Sabemos que nuestro Cap. Gene
ral 21 terminó bien, pero no te
nemos aún los documentos; por 
lo que usamos sólo los del CGE. 
Prometemos ser siempre fieles a 
Don Bosco y a nuestra vocación 
salesiana Con gusto nos decidi
mos a hacer ahora nuestros votos 
perpetuos, porque "el amor de 
Cristo nos arrastra". Conocemos 
su preocupación por nosotros, 
sus hermanos vietnamitas. Se lo 
agradecemos muchísirfw. 
Sus preocupaciones y oraciones 
nos ayudan a servir a ~Dios y a los 
demás con alegría a pesar de cual
quier dificultad. Rece aún por 
nosotros, por favor y bendíganos 
el día de nuestra consagración. 
Nuestros mejores deseos para to
dos los hermanos del mundo que 
se unan con nosotros a través de 
la oración. Nuestra Auxiliadora 
le bendiga a Usted, a los Superio
res y a todos. (siguen 12 firmas). 

EL PAPA A LOS GRUPOS 
JUVENILES 

": .. sean el alma de verda
deras comunidades, empa
padas de espíritu bonda
doso, de resoeto mutuo, 
de servicio, v más que na
da, af!lurin,.das en una mis
ma fe y en una única espe
ranza. 
La f!eneración juvenil de 
hoy, aun aprovechándose 
del bienestar que le ofrece 
la civilización del consumo 
se da cuenta de que dentro 
de tan generosa prodigali
se esconde una seducción 
engañosa y de que no se 
puede parar en la experien
cia epicúrea de la abundan
cia propia de un mundo ma
terialista. 
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GO 

UN ENORME PUÑAL 

Eran seis de la tarde de un lindo día del mes de Agosto. 
Don Bosco estaba conversando cerca de la puerta del Co
legio con algunos niños. De improviso se oye el grito de: 
- ¡ Un asesino, un asesino!-. 

E n realidad he aquí que un 
hombre, en mangas de ca

misa y con un enorme puñal en 
la mano grita: 
- ¿Dónde está Don Bosco? 

¡ Quiero ver, cueste lo que 
cueste, a Don Bosco!. 
El temor casi anonadó a los ni
ños que, como palomas al acer
carse un ave de rapiña, todos se 
desbandaron en completa confu
sión y desorden. 
Entre los fugitivos se hallaba el 
acólito Reviglio. Su fuga fue pro
videncial y también fue la salva
ción del Siervo de Dios. 
El asesino, creyendo que aq1Je! 
era Don Bosco, corre tras él pa
ra matarlo; pero reconociendo 
en seguida el error; vuelve atrás 
en busca de Don Bosco. 
El buen Padre, en este pequeño 
intervalo, apenas si tuvo tiempo 
para huir y cerrar con llave la 
reja de fierro de la escalera que 
conducía a su cuarto. 
El asesino lo persigue, llega a la 
reja, la sacude con fuerza, la em
puja y tira, pero todo inútil. La 
reja no cede. 
Entonces el asesino allí se que,da 
esperando largo rato como tig:re 
sediento de la presa y aferra,do 
a la barra de fierro. 

Pero los niños ya se habían 
repuesto de la primera zozobra 
y de nuevo se habían reunido 
para defender, todos juntos, al 
buen Padre. 
Al ver cómo se atentaba contra 
su vida, sienten hervir la sangre 
en las venas. En esos momentos 
no atienden sino la voz del cora• 
zón y se abandonan al ardor 
juvenil. Quien busca un palo, 
quien se arma de piedras, éste de 
un garrote y ya, en grupos cerra
dos, se disponen a lanzarse con
tra el asesino y molerlo a palos. 
Don Bosco, desde el balcón, ve 
y conoce la intención de sus ni
ños y tiembla por la terrible lu
cha que ya se va a empezar. 
Grita a los suyos y les ruega que 
se calmen y tranquilicen. Los ni• 
ños obedecen a la voz del Padre 
y deponen las armas. 
Pero, ¿cómo hacer que salga de 
la casa esa fiera cruel?. 
Mamá Margarita estaba cons
ternada y agobiada bajo el peso 
del terror, pensando en el pe
ligro que corría su hijo y todos 
los niños. ¿Qué hacer?. 
Se manda en el acto avisar a la 
policía; pero, aunque mucho 
duele el d_f_<;irlo, no apareció ni 
un guardia sfquiera, ni un carabi-

nero, sólo 
sencia hacia 
de la noche. 
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zos, redujer1 
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torio esp 
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nal proye 
Al ver la 
hombre q 
persecucii 
ya no se 
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a en grupos cerra
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acer que salga de 
cruel?. 

· ta estaba con s
. ada bajo el peso 

nsando en el pe
su hijo y todos 
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aunque mucho 
no apareció n: 

· ra, ni un carabi-

nero, sólo hicieron acto de pre
sencia hacia las nueve y media 
de la noche. 
Presentáronse dos gendarmenes 
que despues de muchos esfuer
zos, redujeron a la impotencia al 
asesino y de lo llevaron al cuartel 
librando de este modo a Don 
Bosco de un precaria situación 
que en nada honraba a las autori
dades que no habían evitado a
quel vergonzoso ataque, y que 
podía haber dado lugar a serias 
y terribles consecuencias. ¿Tal 
vez estaba comprometida tam
bién la policía? Nada de extraño 
que hubiese recibido dinero. 
Y como si esta incuria para de
fender a un libre ciudadano no 
bastara, al día siguiente se come
tió una insolencia aún más censu
rable, si cabe, y digna de eterno 
baldón. El alcalde envió a un po
licía a preguntar a Don Bosco si 
perdonaba la ofensa recibida 
- · Sí, dijo Don Bosco, como 

cristiano y sacerdote perdono 
esta y otras ofensas más, pero 
como ciudadano y jefe de este 
instituto, exijo de las autorida
des y en nombre de las autorida
des, que velen con más atención 
y cuidado sobre mi persona y so
bre mi casa. 
Sin más el desgraciado alcalde 
hizo poner en libertad a aquel 
facineroso, aunque sabía que se 
le había entregado una buena su
ma de dinero para ultimar a 
Don Bosco. 
En la tarde del día siguiente, 
otra vez el desgraciado estaba al 
acecho a poca distancia del Ora
torio esperando a su víctima y 
buscando cómo realizar su crimi
nal proyecto. 
Al ver la pésima voluntad de ese 
hombre que no cedía .de sus 
persecuciones y por los cuales 
ya no se podía asegurar la vida 
de Don Bosco, pues el mismo 
asesino por tres veces lo había 
ido a buscar al Oratorio, el Co
mendador Dupré, tomó a su car
go la defensa de Don Bosco, ya 
que la pública autoridad no cum
plía con su deber. 
Llama a aquel infeliz que, día a 
noche, tenía una constante sozo
bra a los moradores del Orato-

Estatua de Don Bosco en la Basílica de San Pedro, Roma. 

río y le pregunta el por qué de 
su rencor. rencor. 
- Me han pagado, dijo el infeliz . 

Que se me pague lo que otros 
me pagan y quedamos en paz. 
Se le entregó ochenta pesos, que 
el criminal debía dar por arrien
do atrasado y otros ochenta de 
anticipo . De este modo, se puso 
fin a aquella continua amenaza 
que bien podía haberse trocado 

en sangrienta tragedia 
Don Bosco lo perdonó con mu
cha generosidad: olvidó los ma
los ratos que le había hecho 
pasar y lo ayudó más tarde en 
todos los apuros. 
De este modo cumplía con el 
precepto del Señor: "Amar a 
los enemigos y devolver bien 
por mal a los que nos odian y 
persiguen". ■ 
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DON BOSCO EN AMERICA 

LIMA (NSP).· Ha aparecido en 
ésta el primer número de la revis
ta de los Exalumnos Salesianos 
"Don Bosco en América", publi
cación encargada de preparar el 
VI CONGRESO LATINOAME
RICANO DE EXALUMNOS DE 
DON BOSCO, que se realizará en 
Octubre de 1982, en la ciudad 
de Lima 
En su editorial dice: Saludos her
manos latinoamericanos. Nos ha 
tocado tomar la posta y lo hace
mos con alegría y entusiasmo sa-

• Iesiano. Buscamos con esta revis
ta comunicarnos e integrarnos.
Una comunicación que implica
reciprocidad, diálogo permanen-
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te a fin de lograr la integración 
requerida para nuestro próximo 
Congreso Latinoamericano que 
se realizará el año 1982. 
Nuestra revista tratará de conver
tirse en la dinamizadora del Con
greso, trabajaremos temas de dis
cusión en grupos, comunicare
mos experiencias de lugares don
de se esté trabajando según la Jí. 
nea de nuestro Congreso de Pana
má, y finalmente iremos constru
yendo, por el intercambio de ex
periencias, nuevas formas de ac
ción para los alumnos. Queremos 
que los documentos de Puebla 
junto con las orientaciones y el 
espíritu salesiano sean lo que ilu
minen nuestro trabajo y n01 
guíen hacia la construcción <:le 

un mundo más justo". 
Felicitamos a la FEPEXS por es
te logro: una revista bien presen
tada, a dos colores y con desbor
dante espíritu salesiano. 

ADELANTE LA CAUSA DE 
MONSEÑOR CIMATTI. 

JAPON, TOKIO (ANS).· En la 
causa de beatificación del Siervo 
de Dios Mons. Vicente Cimatti 
salesiano. Prefecto Apostólico de 
Miyazaki (muerto en Tokio el 
6 de Octubre de 1965) se ha ter
minado en Turín el proceso 
"rogatoria)". Iniciado con la se
sión del 20 de Marzo de 1978, se 
ha llevado a cabo con la máxima 
solicitud. Se ha interrogado a 
más de 20 testigos residentes en 
Italia, entre los que hay un sa
cerdote japonés de Roma, en la 
clausura del proceso, el día 3 
de junio, el Arzobispo Anastacio 
Bailes· tero recordó la figura del 
Siervo de Dios a quien conoció 
personalmente en un viaje a Ja
pón cuando era Prepósito Gene
ral de los Carmelitas. 
El Salesiano Don Alfonso Creva
core, venido expresamente de Ja
pón para seguir el proceso, entre
e;ó al Secretario de la Congrega
ción, el 7 de junio, las actas pro
cesales de Turín como comple
mento del proceso principal que 
se lleva en Tokio. 

EL "MARATHON DE FRA· 
TERNIDAD" 

PARAGUAY- CORONEL OVIE
DO (ANS).· El desbordamiento 
del río Paraguay, "la crecida del 
siglo", como se la llama, ha deja
do sin casa a miles de familias. 
Esta calamidad nacional ha suci
tado la solidaridad y la generosi
dad de todos. Entre las iniciati
vas más eficaces está la de Radio 
Caaguazú, que por algunos días 
ha estado a disposición de la dió
cesis señalando las necesidades 
más urgentes y pidiendo ayuda . 

PIURA • PERU.• Interior de la 
Casa natal de Miguel Grau, hoy 
convertida en museo de la gloria 
del Gran Almirante. 
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María Auxiliadora, Don Bosco, 
Madre Mazzarello y Domingo 
Savio, Escenificación en el día 
del Papa en 1979. - Lima. 

Durante dos días, sin interrup
ción ni reposo, el P. Diógenes 
González, Párroco de Santa Ma
ría, ha sido la voz de los pobres, 
que, a través de la radio pedían 
ayuda A sus llamados han res
pondido hombres y mujeres de 
todas las clases sociales y de to
dos los rincones del departamen
to, sin excluir a los muchachos. 
Han sido momentos dramáticos 
y emocionantes, de muy difícil 
descripción. Más conmovedora 
ha sido la solidaria generosidad 
de la gente humilde. Así se ha po
dido conseguir el objetivo de ase
gurar una ayuda importante a los 
damnificados. Total: 2'081,000 
Gs. y 60 toneladas de productos 
agrícolas. Todo gracias a la opor
tuna intervención de la Iglesia 
local. El pueblo mismo ha defini
do el hecho como un "marathón 
de la fraternidad". 

ALGUNA TABLA PARA LA 
CAMA 

PARAGUAY - ASUNCION . 
(ANS).•"Vivo en una casa muy 
pobre en las afueras. Cuando lle
gué mis dos hermanos de religión 
me acogieron con mucha alegría 
y cariño. Buscamos alguna tabla 
para prepararme una cama-mesa 
no hay todavía; el pavimento 
era un charco, pues el techo deja 
pasar la lluvia 
Trabajamos para un futuro Cén
tro Profesional de mecánica 
Nuestro objetivo: recoger jóve
nes más pobres y darles la posibi
lidad de cuatfficarse profesional
mente,de modo que puedan vivir 
honestamente ... " • 

José Zanardini sdb. 

"APRENDEN A SALIR DE 
SI MISMOS" 

ECUADOR, CUENCA (ANS).
"He pasado la Navidad en el 

Réplica a escala del legendario 
Monitor Huáscar. El glorioso 
barco de Miguel Grau. - Piura. 

Oriente Amazónico. Con el Di
rector y nueve muchachos, orga
nizamos un paseo de diez días. 
Lograpios hacer una instalación 
de agua corriente para un puebli
to perdido en las estribaciones 
de los Andes. La gente, contentí
sima: nosotros muy satisfechos a 
pesar de las 35 horas de marcha 
por senderos intransitables. 
Ha sido ul1 buen trabajo "voca
cional" con estos muchachos 

que así aprenden a salir de sí mis
mos y darse a los demás sin espe
rar recompensa .. " 

Gregorio Pérez. 

" HE COMENZADO UNA CO
LECCION ... . " 

TAIWAN - TAIPEH.- CHINA 
(ANS).- "Le escribe desde la Cqi
na libre un hermano que lleva 56 
años en las misiones y que desde 
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hace más de 10 trabaja por difun
dir la buena prensa, especialmen
te entre la juventud no cristiana: 
el 990/0 no sabe nada de Jesu
cristo. 
( .. ) Después de' haberlo pensado 
mucho y con la aprobación de 
nuestro Inspector, he dado co
mienzo a una colección de publi
caciones salesianas "para los her
manos", que no nos va a suponer 
ninguna ganancia material -ni si
quiera cubrirá gastos-, pero dará 
a nuestros salesianos jóvenes la 
facilidad de leer en su propia len
gua algunas fuentes de nuestra 
espiritualidad: La Virgen , Don 
Bosco, los salesianos de primera 
hora .. 

Pedro Pomati sdb. 

NUEVA LENGUA PARA LA 
PALABRA DE DIOS 

COCHIN - P ALLARUTHI, IN
DIA (ANS).- Ha aparecido en la 
India la primera edición de la 
Biblia en lengua "Malayalam", 
ilustrada y redactada por Philip 
Thayil en forma poética para 
muchachos. Ha dirigido la edi
ción "Don Bosco Welfare Cen
tre" ( escuela tipográfica salesia
na) de Cochin-Palluruthy, cuyo 
director es el mismo P. Thayil. 
En Cochin los salesianos dirigen 
también un oratorio (Vaduthala) 
y la "Sneha Bhavan Boy's Ho
me (casa del amor) para la reedu
cación de muchachos difíciles. 
No pocos muchachos de estos 
centros pasan después a la "es
cuela "Don Bosco" para apren
der un oficio. La nueva Biblia 
editada (mil páginas) la ha pre
sentado oficialmente el Card. Pa
racattil, Arzobispo de Ernaku
lam, durante una ceremonia pre
parada expresamente para el ca
so, a la que asistieron miles de 
personas. El Obispo de Cochin, 
Mons. José Kureethara, ha recor
dado a los adultos el deber de 
dar testimonio de los principios 
e ideales bíblicos con un compor 
tamiento coherente; así educar a 
sus hijos con su ejemplo. 
Entre otros fines, la edición de la 
Biblia intenta hacer una áporta
ción al Año Internac. del Niño. 
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EL OBISPO 115 

CARACAS-VENEZUELA (ANS) 
L'Osservatore Romano del 15 
de julio de 1979 ha publicado 
la elección del salesiano Mi
guel Delgado Avila como Auxi
liar de Faleri. El nuevo Obispo, 
115 de la serie salesiana, nació 
en Caracas, el 23 de mayo de 
1929 y profesó en la Congrega
ción Salesiana en los Teques 
el año 1945. Terminados los es
tudios de Teología en Roma, 
Universidad Gregoriana, dirigió 
en su patria las fundaciones sale
sianas de Altamira y Mérida. Era 
presidente de la Asociación 
Venezolana para la Educación 
Católica (A VEC) Mons. J. A. 
Lebrún Moratinos, de quien es 
colaborador el nuevo Obispo, 
es Arzobispo titular de Vonca
ria, coadjutor con derecho de 
sucesión y administrador apostó
lico "sede plena" de Caracas. 

DISCENIDOR DE ESPIRITUS 

ROMA - ITALIA (ANS).- La 
Congregación para las causas 
de los santos, después de te
ner el parecer favorable del Pa
pa Paulo VI, emanó el 12 de 
junio de 1978 el decreto para 
introducir la causa del Sier
vo de Dios Pier Giorgio Frassati. 
Se verifica así una intuición 
que tuvo, tal el primero, el 
salesiano Antonio Cojazzi, que 
fue su maestro y director es
piritual. Don Antonio Cojazzi 
fue el primer biógrafo del jo
ven Frazzati y en la práctica 
fue él quien lanzó al mundo en
tero su noble figura Su libro, 
ágil, estimulante y moderno, fue 
traducido y tuvo muchas edi
ciones. 
Gracias, pues, a Don Antonio 
Cojazzi, ahora comienza el 
proceso apostólico, cu aren ti tres 
años después de la clausura del 
proceso informativo diocesano 
(21 de Octubre de 1935). El 
Obispo de Viella, el 17 de Oc
tubre, y el Arzobispo de Turín, 
el 21 del mismo mes, después 
de haber inspeccionado la tumba 
y los lugares en que se conser-

van recuerdos del Siervo de 
Dios. respondieron a la peti
ción hecha de dar su juicio so
bre el "non cultu". Con ello 
se concluye la primera fase del 
proceso. 

NO PUDO VER A SU MADRE 

CHECOSLOVAQUIA, V ATICA
NO (ANS).- La Radio Vaticano 
y algunos periodistas italianos 
han dado la noticia siguiente: 
"Un salesiano de origen eslova
co, Don Esteban Silhar, no ha 
podido volver a Checoslovaquia 
para visitar a su madre grave
mente enferma, ni para tomar 
parte en sus funerales, celebra
dos en Pezinok". 
Don Esteban Silhar salió de Che
coslovaquia en el año 1951, pa
ra estudiar Filosofía y Teología 
en el extranjero, y reside en Ro
ma desde hace 20 años. 
En 1972 obtuvo la ciudadanía 
italiana Aunque en los últimos 
meses, lo ha pedido varias veces, 
la embajada Checoslovaca de 
Roma no le ha facilitado el vi
sado para visitar a su madre. 
También Radio Vaticano difun
dió la noticia de la petición de 
los católicos alemanes al gobier
no de Praga para que "ponga fin 
a la violación de los derechos y 
de las libertades fundamentales 
del hombre y a la opresión de la 
Iglesia y respete de esa forma las 
resoluciones del Acta final de la 
Conferencia de Helsinki". 

"NO MAS MURALLAS DE 
ODIO" 

MANAGUA, NICARAGUA(AN
S).- "Sin Dios no se puede rec
construir el país". Lo ha afirma
do en Managua el Arzobispo sa
lesiano Mons. O bando Bravo, du
rante la Misa celebrada para im
petrar del Señor la paz para Ni
caragua y el descanso eterno pa
ra las víctimas de la tragedia que · 
ha deshecho el país 
Si se excluye a Dios -ha afirma
do el prelado- sólo de podrán es 
perar nuevas violencias. Mons. 
O bando ·Bravo ha invitado a los 
nuevos dirigentes del país a no 
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'AHORA HAY QUE RECONS
TRUIR EL HOMBRE" 

~!CAR.AGUA - MANAGUA 
(ANS).- Mons. Obando Bravo, sa
lesiano, Arzobispo de Managua 
ha invitado al pueblo nicaragüen
se a hacer todo lo posible para re
construir la paz ·"solamente la 

paz -ha afirmado el prelado-
puede mantener viva, encendida, 
la llama del amor, que representa 
el arma más poderosa que tiene 
el hombre para resurgir de las ce
nizas". Ha declarado también el 
Arzobispo que es tarea futura de 
la Iglesia y de los nuevos gober
nantes reconstruir el hombre, es 
una tarea, no menos importante 
que la curación de las heridas, 
que saciar el hambre de la gente 
y que reconstruir las ciudades. 

NUEVO CIUDADANO 

HUMAIT A, BRASIL (ANS).-Por 
una determinación legislativa del 

13 de junio pasado, la "Camara" 
de la ciudad amazónica (Río Ma
deira, Amazonas) confirió la ciu
dadanía benemérita al salesiano 
Monseñor Miguel D' Aversa, Obis
po titular de Macri y prelado de 
Humaita. La asamblea adminis
trativa tomó la decisión "en 
atención a la vida de entrega, de 
amor, y de trabajo con que el 
prelado ha contribuido al de
sarrollo cultural, social y mo
ral de la ciudad". Monseñor 
D' Aversa ha sido objeto de gran
des agazajos, tanto por parte de 
los hermanos y misioneros como 
por parte de toda la población 
de su prelatura. 

''MICRORREALIZACIONES'' 
MISIONERAS 

ITALIA, ROMA (ANS).· El 
Director de las Obras Pontifi
cias Misioneras de la diócesis 
de Roma, Monseñor Ascanio Pe
roni ha destacado la aportación 
de la comunidad Parroquial sa
lesiana de María Auxiliadora de 
Vía Tuscolana, donde se han re
cogido 4,840,000 liras para las 
misiones. Hay que precisar que 
se trata de pequeñas ofertas, lo 
que supone un sentido del sacri
ficio y de la solidaridad muy di
fundido. 
El animador salesiano de la Ins
pectoría ha podido entregar al 
dicasterio de las misiones duran
te este año 19,188,000 liras, 
recogidas en el solo Lacio, a lo 
que se sumará la "microrrealiza
ciones" provenientes de Cerde
ña todas ellas son fruto de pri• 
vaciones y ofertas espontáneas 
de muchachos y jóvenes que, 
de cuando en cuando, se han 

ROMA.- LOS SALTA COMIDA. 
La Madre Teresa de Calcuta ha 
visitado la parroquia salesiana de 
Santa María Auxiliadora, de 
Roma. Aquí con el Párroco Stel
vio Tonnini y con un grupo sin• 
guiar de feligreses que se llaman 
Grupo Miserear de los Salta - Co• 
mida. Es así, porque cada cier• 
to tiempo "salta una comida" y 
ofrecen el equivalente en dinero 
para el Tercer Mundo. 
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acordado de los misioneros. 

SOLIDARIDAD CON NICA· 
RA~UA 

SANTIAGO DE CHILE (ANS) 
En todas las Iglesias de la Archi
diócesis de Santiago de Chile se 
ha hecho una colecta para las 
víctimas del conflicto termina
do a finales de julio en Nicara
gua Así lo ha dispuesto el Ar
zobispo, el Cardenal Salesiano. 
Raúl Silva Henríquez, quien ha 
recordado un compromiso de 
la Conferencia Episcopal Chilena 
para pedir a los cristianos del 
país que ayudaran a la población 
de Nicaragua 

LA MEJOR MARCA 

BARIA BLANCA, ARGENTI
NA (ANS) .· Entre los misioneros 
salesianos que han "caminado" 
por lá Pampa patagónica para e
vangelizar de un siglo a esta par
te las poblaciones, la mejor 
"marca" la ostenta el Padre Mar
celo Gardín: entre los años 
1938 y 1944 ha hecho un re
corrido de 1,880 leguas (9,440 
kms. a caballo para llevar el a
nuncio de Cristo y la Confirma
ción en la fe a las gentes del Nor
te de Neuquén. 

LOS MUCHACHOS, LOS PRI· 
MEROS 

BOLIVIA, SUCRE (ANS).- Unas 
lluvias torrenciales han causado 
grandes desastres en todo el te
rritorio: desbordamientos de 
ríos, inundaciones, hundimiento 
de puentes y edificios, familias 
que han perdido su casa y hacien
da desaparecidas por la acción de 
las aguas. Los muchachos "Gen
te Joven", un grupo de jóvenes 
animosos y emprendedores, han 
acudido en socorro de los damni
ficados y han suscitado, con su 
ejemplo, la generosidad de todos. 

LOS CIEN AÑOS DE SOR 
ROSA 

ITALIA, SAMPIERDARENA -
GENO V A- (ANS).- Apenas cum-
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EL MARAJA: Con manto y turbante reales, el Rector Mayor son
rie enigmático: Viste galas antiguas pero sus ojos otean el futuro. 
la India lo fascina: siente toda la riqueza heredada del pasado y la 
prometedora esperanza del futuro. Ha escrito: En la Ind ia la reli
gión es un elemento esencial; pero ni las creencias antiguas ni las 
ilusiones modernas bastan para construir al hombre moderno: sin 
la fe cristiana no se prepara, en la India, al nuevo ciudadano. 

plidos los 100 años , Sor Rosa 
Repetto ha dejado el "Don Bos
co" donde vivía desde hace más 
de medio siglo. Es una figura que 
merece recordarse, más que por 
el tiempo vivido, por el Espíritu 
con que lo llenó ... Los habitan
tes del "Don Bosco" eran varios 
centenares de jóvenes. La mayor 
parte del tiempo lo empleaba en 
los obradores y talleres. Había 
-y hay aún- una cocina enor
me, que debía funcionar conti-

nuamente para saciar el apetito 
juvenil. Sor Rosa trabajó en ella 
constantemente con la tenacidad 
típica de los lugares, pero con la 
conciencia de la "piadosa mujer" 
del Evangelio, que sabía evange
lizar siguiendo a Jesús y sirvién
dolo con su trabajo doméstico. 
Esta conciencia antigua le ha 
procurado sin duda una invita
ción a la mesa celestial, donde 
tal vez ahora la sirven los ángeles 
ó quizás el Hijo en persona .. . 
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omunión - Participación 
1.- MAESTROS DE LA VERDAD 

Es un gran cornmelo para el Pas
tor universal constatar que se 
han congregado aquí, no como 
un simposio de expertos, no co
mo un parlamento de políticos, 
no como un congreso de cientí
ficos o técnicos, por importantes 
que puedan ser esas reuniones, 
sino como un fraterno encuentro 
de Pastores de la Iglesia Y como 
Pastores tienen ustedes la viva 
conciencia de que su deber prin
cipal es el de ser Maestros de la 
Verdad. No de una verdad huma
na racional, sino de la verdad 
que viene de Dios, que trae con
sigo el principio de la auténtica 
liberación del hombre: "conoce
rán ustedes la verdad y la verdad 
los hará libres" (Jn. 8,32), esa 
verdad que es la única en ofrecer 
una base sólida para una "praxis' 
adecuada 
l. l. Vigilar por la pureza de la 

doctrina, base en la edifica
ción de la comunidad cristiana, 
es pues, junto con el anuncio del 
Evangelio, el deber primero e in
sustituible de Pastor, del Maestro 
de la fe. Con cuánta frecuencia 
ponía esto de relieve San Pablo, 
convencido de la gravedad en el 
cumplimiento de este deber. (Cf. 
1 Tim. 1, 3-7, 1, 18-20; 1, 11-16; 
2 Tim. 1, 4-14). Además de la 
unidad en la caridad, nos urge 
siempre la unidad en la verdad. 
El amadísimo Papa Paulo VI, en 
la Exhortación Apostólica Evan
gelii Nuntiandi, expresaba: "el e
vangelio que nos ha sido enco
mendado es también palabra de 

la verdad. Una verdad que nos 
hace libres y que es la única que 
procura la paz del corazón: esto 
es lo que la gente va buscando 
cuando anunciamos la Buena 
Nueva . La verdad acerca de Dios 
la verdad acerca del hombre y de 
su misterioso destino, la verdad 
acerca del mundo ... El predica
dor del evangelio será aquel que 
aun a costa de renuncias y sacri
ficios, busca siempre la verdad 
que debe transmitir a los demás. 
No vende ni disimula jamás la 
verdad por el deseo de agradar a 
los hombres, de causar asombro, 
ni por originalidad o deseo de a
parentar... Pastores del Pueblo 
de Dios: nuestro servicio pasto
ral nos pide que guardemos, de
fendamos y comuniquemos la 
verdad, sin reparar en sacrificios' 
(Evangelii Nuntiandi, n. 78). 

VERDAD SOBRE CRISTO 

l. 2. De Uds. Pastores, los fieles 
de sus países esperan y reclaman 
ante todo una cuidadosa y celosa 
transmisión de verdad sobre Cris
to. Esta se encuentra al centro 
de la evangelización y constituye 
su contenido esencial: "No hay 
evangelización verdadera, mien
tras no se aununcie el nombre, la 
doctrina, la vida, las promesas, el 
Reino, el misterio de Jesús de Na
zareth, Hijo de Dios" (Evangelii 
Nuntiandi, n. 22). 
Del conocimiento vivo de esta 
verdad dependerá el vigor de la fr 
de millones de hombres. Deprn-

derá también el valor de su adhe
sión a la Iglesia y de su presencia 
activa de cristianos en el mundo. 
De este conocimiento derivarán 
opciones, valores, actitudes y 
comportamientos capaces de o
rientar y definir nuestra vida cris
tiana y de crear hombres nuevos 
y luego una humanidad nueva 
por la conversión de la concien
cia individual y social (Cf. Evan
gelii Nuntiandi, n. 18). De una 
sólida cristología tiene que venir 
la luz sobre tantos temas y cues
tiones doctrinales y pastorales 
que se proponen ustedes exami
nar en estos días. 
1.3. Hemos pues de confesar a 
Cristo ante la historia y ante el 
mundo con convicción profunda, 
sentida, vivida, como lo confesó 
Pedro:"Tú eres el Mesías el Hijo 
de Dios vivo"(Mt. 16, 16). 
Esta es la buena noticia en un 
cierto sentido única: la Iglesia vi
ve por ella y para ella, así como 
saca ella todo lo que tiene para 
ofrecer a los hombres, sin distin
ción alguna de nación, cultura, 
raza, tiempo, edad, o condición 
social. Por eso "desde esa confe
sión (de Pedro), la historia de la 
salvación sagrada y del Pueblo de 
Dios debía adquirir una nueva 
dimensión ... " (Juan Pablo 11, 
Homilía en la inauguración ofi
cial de su Pontificado, 22, 10, 
1978). 
Este es el único EvangeHo y 
"aunque nosotros o un ángel del 
cielo les anuncie otro Evangelio 
distinto, ... sea anatema!", como 
escribía con palabras bien claras 
el Apóstol (Gál. 1, 8). 

EDICIONES SALESIANAS 
1.- CONSTITUCIONES APOSTOLICAS SOBRE LAS UNIVERSIDADES Y FACULTADES ECLESIA

LES, BOLIVIA 79.- Normas de la Sagrada Congregación para la Educación Católica en orden a la 
recta aplicación de la Constitución Apostólica 

2.- RAFAEL CRIPPA EN EL VALLE DEL DOLOR.- Vida Salesiana- Autor P. Eugenio Pennati. SDB. 

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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