


CA R TA  A  LOS DE TODAS LAS EDADES

Mis.queridos amigos Juanito 
y Mari:

No podéis imaginaros lo interesada 
que está la gente por vosotros. En 
todas partes me preguntan por Jua
nito y Mari, «Pues en mi casa tam
bién somos dos y nos llamamos 
precisamente Juanito y Mari» —me 
acaba de decir una persona—, así 
que recibimos las cartas como si 
fueran expresamente para nosotros.» 
Yo le he dicho que sí, que eran para 
ellos. Y se ha echado a reír. Como 
vosotros, que os reís mucho, porque 
la risa es expresión de la felicidad. Y 
porque Don Bosco continúa dicién- 
donos; «Estad siempre alegres.»

Aunque a veces no hay más reme
dio que ponerse muy tristes con las 
cosas tan desoladoras que pasan 
en nuestro país. Parece como si al 
diablo se le hubiese dado libertad 
para venir a nuestra tierra a desen
cadenar la barbarie. «España, país 
de muerte», ¿será verdad? Hoy me 
refiero a esos paquetes-bomba que 
acaban de causar nuevas víctimas. 
Como si no tuviéramos bastantes

muertos con los que se cobra la ca
rretera y el cáncer, ahora viene el 
diablo personificado en esos mensa
jeros de la muerte y de la maldad.
¿Sabéis que a Don Bosco también 
le llegaron paquetes sospechosos? 
Un día recibió el Santo la incógnita 
de un paquete de correo. Era pe
queño, pero pesaba mucho. «¿Qué 
será esto?», exclamó. Por entonces 
aún no se habían inventado las dia
bólicas cartas-bomba. Lo abrió con 
curiosidad y vio que se trataba de... 
jun ladrillo! En seguida lo partió para 
ver si había dentro dinero. Nada, no 
había nada.

—Esto es una manera de tomarle el 
pelo - r ió  uno de sus salesianos.

—No. porque el remite pone «un po
bre cura»,
—Que sí, Don Bosco, que esto es 
una burla.

Estaban en este diálogo cuando se 
presentó el remitente preguntando si 
había recibido un ladrillo.
—¿Conque es usted el bromista?

—Menos bromas.
Y empezó a contarles su historia.
Don Ghistoifi, que así se llamaba el 
pobre cura, había tenido un brazo 
muy mal. tanto que los médicos ha
bían llegado a la determinación de 
amputárselo.

—No, por favor —les dijo el pobre 
cura—. Antes déjenme ir a Don 
Bosco. Le diré qué debo hacer en 
honor de María Auxiliadora para cu
rarme.
Y, en efecto, Don Bosco le dijo que 
ofreciera un ladrillo para su iglesia. Y 
el buen cura, apenas se vio sano, 
pues que envió el ladrillo por correo.
El reverendo celebró la broma con 
Don Bosco.
—A eso se le llama cumplir al pie 
de la letra —sonrió Don Bosco.
—Es que con la Virgen hay que 
cumplir las promesas con puntos y 
comas.
Y el buen cura empezó a dar bendi
ciones a diestro y siniestro con el

Como un paquete-bomba
brazo sano a vista de todos, Y. alar
gando el mismo brazo antes enfer
mo, entregó al Santo un abundante 
donativo, con la precaución de que. 
no supiera su mano izquierda lo que 
hacía su derecha.

☆ ☆ ☆
Así da gusto, ¿verdad, Mari? Estos 
paquetes inocentes que nos traen la 
explosión de la amistad, de la ale
gría y de la gratitud a María Auxilia
dora a todos nos gusta recibirlos.

Creedme que es cierto lo que dice 
el Salmo 10: «Al que ama la violen
cia, El lo odia.» Amigos, los asesinos 
no pueden entrar en el Reino de 
Dios. A no ser que se conviertan, 
como el buen ladrón.

Pero lo que yo estoy pensando es 
que Juanito a lo mejor un día podrá 
dar muchas bendiciones de María 
Auxiliadora. Porque tiene los brazos 
más sanos que el pobre cura del la
drillo.
Recibid un abrazo muy fuerte de 
vuestro mejor amigo.

Padre RAFAEL

■ Juanito es siempre amigo 
de la vida, hermosa como 
los pájaros de mayo.



Don Egidio Vigano, 
reelegido Rector Mayor

Estaba en prensa nuestra revista cuando nos acaba de llegar la noticia por telefax: «Don 
Egidio Viganó ha sido reelegido como Rector Mayor de los Salesianos por otros sets 
años.» Era el sábado 7 de abril, una semana antes de la celebración de la Pascua de 1990. 

Buen motivo para desearle al Padre nuestros augurios pascuales para que continúe con reno
vado vigor al frente de la Congregación Salesiana.
Por eso. desde el Boletín Salesiano otra vez lanzamos las campanas de nuestra alegría por la 
reelección del séptimo sucesor de san Juan Bosco, el Padre y el centro de unidad de la Familia 
Salesiana (Cons. 126).

★ Don Egidio Viganó nació en Sondrio, población del norte de Italia, el 27 de julio de 1920. 
Joven salesiano, partió para Chile, donde se doctoró en Teología para ser profesor del Teóloga- 
do salesiano. Posteriormente fue Inspector provincial. Asistió como perito teólogo en el Concilio 
Vaticano II. En 1971 fue elegido Consejero General para la Formación salesiana en el Capítulo 
General especial. Y el 15 de diciembre de 1977 sucedió a don Luis Ricceri como Rector Mayor 
de los Salesianos, siendo reelegido para el mismo cargo el 28 de marzo de 1984.
Desde 1978 es miembro de la Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seculares, y 
Presidente de la Unión de Superiores Mayores desde 1983. También es consultor de la misma 
Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seculares. Don Egidio Viganó ha sido nueva
mente elegido Rector Mayor por otros seis años en el presente XXlll Capítulo General.

★ Durante estos dos sexenios de Rector Mayor se ha llevado a cabo en la Congregación Sale- 
siana una labor ingente para trazar las líneas de renovación, de acuerdo con el Vaticano II, 
hasta llegar a la aprobación definitiva de las Constituciones renovadas. Asimismo, la Familia Sa
lesiana ha crecido en cantidad y en intensidad, logrando definir sus señas de identidad. Don 
Egidio Viganó ha realizado una tarea insuperable como animador y orientador, en sus circulares 
precisas y preciosas, que son fuente de doctrina, y en sus visitas, siempre alentadoras y go
zosas.

★ «Lo que Dios pide nunca es demasiado», dijo don Egidio al aceptar por primera vez el cargo 
de Superior General de la Congregación. Eran palabras aprendidas de labios de su padre. «Por 
tanto, aunque con humildad y muy consciente de mis limitaciones, acepto con una esperanza 
muy grande.»
Después de doce años, otra vez recibimos la grata noticia de su reelección. Por entonces, un 
salesiano español le hacía una entrevista y. entre otras cosas, le preguntaba: «¿Qué es la espe
ranza?» Y el nuevo Superior le contestaba; «Bueno, pues para un periodista, esperanza es en
contrarse frente a un trabajo un millón de veces superior a las fuerzas y tener la seguridad de 
que se puede hacer. Porque Dios está con nosotros. Por eso llamamos a la Virgen Auxiliadora, 
porque la característica de la esperanza es la ayuda de otro, superior a nosotros, que nos hace 
el servicio.
...Además, no se respiran aires de cementerio; que estamos recuperándonos; que somos futbo
listas con ganas de meter goles y que algunos están con fiebre por poco tiempo... |Pero que de 
nuevo van a empezar a meter goles!»

★ Sí, don Viganó comienza este nuevo período precisamente en e! Mundial de Italia '90. En su 
juego ha obtenido buenos resultados. La metáfora de meter nuevos goles es un buen augurio 
para este sexenio, que le deseamos fecundo, y más después de un Capftuk) General cuya te
mática es la educación de los jóvenes en la fe. ■
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NUESTRA PORTADA 
La juventud saiestana comprome
tida tamMn cetebra que se trate 
el tema de «la educación en la 
te> en el XXli; Capáuio General 
de los Satesanos. actualmente 
reurado en Roma

E D U C A C IO N  SEXUAL

Frente a los graves problemas del 
SIDA, de las drogas, de las rela
ciones pemalrimoniales, que afec
tan sobre todo a los jóvenes, es 
muy loable el interés que se per
cibe en algunos medios de comu
nicación -p o r ejemplo, el pro
grama de TVE «Hablemos de se
xo». de la doctora Elena O choa- 
por ofrecer una información clara 
y seria a los padres, a los jóvenes 
y a lodos los españoles en gene
ral.
Sin embargo, son muchos los que 
creen haber descubierto la pana
cea de lodos estos problemas en 
la mera información. Así, todo el 
énfasis se pone en «hablar claro y 
sin tabúes»; «en informar con na
turalidad y sin miedos de todo lo 
referente al sexo en sus aspectos 
fisiológicos, biológicos» o en dar a 
conocer «las diversas técnicas se
xuales» para evitar consecuencias 
no p re v ia s  ni deseadas.
Me permito disentir de este plan- 
teamienlo simplista. No basta la 
sola inform ación, pues el meollo 
de la cuestión es que las perso
nas tengan com portam ientos co
rrectos, y  esto sólo se logra me
diante una educación adecuada.

La persona humana es a la vez 
cuerpo y espíritu, con inteligencia 
y volunlad, que nos distingue de 
los animales. Si sólo se dan ideas 
y no se educan los comporta
mientos y hábitos operativos de 
las mismas, nos quedamos a me
dio camino y no se logrará la ma
durez de las personas. Se habrá 
logrado quizá ium inar «precozmen
te» los problemas, sin solucionar
los. He aquí un dalo signilicativo: 
•€1 98 por too de los es|»ñoles 
están informados por las diversas 
campañas de información de los 
riesgos del SIDA; s r ^  un 7 por 
100 han cambiado sus hábitos 
sexuales.»
Por otra parte, no se puede tratar 
la sexualidad humana'desvincite- 
da de la formación integral de la 
persona, que es la m ^  de toda 
educación, y  tampoco sin tener 
en cuenta los aspectos y respon- 
sabidades morales de su furición 
o ejercicio.
Sí de verdad queremos una juven
tud sana y  responsable en todos 
los sentidos de la vida, no nos 
podremos contentar con enseñar 
en púbbco o en privada en cen

tros de planificación familiar o en 
donde sea, conocimientos sobre 
lé cn ica s  sexuales” , pildoras o 
preservativos, sino que será pre
ciso una educsción integral y  
moral.

M iguel Rhrilla 
San M artin

A lcorcón (M adrid)

(^s a  Salesiana.

41800 Sanlúcar la  M ayor (Sevi-

Eslímado amigo:

Me llamo Agustín. Soy canario y 
pertenezco a la Inspectoría de 
Córdoba. Estoy aquí, en Sanlúcar 
la Mayor, realizando el noviciado. 
En primer lugar, lo fe licilo  a usted 
y a todo el equipo de trabajo por 
la agradable labor que están ha
ciendo al difundir la obra salesía- 
na. como nos dejó encomendado

nuestro santo fundador san Juan 
Bosco. Y, en se^ndo  lugar, me 
gustaría que publicaran esta poe
sía que le envío con el único fin 
de homenajear a toda esa gente 
que colabora con nosotros y que 
también son híjos/as de Don 
Bosco-
Sin más. me despido dándole las 
gracias.

Alentamenle,

Agustín

Este poema está dedicado espedalm ^te  a todas esas personas que vi
ven con cierta preocupación por los jóvenes. A ellas mi más sincera fe li
citación. Y les aninx) a seguir trabajando en esta misión que nos d ^  
empezada san Juan Bosco.

H U B O  A LG U IE N  Q U E SE P R E O C U P O  
PO R LO S  JO VEN ES

Una joven trabaja noche y día, 
no importa dónde.
Unas pequeñas manos manejan un arma, 
no importa dónde.
Un joven pasa frío y pasa hambre, 
no importa dónde.
Pisa barro, pisa nieve, 
no importa dónde.
No importa si come el joven, 
no importa si duerme.
Sí Hora, que llore; 
si muere, ¿qué importa?
Joven abandonado en cualquier sitio, 
allá lejos, no importa dónde.
Te hacen jugarretas.
se comen tu comida, te quitan los zapatos, 
pero nadie se da cuenta, 
y si lo perciben, ¿qué importa?
Hoy sólo importa el dinero, el futuro.
Hubo un hombre que os amaba, 
se llamaba san Juan Bosco. 
pero murió cansado 
de proclamar su amor a los jóvenes.
Muchos lo han olvidado, 
otros todavía le recordamos, 
pero tú. joven, no lo olvides, 
amar es lo que importa.
San Juan Bosco y su espíritu sigue entre nosotros.

Agustín Javier Cedres Guerra, S C O
Sanlúcar la Mayor (Sevilla)



Educar 
en la fe

XXIII CAPITULO 
GENERAL
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Ya estam os en el anunc ia 
do  XXII! C apítu lo  General. 
Acaba de empezar. C om o 
recuerdan las C ons tituc io 
nes de los segu idores de 
san Juan Bosco, «es el s ig 
no p rinc ip a l de la unidad 
de la C ongregación  den tro  
de su diversidad».

Q
erá una reunión provechosa 

V - /  de salesíanos de todo el m i^* 
do. que favorecerá el crecimenio en 
ta fidelidad al EvangelK) y en nuestro 
servicio a ios jóverres en la Iglesia.



Roma: Vísta aérea de la Casa General de los Saiesianos, 
donde se está celebrando el XXIII Capítulo General.

He aquí algunos detalles que ayuda
rán a sintonizar con el acontecimien
to. Satisfarán cierta legítima curiosi
dad y facilitarán la sintonía con Ro
ma. Posteriormente será el mismo 
Capítulo el que se encargue de in
formar a la Congregación mediante 
comunicaciones periódicas.

A Ñ O  Y M E D IO  DE________________
P R E PA R A C IO N : D ES D E  1988

Recordaba don Egidio Viganó el 6 
de agosto de 1988: «Como indican 
las Constituciones, el Capítulo Gene
ral lo convoca el Rector Mayor.»
Añadía que durante la última sesión 
plenaria de su Consejo se había 
nombrado como regulador el secre
tario general, don Francisco Marac- 
cani. Tras indicar el tema elegido, 
señalaba también que había desig
nado la comisión técnica que aseso
raría al responsable de la prepara
ción.
Posteriormente se nombró la llama
da «comisión precapitular». que re
dactaría las ponencias o los esque
mas que deberían mandarse a los 
miembros del Capítulo con un mar
gen de tiempo suficiente para que

pudieran estudiarlos antes de ir a 
Roma.
El fin principal del Capítulo no se re
duce a tratar el tema propuesto, sino 
que, además, como autoridad su
prema que es de la Congregación, 
debe elegir o confirmar al Rector 
Mayor y a los miembros de su Con
sejo General.
Como preparación inmediata, lodos 
los capitulares hacen unos días de 
retiro, para disponerse a discernir la 
voz del Espíritu del Señor. .

E JE R C IC IO S  ESP IR ITU A LES  
E IN A U G U R A C IO N _______________

El Capítulo comenzó el 4 de marzo 
con los ejercicios espirituales, dirigi
dos por monseñor Oscar Rodríguez 
Madariaga, obispo salesiano auxiliar 
de Tegucigalpa (Honduras) y secre
tario del CELAM (Conferencia Epis
copal de América Latina). El predi
cador se centró en el tema del Capí
tulo. visto desde una perspectiva bí- 
blico-teológica y sin perder de vista 
las necesidades reales de los jóve
nes. Este primer momento capitular 
terminó el 8 de marzo. El día siguien
te. celebrada la Eucaristía, a las diez

y media de la mañana tuvo lugar el 
acto de inauguración, para el que el 
Rector Mayor había invitado al car
denal Juan Jerónimo Hamer, prefec
to de la Congregación vaticana de 
Institutos de Vida Consagrada. Evi
dentemente. también se había cur
sado invitación a los responsables 
de los diversos grupos de la Familia 
Salesiana.
Tras el saludo del cardenal y los 
mensajes de costumbre, el Rector 
Mayor pronunció el discurso inaugu
ral que ponía en marcha el Capítulo. 
El mismo día, por la tarde, se proce
dió a cumplir el primer requisito se
ñalado por los Reglamentos Genera
les, es decir, la presentación del in
forme sobre el estado de la Congre
gación, que en días sucesivos se 
trataría en asamblea general.
Como es de rigor, en los primeros 
pasos se estudia y aprueba el re
glamento, se designa a los modera
dores, se forman las comisiones y 
se dan las indicaciones oportunas 
para dar agilidad al trabajo.

P A R TIC IP A N  207 SA LE SIA N O S

Como miembros de derecho asisten 
el Rector Mayor con su Consep. el 
Procurador General y los lnsp>ecto- 
res; en total. 99 capitulares. Por pri
mera vez desde el dec»np de los



años cincuenta, pueden estar pre
sentes los Provinciales y delegados 
húngaros y de las dos jurisdicciones 
checoslovacas. En cambio, todavía 
no se sabe si podrán incorporarse los 
representantes de Vietnam; de con
firmarse su llegada, ios miembros 
del Capítulo serían 207,
Hay. además, cinco obsen/adores: el 
Delegado del Rector Mayor para Po
lonia y cuatro salesianos coadjuto
res. respectivamente, de Africa. Mé
xico. India e Italia.
Por su parte, el presidente y regula
dor había seleccionado, del personal 
de la Casa Generalicia, tres auxilia
res de secretaría y cuatro traducto
res.

DETA LLES C U R IO S O S  
DE EDA D  Y A S IS TE N C IA

No cabe duda que es un Capítulo 
General de juventud; la edad media 
anda por los cincuenta años. Más 
de la mitad no llegan a ella y sólo 
veinticinco superan los sesenta.
Se trata de una novedad interesante, 
que en parte se explica por el tema 
elegido, cuyo núcleo central entra

de lleno en la pastoral juvenil. Ello 
impulsó a los capítulos inspectoria- 
les a enviar a los responsables loca
les del sector.
Ciento veintisiete capitulares nunca 
han participado en este género de 
asambleas; 22 han asistido a una, 
12 a tres, uno a cuatro y dos a cin
co. Sólo 56 estuvieron en el XXII 
Capítulo General.

ESTAN REPRESENTADO S  
T O D O S  LOS C O N T IN E N TE S

Ved ahora la distribución por regio
nes salesianas del mundo:
Región americana del Atlántico 26 
Región americana del Pacifico 

y Caribe 24
Región de habla inglesa 15
Región de Asia (31) 29
Región Ibérica:

España y Portugal 20
Región de Italia y Oriente Medio 33 
Región del Norte europeo 

y de Africa 29
Delegación de Polonia 11
Universidad Pontificia: visitaduría 2 
Casa Generalicia 1

C AR A CTER  PRO PIO  DEL
X X III C A P IT U LO  GENERAL

En la cana recordada al pnncipio, 
escribía don Egidio Viganó: «El XXIII 
Capítulo General debería ser una ce
lebración capitular de ritmo ordinario, 
tanto por su contenido como por la 
duración del trabajo. Con el fin de 
considerar nuevamente nuestra iden
tidad y para no caer en las insidias 
de la superficialidad, los tres últimos 
Capítulos Generales nos enriquecie
ron con documentos de gran pro
fundidad doctrinal. Ante tal riqueza 
de orientaciones, suficientemente re
conocida, ahora se nos llama a ver 
su asimilación y aplicación práctica 
De ahí que este nuevo Capítulo Ge
neral tenga un ámbito más restringi
do: vertificar la eficacia de la educa
ción salesiana en la vida de fe de 
los jóvenes con quienes trabajamos, 
para revisar después con mayor efi
cacia los proyectos educalivo-paslo- 
rales de cada Inspectoría y casa. De 
esta asamblea capitular se espera 
un documento más bien sucinto de 
orientaciones operativas.'' ■

Objetivo del Capítulo es verificar la eficacia de la educación salesiana 
en la vida de fe de los jóvenes con quienes trabajamos.



VALENCIA:
Centros Juveniles "Don sosco", 

presentes en expo-JOVE
La Feria de  M uestras de  V a lencia  abre  sus puertas cada Navidad para a coger la EXPO- 
JOVE, au tén tico  m uestra rio  de todas aquellas innovaciones que  se producen  y  conso li
dan en el cam po de la an im ación  in fan til y  juven il.

La Federación de C en tros  Juven iles Don Bosco, de Valencia, estuvo presente en la pa
sada ed ic ión . Los jóvenes de la Federación, sobre  un estand de más de 100 m etros 
cuadrados, fue ron  an im ación  para los casi 5.000 vis itantes que acuden d ia riam ente  a la 
Feria.

En el planteamiento ini
cial de la Federación de 
Centros Juveniles Don Bos

co de Valencia se hallaba la 
idea de ofrecer una metodo
logía de animación adecuada 
e innovadora, porque la EX
PO-JOVE quiere ser eso: 
muestrario vivo de aquellos 
estilos y  novedades que se 
producen en este campo es
pecífico.

Estar presentes en EXPO- 
JOVE suponía un reto. Era 
someterse a un indicador que,

8

sin duda, iba a calibrar el ni
vel y estilo de animación que 
practicamos día a día en 
nuestros respectivos Centros 
Juveniles.

La experiencia fue altamente 
gra tificante y satisfactoria, 
pues en todo momento los 
más de sesenta animadores 
y monitores captaron la aten
ción y fueron laboratorio vivo 
de animación para los visi
tantes, no sólo para niños y 
jóvenes, sino también para 
mayores y adultos.

FORMARSE COMO
TECNICOS DE
ANIMACION JUVENIL

La tradición salesiana es muy 
rica en este campo. A lo lar
go de más de un siglo y me
dio de experiencia se ha ido 
acuñando un estilo propio de 
hacer animación, directo y 
parlicipativo, capaz de ofre
cer alternativas con pocos 
medios y al alcance de las 
clases populares.
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Sin embargo, la animación in
fantil y juvenil, como ocurre 
con todas las ramas del sa
ber, avanza y progresa, ha
llándose sujeta a una serie 
de transformaciones e inno
vaciones.

Renunciar al estudio en este 
campo supone abandonar el 
trabajo sobre nuestras intui
ciones fundarnentales, convir
tiendo nuestro genuino estilo 
de animación en algo obsole
to y trasnochado.

de monitores y animadores 
jóvenes, que supieron captar 
a los participantes en una 
sucesión continuada de ac
ciones.

La experiencia vivida nos 
confirmó, una vez más, la 
necesidad de aprender y es
tar al día para potenciar esa 
cercanía innata y relacional 
que posee el estilo de ani
mación juvenil salesiano.

La verdadera experiencia fue constatar que la animación no es fruto 
de la improvisación o de vivencias heredadas del pasado, 
sino tarea basada en el estudio y la formación constante.

La oferta de animación debe 
ser creativa: una creatividad 
no abandonada a la sola in
tuición, sino asentada en el 
estudio serio, la técnica asi
milada y la confrontación con 
las nuevas formas de hacer 
surgidas en otros lugares.

b) Adecuación
a los participantes

La estructura que sostiene al 
proyecto no puede ser una 
estructura estándar, sino que 
debe garantizar la participa
ción de los niños y jóvenes 
concretos que asistirán.

El estilo de animación con
creto que la Federación iba a 
realizar, a pie de estand, de 
bía ser algo actual como un 
destello que generara activi
dad. ofreciera participación y 
creara entusiasmo.

Todo ello se debía realizar 
desde la inmediatez de ios 
escasos minutos que los visi
tantes dedican a un estand.

Estas tareas sólo se pudieron 
rea lizar sa tis fac to riam en te  
desde la preparación técnica

BASES PARA UNA________
ANIMACION POSITIVA

La tarea de animar a las 
5.000 personas diarias que 
transitan por la EXPO-JOVE 
de Valencia requiere de unas 
bases teóricas sobre las que 
asentar un proyecto práctico 
y efectivo.

Algunas de las bases teóri
cas fueron:

a) Creatividad práctica

c) Taileres
de participación 
inmediata

Con este nombre acuñamos 
una serie de talleres, senci
llos en su desarrollo, pero d i
námicos y vibrantes en su 
metodología.

Con esta metodología se qui
so adecuar el trabajo de ani
mación a la realidad existen
te: actividades sugerentes y 
enlazadas para participantes 
que están de paso.



LOS TALLERES
DE PARTICIPACION
INMEDIATA

Estos talleres eran la idea y 
la metodología que animaban 
el estand.

Para hacerlos realidad se es
tructuró el proyecto de traba
jo de la siguiente forma;

a) El mimo como acogida 
y captación de interés

Un equipo de actores de m i
mo, nacidos de las amplias 
experiencias de teatro que 
poseen varios de nuestros

solamente unos espectadores 
de mimo, sino que pudieran 
maquillarse y realizar sus ex
periencias en este campo,

b) Taller de maquillaje

La mayoría de niños y jóve
nes convocados por los ac
tores de m imo deseaban 
«cambiar de rostro» e iniciar
se en la práctica del gesto, 
lenguaje universal más allá 
de las palabras.

El amplio equipo encargado 
del sector de maquillaje rea
lizó el primer día de la EX- 
PO-JOVE alrededor de 2.700 
maquillajes.

El amplio equipo del sector 
de maquillaje realizó el primer 
día de la EXPO-JOVE alrededor 
de 2.700 maquillajes.

Centros Juveniles, era la pri
mera llamada de atención y 
lugar de acogida de visitan
tes.

Su tarea comenzaba fuera 
de los límites del estand. en 
los pasillos circundantes. Allí 
se realizaba un primer ofre
c im ie n to . P o s te rio rm e n te  
acompañaban a niños y jó 
venes hasta los límites del 
estand para que no fueran

Con este primer paso, el jo
ven visitante penetraba en un 
ámbito diverso al de lá vida 
cotidiana, disponiéndole a vi
vir una nueva experiencia.

c) Taller de modelado 
de barro

Los talleres eran activos y 
buscaban la participación d i
recta. Varias mesas, provis
tas de abundante barro para 
modelar, eran ocasión para 
plasmar ideas y realizar crea
ciones plásticas.

d) Taller de serígrafía

Quienes lo deseaban impri
mían sobre tela algún dibujo 
elegido por ellos mismos. De 
esta forma se conseguía que 
el niño o joven que acudía a 
la EXPO-JOVE fuera el crea
dor del material que iba a 
llevar, como propaganda, a 
su casa.

e) Protección Civil

La animación puede ser mo
tivo para la educación ciuda
dana, como paso inicial para 
futuras intervenciones socia
les de mayor peso específi
co.

El taller de Protección Civil 
se hallaba subdividido en va
rias secciones ciudadanas, 
que facilitaban la elección:'

•  Incencios en grandes edifi
cios.
•  Inundaciones.

•  Vientos huracanados.

•  Incendios forestales.

•  Accidentes de montaña.

•  Protección Civil doméstica.
•  El gas y el fuego.

•  Las excursiones.

En este taller se realizaban 
unos sencillos trabajos y 
pruebas, concluidos los cua
les el participante obtenía el 
carnet de «Protección Civil 
Infantil».

El primer día de la EXPO- 
JOVE obtuvieron su carnet 
cerca de 3.200 niños y niñas.

f) Taller de caricaturas

Varios miembros de la Fede
ración, que cursan estudios 
en la Facultad de Bellas Ar
tes de Valencia, diseñaron y 
dieron vida a un taller consis-
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Los talleres de participación 
inmediata eran la idea y la 
metodología que animaban 
el «stand».

tente en realizar caricaturas 
a los participantes.

Las más de 1.300 caricatu
ras realizadas por los cuatro 
anim adores especializados 
que formaban este taller son 
buena muestra de la acepta
ción que tuvo.

g) Taller de magia 
y prestidigitación

Otra parte del estand estaba 
ocupada por un taller de 
prestidigitación.

Este taller estaba constituido 
por dos partes bien diferen
ciadas: la primera con núme
ros-espectáculo a través de 
los cuales dos animadores 
especia lizados e jecutaban 
juegos de ilusionismo espec
taculares. La segunda área 
la formaban sencillos juegos 
de cartas, papeles y pañue
los, susceptibles de ser prac
ticados por los visitantes.

Quienes <o deseaban imprimían 
sobre tela algún dibujo 
elegido por ellos mismos.

h) Taller de papíroflexia

El antiguo arte de doblar pa
pel para producir figuras de 
animales y objetos, también 
tuvo su lugar en el Proyecto 
de Talleres de participación 
inmediata.

Pero el trabajo de animación 
no terminaba con el desarro
llo de los talleres. Alrededor 
de ellos existía una infraes
tructura de monitores encar
gados de hacer un segui
miento personalizado de quie
nes pasaban por el estand. 
Porque cada persona que ac
cedía era tratado como un

ser personal, con capacidad 
de trabajar en relación con 
los demás.

CONCLUSION____________

La verdadera experiencia vi
vida por los animadores ju 
veniles no fue el éxito obte
nido por la masiva participa
ción de visitantes en el es
tand de la Federación de 
Centros Juveniles Don Sos
co, ni siquiera la confronta
ción con otros estilos de ani
mación, expuestas en los es
tand de la EXPO-JOVE.

La verdadera experiencia fue 
constatar que la animación 
no es fruto de la improvisa
ción o de vivencias hereda
das del pasado, sino tarea 
basada en el estudio y la 
formación constante.

La animación es una rama 
del saber humano. Somos 
muchos jóvenes quienes, a 
través del trabajo y estudio 
permanente, estamos llama
dos a revitalizar aquel aspec
to tan salesiano que es la 
presencia viva y dinámica en 
medio de niños y jóvenes.

José Joaquín 
GOMEZ PALACIOS

11



T

Las estampas 
del mes de mayo

B autista A ra iz  ha escrito veintiséis colecciones  
Este año se han im preso 817.000 estam pas

Cada año, cuando llega el mes de mayo, nos apresuramos a hacernos con la colección 
de estampas que publica la Librería Salesiana de Pamplona, pues nos ofrece una buena 
palabra y la imagen tan familiar de la Virgen. Alguna vez nos habremos preguntado 
quién prepara esos textos y cómo se las apaña para lograr que cada año sean diferentes.
Esa persona cobra hoy rostro y nombre. Se llama Bautista Araiz y lleva ya veintiséis 
años escribiendo el texto de la colección de estampas del Mes de María Auxiliadora. Es 
miembro de la Academia Mariana Salesiana, de Roma. En amable charla con él, le pe
dimos que nos hable de su actividad mañana.

—Haz tu presentación a los 
lectores de! Boletín Sa/esia-
no.

—Pertenezco a una familia ver
daderamente salesiana. De los 
ocho hermanos de nuestra fami
lia. tres somos salesianos: Pe
dro. Luis y Bautista Araiz. y nues
tra única hermana, Dolores Araiz, 
es Hija de María Auxiliadora. 
Además tenemos dos primos sa

lesianos. David y Javier Chuno. 
Todos hemos nacido en Pam
plona. Los salesianos somos an
tiguos alumnos del colegio sale- 
siano de dicha ciudad y Dolores 
del de las Hijas de María Auxi
liadora.
Actualmente trabajo como secre
tario en el Centro Nacional Sa- 
lesiano de Pastoral Juvenil, en 
Madrid.

—¿Cuántos años llevas escri
biendo el texto de las estampas 
del Mes de Mayo?

—Comencé a escribirlas en el 
año 1964, siendo entonces es
tudiante de Teología. Han pasa
do ya veintiséis años.

—¿Desde cuándo se publican 
las estampas del Mes de Mayo?

—He consultado a don Cándido

12
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Bautista Araiz 
en su estudio.

Villagrá sobre ese asunto y me 
ha dado los siguientes datos, 
que son de verdadero interés 
documental. El los conoce por
que llegó al colegio salesiano de 
Pamplona en 1937.
La historia de las estampas del 
Mes de María Auxiliadora está 
inseparablemente unida a la im
prenta del colegio salesiano de 
Pamplona. En cuanto comenzó 
a funcionar el taller de imprenta, 
en el año 1938, aquellos sale- 
slanos de entonces aprovecha
ron inmediatamente la imprenta 
para iniciar la publicación de es
tampas de María Auxiliadora.
No sólo eso, sino que ya en el 
año 1938, o por lo menos en 
1939, alguien tuvo la feliz idea 
de editar una colección especial 
de estampas para el Mes de 
Mayo. Primero se distribuyeron 
sólo en Pamplona, pero gustó la 
idea y, poco a poco, se fueron 
difundiendo por toda España. Por 
tanto, desde 1938-39 a 1990 se

ha superado ya la cota de los 
cincuenta años publicando las 
estampas del Mes de Mayo.

Al principio la Imagen de las es
tampas iba impresa en blanco y 
negro. Años más tarde, don En
rique Nácher les dio nueva vida 
pintando flores y otros adornos 
para su impresión a color. El tex
to de las estampas de la prime
ra colección fue redactado, qui
zás. por don Félix Solanas. Y en 
años siguientes, con toda segu
ridad. por don Felipe Diez. Des
pués colaboraron otros.
La difusión de la devoción a Ma
ría Auxiliadora por medio de la 
imprenta, con sus variadas posi
bilidades, es uno de los grandes 
méritos y de los eficaces servi
cios del colegio salesiano de 
Pamplona, no sólo para España, 
sino también para Hispanoamé
rica y aun para todo el mundo 
salesiano.

—¿Cuántas estampas se habrán 
publicado en tantos años?

—Para esta información he acu

dido a don Jacinto Colomé, que 
trabaja en la imprenta del cole
gio salesiano de Pamplona des
de el año 1951.
Desde 1938-39 hasta 1951, año 
en que él llegó a Pamplona, no 
es fácil dar cifras. Lo que él si 
puede afirmar es que en mayo 
de 1952 se imprimieron 150.000 
estampas. Desde entonces el 
número no sólo se ha manteni
do, sino que ha ido aumentando 
progresivamente. En 1989 se pu
blicaron 750.000 estampas, Y en 
este año 1990 la cifra ha subido 
a 817.000,
Aunque no es posible dar una 
cifra exacta, lo que sí es cierto 
es que son muchos millones de 
estampas los que ha editado la 
imprenta del colegio salesiano 
de Pamplona para el Mes de 
Mayo, en cincuenta años.
Esa imprenta ha lanzado ade
más millones de imágenes de 
María Auxiliadora en estampas 
que no pertenecen a la colee-

De izquierda a derecha: Luis Araiz, Dolores Araiz, el Rector Mayor de los Salesíanos, la Madre General de las Salesianas 
y Pedro Araiz. Tres hermanos también hijos de Don Sosco; Bautista, que es el cuarto, 
no pudo estar con ellos en esta ocasión.



ción del Mes de Mayo, y tam
bién postales, cuadros, calenda
rios pequeños y grandes. En to
do ello han tenido una contribu
ción decisiva los encargados de 
la librería salesiana de Pamplo
na, que han sido responsables 
de la mejora continua de todo 
ese material mariano, de su di
fusión y comercialización. El pri
mer librero fue el inolvidable don 
Ale. que estuvo en ese cargo 
durante veintiséis años.

—¿Cómo comenzaste a escribir 
las estampas de! Mes de Mayo?

—Del modo más inesperado. A 
principios del año 1964 llegué a 
Pamplona a causa de un pro
blema de salud. Don Cándido Vi- 
llagrá. que en aquellos años se 
encargaba del texto de las es
tampas del Mes de María Auxi
liadora. había pedido a don Juan 
Gil, profesor de Sagrada Escritu
ra. que le preparara la colección 
de 1964, Pero don Juan Gil 
acababa de comunicarle que le 
era imposible realizar el encargo.
Así que. ai verme llegar a Pam-

Esa persona 
cobra hoy 
rostro y 
nombre. Se 
llama Bautista 
Araiz y lleva 
ya veintiséis 
años
escribiendo 
el texto de la 
colección de 
estampas del 
mes de María 
Auxiliadora.

piona, don Cándido me invitó en 
seguida a escribir el texto, pues 
el mes de mayo de echaba en
cima.
Me puse al trabajo sin más pre
ocupación que la de tapar aquel 
agujero, para que la colección 
de 1964 estuviera a tiempo para 
su impresión y distribución,
Al año siguiente, 1965, don Cán
dido Villagrá encargó a Manuel 
Cambronero, actualmente misio
nero en Africa, que redactara el 
texto. Lo hizo y me lo • confió 
después, para que se lo perfilara 
y redujera al número de líneas 
que caben en la estampa. Así 
que ese año mi trabajo fue de 
colaboración.
En 1966 don Cándido me pro
puso que preparara personal
mente el texto, y así lo hice. De 
ese modo, como un simple ta
pagujeros. comencé lo que des
pués, casi sin darme cuenta, se 
ha ido estirando ya durante vein
tiséis años.

Visto todo ello con ojos de fe, 
considero una gracia de María

Auxiliadora el haber recibido la 
invitación a hacer este trabajo.

—¿Qué temas has ido presen
tando en las estampas?

—Cada año he tratado un tema 
diverso, según las circunstancias;
•  He dedicado ocho coleccio
nes al tema bíblico.
•  Seis a temas marianos de 
sabor salesiano,
•  Cinco a la adaptación de do
cumentos marianos.
•  Cuatro a temas de espirituali
dad mañana.
•  Dos a oraciones litúrgicas ma
ñanas.
•  Uno a oraciones poéticas ma- 
rianas.

—¿Cómo haces en la práctica? 
¿Qué sistema sigues para ela
borar la colección de un año?

—Poco a poco, como es natural, 
he ido perfilando una concreta 
metodología de trabajo.
En primer lugar, escojo un tema 
general, por ejemplo hacer un 
comentario bíblico sobre el Mag
níficat. o adaptar la encíclica 
Redemptoris Mater, o comentar 
el tema La Virgen de Don Ros
co, en el año centenario de la 
muerte de Don Sosco, etc.
De ese modo, cada año la co
lección de estampas se trans
forma en un pequeño libro de 
treinta y una páginas sobre la 
Virgen, porque desarrolla un úni
co tema general.
Después, en la estampa de ca
da día, desarrollo un aspecto 
concreto, como si fuera un pe
queño capítulo. Así voy presen
tando el tema del mes, en pe
queñas dosis.

Eso tiene su dificultad y su gra
cia, porque en la estampa no 
caben más de veinte o veintiuna 
líneas en tres párrafos, con sus 
correspondientes blancos, que 
hacen más agradable la presen
tación tipográfica. En esas bre
ves veinte líneas intento decir 
algo sustancioso, pero de modo 
claro, popular, atrayente. Por tan-
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to, esas veinte líneas son como 
una espada de Damocles, que 
obliga a un continuo esfuerzo de 
síntesis, midiendo cada palabra, 
cada frase.
Además procuro que los días de 
la Novena de María Auxiliadora 
tengan también una cierta uni
dad dentro del tema general del 
mes, pues hay muchas perso
nas que sólo participan en los 
cultos de la Novena,
Intento también que cada es
tampa sea, en cierto modo, autó
noma, ya que lo más normal es 
que llegue a la gente fuera de 
una colección. Así, en cada es
tampa procuro expresar un pen
samiento concreto y completo.
—Como autor, ¿qué sugerirías a 
los que reciben la colección de 
estampas de Mayo?

—He destacado antes cómo la 
colección, al desarrollar un lema 
único, se transforma en un pe
queño libro sobre la Virgen. Pien
so, por ejemplo, en el comenta
rio que hice, en la colección de 
estampas de 1989, a la encícli
ca Redemptoris Mater.

Una colección de estampas so
bre un tema así no sirve sola
mente para el Mes de María 
Auxiliadora, sino que mantiene 
un valor permanente para todo 
el que quiera tener a mano un 
elemental y sintético resumen 
de esa encíclica.
En ese sentido, la colección de 
estampas se puede leer, en cual
quier momento, como si fuera 
un pequeño libro. O se puede 
aprovechar en un grupo, dedi
cando en cada reunión un rato 
a comentar el texto de una de 
las estampas, y así ir conocien
do, en pequeñas dosis, esa en
cíclica del Papa. Eso podría ser 
una preparación inicial para leer 
después el documento completo.
Como el texto de la estampa es 
tan breve, sólo permite expresar 
una idea. De ese modo, una es
tampa es un instrumento prácti
co para decir un pensamiento 
en unas Buenas noches, en una 
homilía breve o en otras ocasio
nes.

Una familia, una comunidad u 
otros grupos pueden aprovechar 
la colección de estampas para 
hacer el Mes o la Novena de 
María Auxiliadora u otra Novena 
o celebración en honor de la Vir
gen. Bastaría leer cada día una 
estampa, comentándola o dejan
do unos momentos de reflexión, 
añadiendo después alguna ora
ción o canto y proponiendo co
mo flor la que se sugiere en la 
misma estampa.
Por tanto, el que tenga el gusto 
de ir guardando la colección de 
estampas de cada año tendrá 
siempre a mano un material ma
ñano sencillo, sugerente. popu
lar, del que echar mano en cual
quier momento.

—¿Hasta cuándo piensas conti
nuar redactando el texto de las 
estampas?

—El escribir las colecciones de

estampas ha sido para mí un 
modo singular de colaborar en 
la difusión de la devoción a Ma
ría Auxiliadora, que he hecho 
siempre con gusto. Pero no es 
algo que haya buscado, sino un 
encargo que he recibido. Por 
eso. mi actitud es la de seguir 
colaborando, sencillamente, 
mientras se me pida ese ser
vicio.

☆ ☆ *

Ahora conocemos un poco me
jor el horno en que se moldea 
cada año la colección de es
tampas del Mes de María Auxi
liadora. De seguro que en este 
mes de mayo, cuando caigan 
en nuestras manos las tradicio
nales estampas que publica el 
colegio salesiano de Pamplona, 
las miraremos con otros ojos y 
apreciaremos mejor su mensaje.

P. J.

LA  M A D R E  DEL RED EN TO R
|H« resucitado!
La noticia más alegre, más radiante y más decisiva de toda la historia es 
la que los ángeles anunciaron en la mañana del domingo de Pascua: 
■jJesús ha resucitado!»
La pasión y la muerte de Jesús habían aplastado la débil fe de los após
toles y discípulos. Todos, absolutamente todos, perdieron la fe en Jesús. 
Ya no había nada que esperar.
La única que mantuvo la fe y que esperó el triunfo de Jesús fue Maria, su 
Madre. Ella no sabía cómo sucedería eso. pero estaba absolutamente 
segura de que El vencería a la muerte. Jesús lo había anur>ciado: «A los 
tres días, resucitaré.» Pero sólo María esperó su resurrección. Jesús, al 
resucitar, mostró claramente que era en verdad el Hijo amado de Dios 
Padre, el Rey que reinaría por siempre. ¡Dichosa tú, María, porque creiste 
siempre! En verdad. Dios cumplió espléndidamente lo que te había anun
ciado por medio de su ángel en la Anunciación.

Ron Vive la alegría que nos da Cristo resucitado y  alegra a todos los que 
viven cerca de ti. ■
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Basta leer por encima la 
vida del nuevo beato Feli
pe Rinaidi para darnos cuenta 

de que su devoción a María 
Auxiliadora tiene un sentido de 
confianza, una confianza filial. 
Felipe Rinaidi tiene conciencia 
de ser y de sentirse hijo de Ma
ría, y así la llama: «Madre queri
da», «Madre dulcísima».

Esta confianza se advierte en 
las confidencias que el hijo tiene 
para con la madre, a la que le 
cuenta sus percances y proble
mas. En este sentido, la devo
ción mariana de Felipe Rinaidi 
raya en la ternura y en la senci
llez de niño. Desde joven, Feli
pe Rinaidi ha adquirido la cos
tumbre de escribir a la Señora 
sus cartas confidenciales. Las 
ponía bajo la estatuita que nun
ca faltaba en su despacho.

Como Vicario y como Rector 
Mayor, tendrá una imagen de 
María con uh buzón a sus pies 
para mantener una asidua co
rrespondencia con la Madre ce
leste. Señal de que el correo 
funcionaba maravillosamente y 
de que obtenía las respuestas a 
sus demandas.

Don Rinaidi vino a España 
en 1926. Foto célebre en la que 
aparece con el Rey Alfonso XIII 
dirigiéndose a colocar la primera 
piedra de la iglesia de María 
Auxiliadora de Madríd-Estrecho.

DON RINALDI YI

► He aquí algunos de sus reca
dos a la Señora. En uno de sus 
momentos más difíciles escribe: 
«Madre dulcísima: después de 
Varazze, Marsala. También te la 
confío a Ti, mi Abogada. Dirige 
mi ignorancia, mis disparates y 
lodo lo que haga. Tú bien sabes 
cuántas dudas e incertidumbres 
acompañan mis operaciones. 
Guíalas al bien, para el bien de 
las almas y para la gloria de

Dios. Sin Ti no acierta una tu hi
jo en Cristo, F. R.»

Véase esta otra carta en la que 
expresa su angustia: «13 abril 
1914. Madre mía dulcísima: ya 
ves qué tormento y qué peligro 
pesan sobre mí. A Ti acudo para 
que me libres. Recuerda que 
soy tuyo y que quiero serlo en
teramente y para siempre. Pero 
también ves que por mí mismo
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MARIA AUXILIADORA

no puedo nada, como nada sé y 
nada comprendo. ¡Ilumíname, for
tifícame, líbrame, sálvame, oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María! Dignare me lauda
re Te, Virgo María; da mihi virtu- 
tem contra hostes tuos.»

A su muerte, se encontró el bu
zón de Nuestra Señora lleno de 
correspondencia afectuosa y fi
lial. No cabe duda de que María 
era la fuente de la ternura y de 
la fortaleza de este hombre que 
emprendió grandes obras como 
enviado de María. Fortaleza y 
ternura, esas dos virtudes que 
parecen contradictorias, pero que 
indican un verdadero don de la 
Madre Auxiliadora hacia su hijo, 
en respuesta al amor y a la con
fianza en Ella depositada.

► «¡Ave María Purísima!» Así co
menzaba don Rinaidi sus «Bue
nas noches», al entender que 
éste era el saludo popular y tra
dicional en España, Y acentuaba 
la «ese» de Purísima, lo que 
provocaba una respuesta masi
va. Su corazón mañano intuyó el 
sentido de la devoción a la In
maculada del pueblo español. Y 
su invención se extendió por to
das las casas salesíanas de Es
paña. Hoy es ya una tradición el 
comienzo de las «Buenas no
ches salesianas» con el «Ave 
María Purísima» introducido por 
don Rinaidi. Y una muestra de 
su profunda inculturación.

► El nuevo beato impulsó la 
conmemoración de los 24 de 
mes apenas llegó de España a 
la Casa Madre. Lo mismo hizo

con el mes de María Auxiliadora. 
Y decía; «Tened bien presente 
que María es Guía para ir a Je
sús: que es Luz para descubrir 
los tesoros del Corazón de Cris
to, y que es Maestra para en
señarnos a ser una sola cosa 
con Jesús, de modo que poda
mos decir con san Pablo; "Vivo 
yo. pero no soy yo el que vivo, 
es Cristo quien vive en mf.»

«El mes de mayo —decía— es 
el más a propósito para cumplir 
nuestra misión de hacer cono
cer y honrar a María Auxiliadora.»

Pero su pensamiento iba más 
allá de lo devocional; «Hemos 
de asociarnos a Ella para salvar 
almas.» Y es que María nos ha 
elegido como medios y nos ha 
enviado a los jóvenes. Trabaja
mos en su nombre. Somos los 
mensajeros de María en nuestra 
misión evangelizadora y educa
tiva. María se sirve de nosotros 
para auxiliar a sus hijos.

► En 1928 se celebra el 50 ani
versario de la «Bendición de 
María Auxiliadora» y el 25 de la 
coronación de la imagen de la 
basílica de Turín. Para dichas 
conmemoraciones organiza un 
congreso mañano en el que se 
estudie la asistencia de María 
Auxiliadora en cada cristiano y 
la presencia de la Virgen en la 
vida y en la obra de Don Bosco. 
De este congreso nacería una 
revísta mañana y la idea de que 
la fiesta de María Auxiliadora se 
extendiera a la Iglesia universal.

► El 23 de mayo de 1918 inau
gura en Turín el singular Museo

Mariano, obra del arquitecto Ce- 
radiní, con diez salas en las que 
se mostraba el desarrollo de la 
devoción a la Auxiliadora.

> Don Rinaidi sigue los pasos 
de Don Bosco y dedica grandes 
esfuerzos para levantar tres igle
sias en honor de la Virgen; el 
templo de María Auxiliadora en 
Barcelona-Sarriá. Con la ayuda 
de la venerable Dorotea de Cho- 
pltea, continúa la construcción 
de la iglesia en el inconfundible 
estilo del arquitecto marqués de 
Sagnier.

En Roma, con motivo del Jubileo 
sacerdotal de Pío XI, inauguró 
las Escuelas Profesionales en el 
barrio popular de la vía Tuscula- 
na, «Surja en el centro de la fá
brica una iglesia y dedíquémosla 
a María Auxiliadora», dijo don 
Rinaidi.

Y del nuevo beato fue la idea de 
ampliar la basílica de María Auxi
liadora de Turín.

¡Cuánta fue su alegría al venir a 
Madrid en 1926 y bendecir la 
primera piedra de la futura igle
sia de Estrecho! De esa época 
es la célebre fotografía en la 
que vemos al Padre al lado del 
Rey de España, don Alfonso XIII.

☆ ☆ ☆

«María Auxiliadora es siempre 
nuestra Estrella.» Ela era su pen
samiento. su motor, su mensaje. 
Ella parece presentado ahora a 
nuestros c^os con el hak? estelar 
de los bíenaverrturados.

Rafael ALFARO
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LEON:
Mueva presentía  
de ¡as Saiesianas

Desde el pasado mes de agosto, las H ijas de María A u x ilia do ra  cuentan 
con  una nueva com un idad  en León.

Qesde a llí nos escriben para con ta rnos a lgo  de lo  que  están haciendo, 
a lgo de sus proyectos, de sus experiencias...

León, agosto de 1989.
Un grupo de cuatro her

manas comenzamos a vivir 
en el edificio que las Hijas de 
M aría A ux iliadora  estam os 
construyendo en la zona de 
La Armunia. Día a día contri
buimos a «poner los cim ien
tos», ya  que  co m p a rtim o s  
nuestras tareas de limpieza 
con las tareas de construc
ción de los obreros, en esta 
obra que queremos sea para 
mayor gloria de Dios y la ex-

18

tensión del amor a María Au
xiliadora.

Armunia se encuentra situa
da en un extremo de la ciu
dad, casi a orillas del río 
Bernesga. Hace unos años 
era considerado pueblo: hoy 
es un distrito de León. Está 
integrado por unas dos mil 
quinientas familias. Hace seis 
años se incrementó su po
blación por la construcción 
de 580 viviendas de protec

ción oficial, en las que convi
ven con «los payos», que son 
la mayoría, unas treinta fami
lias gitanas.

Nuestro colegio queda enfren
te del centro de los Salesia- 
nos Bosco, y muy cerca de 
la Casa Inspectorial de éstos 
y del aspirantado La Fontana. 
A nuestra derecha están las 
nuevas viviendas y más arri
ba lo que todavía llaman «el 
pueblo». A la izquierda, a unos



La grúa indica que la casa aún 
no está terminada. Poco a poco 
va tomando forma el centro 
de Formación Profesional.

tres kilómetros de distancia, 
se encuentra el centro de la 
ciudad.

Nuestra casa aún no está 
terminada del todo. Ladrillo a 
ladrillo va haciéndose reali
dad el edificio, que será un 
centro de Formación Profe
sional en las ramas Adminis
trativo-Comercial y Moda y 
Confección, ambas hasta el 
segundo grado.

No hemos empezado este 
curso las clases, pero sí el 
contacto con más de un cen
tenar de niños y jóvenes que 
vienen por aquí. Los mayo
res, a clases de mecanogra
fía; los niños, de cuarto a oc
tavo curso de EGB y de a l
gunos cursos de BUP, a rea
lizar sus tareas escolares en 
el estudio dirigido.

Así vamos insertándonos en 
el barrio, un barrio obrero, en 
el que abundan los niños de 
todas las edades y en el que 
tenemos puestas grandes es
peranzas y la ilusión por tra
bajar en la evangeíización de 
esta población, sobre todo 
entre la gente joven.

Estamos en León, Camino de 
Santiago, ruta de peregrinos. 
Aquí hemos plantado nuestra 
tienda las Hijas de María Au
xiliadora, pero queremos plan
tar también en muchos jóve
nes el amor a Cristo y a Ma- 
'ía. Si venís por León, parad 
m rato en Armunia. Os en- 
- entraréis en casa.

Las Hermanas

MADRE ERSILIA CANTA
Ejemplo de fuerza y delicadezaE¡pasado 28 de diciembre la muerte llevaba a Ersilia 

Canta a! encuentro con su Dios y  Señor.

Su recuerdo sigue aún vivo en cuantos la conocieron y 
trataron. «Es conmovedor —dice una— oír evocar en es
tos días por antiguas alumnas, ya abuelas, episodios de 
su bondad, sacrificio y caridad prestados; aunque era de 
temperamento fuerte, tenía rasgos delicados en su capa
cidad de perdonar y dar confianza.» Su equilibrio brotaba 
de una profunda vida interior. Arrastraba a chicas y a 
hermanas jóvenes en su piedad. En el testimonio escrito 
de la actual superiora de las Hijas de María Auxiliadora 
sobresale lo que escribió en 1978 al Rector Mayor de los 
Saiesianos reunidos en Capítulo General. Tras agradecer 
a los hermanos su labor por la santificación de las her
mana y para el bien de la juventud que les está confiada, 
añadía: «Sed cada vez más exigentes con nosotras, espo
leadnos en el camino de la santidad; ayudadnos a tener y 
conservar en la Iglesia la verdadera fisonomía espiritual y 
pastoral que san Juan Bosco y santa María Mazzarello 
quisieron para nosotras.» ■
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"Creemos...
¡y lo demostramos!"

El Movimiento Juvenil Salesiano Luz-Vida 
celebra en Antequera su segundo Congreso (25-11-90)
DE T O D A  LA IN S P E C T O R IA
DE C O R D O B A

Iban llegando en tren, en autocar, en 
coches de segunda mano, conducidos 
por modestos estudiantes universita
rios... Son los miembros de Luz-Vida 
de hoy, de ayer y de hace algunos 
ahos. Hasta los canarios llegaron en 
avión desde Las Palmas (Chano y 
Domingo Savio, nuncios insulares de la 
Gran Canaria, pertenecientes al Vida- 
4).
Los de Córdoba, siempre los más nu
merosos, y los de Granada, que les 
vamos pisando los talones. Los de Má
laga, los más sureños, «boquerones» y 
«peritas», siempre armando mucha bu
lla. Y los señoriales de Ubeda. Los de

Palma del Río. con las mejores naran
jas de España. Los de Pozoblanco, 
siempre tan tarugos («¡Y a mucha hon
ra!»). Los de Montilla, con tanta solera 
y gracia como sus vinos inmejorables. 
Los de Linares, andaluces y mineros. Y 
los de Jaén, la tierra del ronquío. Allí 
estaban los de Antequera, los anfitrio
nes, gente sencilla de la vega del 
Guadalhorce.
Allí estábamos todos: desde los biso- 
ños de Luz-1, vivarachos chicuelos de 
6.® de EGB, hasta los barbudos de Vi- 
da-3 y Vida-4, con sus animadores y 
animadoras, porque el Luz-Vida se ha 
mixtificado.
Al pie del cañón, como en sus mejores 
años mozos, estaban los veteranos Jo
sé María Martín Flores y Luis Fernán

dez (donde, antiguos miembros y ani
madores de las Compañías de la Ju
ventud Salesiana de los años 40, 50 y 
60, que, al ritmo del Vaticano II, evolu
cionaron y reconvirtieron (junto con 
otros muchos) la obra del Padre, Don 
Bosco, en esta versión, modernizada 
que se llama Movimiento Juvenil Sale
siano Luz-Vida, iniciado en la década 
de los 70, asentado en los 80 y... vien
to en popa a toda vela, camino de 
nuevas singladuras hacia un futuro de 
esperanza cuajada de frutos opimos.

También se hicieron presentes Tallón, 
el Inspector, y Eusebio, el Vicario (sen
tados en el suelo, como cualquier cha
val); ya sus jeans vaqueros vienen 
empolvados de las rojas tierras del 
Cubillas granadino y la Trassierra cor-
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■ En la vega de Antequera la casa 
salesiana parece soñar en sus 
años pasados de seminario.
Hoy es centro de reuniones 
juveniles de toda la Inspectoría 
de Córdoba.

dobesa... Calero y C. Villalobos añora
ban en la distancia sus años impulso
res de este Movimiento en su mandato 
de Inspector y Vicario de los años 70. 
Se quedaron en Sevilla con las ganas 
de venir, y nos enviaron a los teólogos 
de la Inspectoría cordobesa.

UN LEM A PARA  
C R IS T IA N O S  M A D U R O S

Creemos... ¡y lo demostramos!” Ya 
pasó la época narcisista con esfuerzos 
de identificación, propios del I Congre
so en los 80. Es hora de caminar deci
didos hacia la reevangelización de un 
mundo neopaganizado y corrompido 
por ideologías corrompidas, caducas y 
degradantes. Cristo, Luz y Vida, es el 
Salvador de ayer y de hoy, el Alfa y la 
Omega, el único Señor de la Historía. 
Estos 300 jóvenes, que representan a 
más de 3.000 de Andalucía Oriental y 
Canarias, quieren testimoniarlo en este 
trocito del cosmos, junto a tantos otros 
hermanos en la fe...

Comité inspectorial 
de seguimiento de Luz-Vida 
y jóvenes reunidos en asamblea.

La familia onubense, -Brotes de Oli
vo», fundada por Rosi y Vicente y 
miembros de la Familia Salesiana (to
dos sus chicos son antiguos alumnos 
de nuestro colegio de Huelva), pre
sentes en muctí» de nuestros en
cuentros. nos ayudaroa una vez más, 
a empapamos de Cristo, punto focal 
del Movimiento Juveni Salesiano Luz- 
Vida, «el Líder de la vida que no falla 
ni te miente»

(^ E M P R E  ADELANTEI

Esta Inspectoría cordobesa, flaca en 
personal y escasa de grandes medios 
ha sabido afrontar con coraje y deci 
sión creativa los retos de los tiempos 
nuevos. Gracias a elo. y a la Señora 
que sigue siendo la Auxiliadora y sos 
tenedora de nuestras obras, nue^ros 
colegios tienen más alumnos que nun 
ca, nuestra pastoral juvertil va crecien 
do en calidad y cantidad, y nuestra 
pastoral popular se ha centuplicado a 
través de nuevas hornadas de Coope
radores Salesianos Jóvenes, Hogares 
Don Bosco, asociados de María Auxi
liadora y antiguos alumnos comprome
tidos: Oratorios, encuentros juveniles 
en Campobosco y en Pascuas penin
sulares e insulares, cursos para jóve
nes animadores, peregrinaciones a Ro
ma. Taizé y Turín. ^erdcios e^Mitua- 
les y convivencias cnsliarras a todo ni
vel, Cofradías de jóvenes costaleros, 
Qrupos-24 de María AuxAadora. asam
bleas, congresos, campamentos
Por todo esto no tenemos rrtiedo y mi
ramos el futuro con opbmismo Nuestra 
poquedad nos estimula a la creatividad 
y a la te: -Sí Dios está con nosotros, 
¿quién nos hará terrá)lar^» Por eso 
caminamos alegres y serenos «Siem
pre adelante.”
A Paco Mármol, que es et actual Co
ordinador de la Pastoral Juvenü de la 
Inspectoría Cordobesa, y a su equipo 
de colaboradores, nuestra más sincera 
felicitación. Lo están haciendo franca
mente bien
Desde Granada, dorxje reside, os sa
luda cordi^mente.

L F .  C.
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E l vane
está  con EUa
Esta santa casa de San José del Valle (Cádiz) ha cumpli
do 80 años de fecunda existencia. Desde 1909 hasta 1971 
cobijó generosas camadas salesianas de novicios y estu
diantes de Filosofía, sin abandonar la atención esmerada 
a los chicos del poblado. Ya me dirán ustedes cómo ha
brá fructificado la constante siembra devocional, teniendo 
en cuenta que las Hijas de María Auxiliadora llegaban allá 
por 1933... La Virgen de Don Bosco, solemnemente coro
nada en 1961, es la Patrona constantemente agasajada, 
mimada, por los fervorosos vallenses...

Jesús González Luis, des
pués de ubérrimos años he
cho un azacán por estas cola

das y pegujales, atado inevita
blemente al volante del sufrido 
fotingo, ha hecho honor a la nu
trida lista de párrocos salesíanos 
que pastorearon con redoblado 
celo tan desperdigado rebaño. 
¡Cuántos kilómetros de dilatada 
feligresía!...

Le llegó la hora de hacer male
tas. pero desea elegir, entre 
abundantes anécdotas y regoci

jantes sucedidos, pequeños bo
tones de muestra que justifiquen 
el título de estas páginas.

A los veinticinco años de la co
ronación canónica, San José del 
Valle se volcó en la conmemo
ración, en el recuerdo de tan 
singular efemérides. Y aquí está 
la palabra, siempre viva y vibran
te del párroco, asombrado ante 
la evidente presencia de la Se
ñora en cuantas iniciativas se le 
ocurrieron a la Comisión organi
zadora. No pierdan ripio, porque

Pregón literario, romería, fuegos 
artificiales, primeras comuniones, 
concursos de todo tipo... rodean 
la fiesta de la Patrona de San 
José del Valle, María Auxiliadora, 
coronada solemnemente en 1961. 
Su último párrocoi, don Jesús 
González Luis, se explaya a la 
hora de comentar la intervención 
clarísima de la Señora en las 
fiestas de mayo.

la cosa suena como en las anti
guas crónicas salesianas de pre
téritas décadas...

L 2 L

if  Nos preocupamos primeramen
te de informar a los vallenses 
que viven fuera de su terruño de 
cuantos actos se iban a cele
brar. De esta forma nos senti
ríamos todos más unidos entre 
s i y  con nuestra Patrona. Re
unimos un centenar de direc
ciones y  comenzamos a enviar 
fas cartas. Gasto total: 5.000 pe
setas. A los pocos días recibi
mos la comunicación agradeci
da de un vállense lejano, admi
rado del gesto inesperado de 
nuestra carta y la preciosa pos
tal de la imagen de la Patrona 
del Valle. E l remitente terminaba 
diciendo: «Para ayudar a los gas
tos, envío la pequeña cantidad 
de 5.000 pesetas.»

•k Pensamos entregar a los chi
cos de la Primera Comunión un 
regalo-recuerdo que tuviera re
lación con el acontecimiento que 
celebrábamos. Se trataba de un 
curioso objeto de cerámica don
de constaba un dibujo de Maná 
Auxiliadora y el nombre de! pe
queño comulgante. Encargamos 
un centenar. Esto suponía un 
gasto de 10.000 pesetas. A los 
pocos minutos suena una lla
mada: un vecino nos avisa que 
pasemos por su domicilio, que 
tiene un encargo para nosotros. 
Exactamente: 10.000 pesetas. 
Extrañeza, admiración por nues
tra parte... Y la obligación, está 
claro, de aceptarlas, puesto que 
se veía claramente la interven
ción de María Auxiiadora. em
peñada en costearse fa fiesta...
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*Se encargaron 50 cuadros de 
María Auxiliadora para repartirlos 
junto con otros regalos en el 
mes de mayo. Por la tarde de 
un sábado fui a celebrar la Euca
ristía a una capellanía que aten
demos en el campo. A! abonar 
los servicios del año anterior, el 
donante me decía que iba a 
añadir algo más para aliviar los 
gastos que se originaban con 
motivo de las fiestas de la Vir
gen. Nadie había hablado de 
gastos ni de cosa semejante... El 
donante no sabía que por la 
mañana de ese día me habían 
comunicado que ese algo más 
que aportaba exactamente era 
la cantidad de 25.000 pesetas, 
lo que suponía el encargo de los 
50 cuadros de nuestra Patona.

•kEI almanaque mura! con la 
imagen de María Auxiliadora que 
veneramos en el poblado gustó 
mucho en 1986. La tirada fue 
reducida y. por tanto, más cos
tosa. Pero ¿cómo no hacer se
mejante esfuerzo? Unos se pu
sieron a la venta y muchos otros 
se regalaron entre personas y 
grupos de la parroquia y del co

legio como atención por nuestra 
parte a sus generosos servicios. 
Calculamos y  la cantidad resul
taba redonda: 50.000 pesetas. 
En uno de los domingos navide
ños. a! terminar la Misa, se me 
acerca una familia amiga que 
estaba pasando unos días en su 
finca, con ánimo de expresar 
sus felicitaciones. Les obsequio 
con algunos almanaques, que 
ponderaron sobremanera. En un 
momento de la conversación, 
sin que hubiéramos hablado pa
ra nada de dinero, pero s í de la 
devoción a la Virgen Auxiliadora, 
me entregaron 50.000 pesetas. 
No hacen falta demasiados co
mentarios...

•kíiay más... pero creo que es 
suficiente con lo que te he con
tado... Hechos como los anterio
res —continúa diciéndonos Je
sús González— siguen ocurrien
do, particularmente con ocasión 
de las fiestas en honor de María 
Auxiliadora. Unas veces son can
tidades pequeñas, que todas jun
tas contribuyen a costear lo que 
organizamos en su honor. Otras 
veces se trata de cantidades

precisas, como las anteriormen
te citadas, para que nos demos 
cuenta de que por ahí anda 
Ella... En ocasiones llegan esas 
cantidades previamente como si 
quisieran anunciar que algún en
cargo relacionado con la Virgen 
va a importar ese dinero, cosa 
que sucede en el mismo día... 
Ocurre que nos proponemos al
go concreto que se sale un po
co de lo ordinario y pedimos 
presupuesto. Entonces la res
puesta no se deja esperar •'De 
eso nos encargamos nosotros'̂ .. 
••Es lo menos que pod&nos ha
cer por Mana Auxiliadora"... Así 
nos llegan miles de pegatmas. 
variados objetos de regalo, dine
ro para costear, por ejemplo, la 
formidable intervención de! Or
feón portuense o almanaquitos 
de bolsillo que nos los quitan de 
las manos...

☆ ☆ ☆

Y yo, como el anunciante del 
atún famoso, no tengo más co
sas que añadir, ¿no os parece?...

Juan Manuel ESPINOSA, sdb

La casa solariega de San José del Valle, pegada a la ladera del Monte de la Cruz, ha sufrido —ha gozado, me|or— 
continuas transformaciones. En la actualidad, después de muchos artos de supervivir como casa de formación, funciona 
como Escuela-Hogar, juntamente con el centro de las Hijas de María Auxiliadora. En verano abre sus puertas 
y sus encantos a los jóvenes de los campamentos de fa Inspectoría de María Auxiliadora (Sevilla).



En el frente del Líbano

El nudo gordiano del Líbano 
no hay quien lo desate. Ca
torce años y pico lleva ya deba

tiéndose en una atroz agonía de 
violencia sin freno. Un país que 
era —desde su flamante inde
pendencia tras la segunda gue
rra mundial— una especie de 
Suiza en el perdurable avispero 
de Oriente Medio, un extraño 
oasis de convivencia reglamen
tada hasta el último detalle, ha 
caído de bruces en el abismo 
sin fondo de una guerra civil, no 
declarada nunca oficialmente, 
pero para la que no parece ha
ber compostura posible.

Asesinatos, secuestros, coches- 
bomba que explotan indiscrimi
nadamente, atentados a granel.

etcétera, están a la orden de 
cada día. Dos jefes de Gobierno 
de aquella frágil nación han caí
do fulminados por las balas. Un 
embajador espñol —por poner 
otro ejemplo que nos afecta más 
de cerca— fue también abatido 
hace poco en una de esas «ma
sacres» que se repiten casi ruti
nariamente. El terror se ha adue
ñado de todos y da la impresión 
de que están luchando todos 
contra todos. Los niños y jóve
nes que han nacido a lo largo 
de estos últimos lustros no han 
contemplado otra cosa que con
tinuas extorsiones y brutales de
rramamientos de sangre. Y sin 
que les estén muy claros los 
motivos de este panorama de 
apocalipsis.

Todo este ininterrumpido serial 
de matanzas se ha venido pro
duciendo —y agravando cada 
vez más— por sus pasos con
tados. El «septiembre negro» de 
Jordania, la guerra de los «seis 
días» y la «obligada» salvaguar
da de sus fronteras ejercida por 
Israel, han dado lugar a una 
caudalosísima riada de refugia
dos palestinos en e! Líbano. Y el 
diminuto país, que se movía casi 
de puntillas en aquel pantanoso 
escenario, cayó p ^ o  a poco, y 
sin comerlo ni beberlo, en un 
conflicto absurdo e inacabable. 
Siria aprovechó sádicamente la 
coyuntura para pasar a los cris
tianos libaneses la rencorosa 
factura, ya que, según ella, tal 
Estado es una entelequia artífi-
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i
cial e  innecesaria, que nació, al 
irse los franceses, im pidiendo la 
am bicionada consolidación de 
«la gran Siria». Y  se puso a 
conspirar de form a sistematiza
da y desestabilizadora contra la 
maravillosa «entente» de maroni- 
tas y  musulmanes, que tan bien 
había funcionado durante dece
nios.

LA TRAGEDIA___________
DE UN PUEBLO

Pero fue aproximadamente hace 
un año (en la primavera de 1989) 
cuando el conflicto libanés se enfi
ló hacia una mayor ferocidad san
grienta. Las milicias cristianas del 
general Aoun, de una parte, y la 
más potente facción aupada por 
Siria han desgarrado de continuo 
la ya escasísima convivencia, a 
pesar de los mil y un altos de fue
go, y convirtiendo en un auténtico 
infierno especialmente los barrios 
y calles de Beirut. El balance está 
siendo aterrador: miles y miles de 
muertos, cinco mil heridos, seis
cientos mil refugiados y cuarenta 
mil viviendas aniquiladas e inser
vibles.
«A finales de marzo —nos explica 
don Victorio Pozzo, director del 
Centro Don Bosco— pulsaron 
nuestra puerta los primeros refu
giados. En cosa de pocos días se 
nos llenó la casa, pues acogimos 
a unas sesenta familias (casi qui
nientas personas). Nos vimos sor
prendidos por una afluencia tan 
masiva y nos pusimos un poco 
nerviosos por el simple afán de 
atender a la gente lo mejor posi
ble. Todo hasta desembocar en 
un ambiente relativamente grato, 
sereno, cordial y hasta familiar. La 
Cáritas libanesa. la Cruz Rojo in- 
lemacional, la UNICEF, el "Save 
the Children" y Médicos sin Fron
teras fueron los principales orga
nismos con los que estamos co
laborando de una manera efectiva. 
Al constituirse ellos en comisión 
especial, nos invitaron a los sale- 
sianos a tomar parte en la misma. 
Nuestro apoyo ha sido muy bien 
cotizado y de ello se ha hecho 
eco el patriarca maronita. Su Bea- 
itud Nasraflah Boutros Sfeir, du- 
ante su visita a los refugiados el 
>asado 14 de septiembre.»
-OS encuentros armados y los ac
es terroristas estos últimos meses

han sido de una violencia sobre- 
cogedora. Las tropas del general 
Aoun se prefijaron una meta que 
está resultando imposible; expul
sar a los sirios del territorio. Las 
huestes de Damasco no sólo han 
bombardeado incesantemente con 
su artillería el sector cristiano, sino 
que han impedido que arribasen a 
puerto bastantes envíos marítimos 
de víveres y medicamentos pro
venientes de Europa,

Ante situación tan extremadamen
te grave, el Papa ha alzado su voz 
generosamente mediadora, Juan 
Pablo II, en su angustioso mensa
je. se ha mostrado dispuesto in
cluso a personarse en el Líbano 
para parlamentar con ambos ban
dos contendientes. No le importa
ba demasiado el enorme riesgo 
que podría correr su vida, ya que 
ciertos grupos extremistas no han 
disimulado su expresa intención 
de asesinarlo.

LA AYUDA
DE LOS VOLUNTARIOS

Una gran multitud de prófugos han 
tenido ocasión de conocer direc
tamente la meritoria entrega de 
los Salesianos de El Houssoun y 
de un grupo de voluntarios que 
están colaborando solidariamente 
con ellos. «La presencia de estos 
jóvenes voluntarios (ellas y ellos) 
ha sido una mano tendida estu
penda para la gente sin hogar 
—declara, asimismo, don V. Poz
zo—. Han formado un equipo va
lioso cien por cien y que popular
mente se le denomina ' io s  mu
chachos de Don Bosco". Se han 
puesto a disposición del nuevo 
obispo de Bibios, distinguiéndose 
en todo momento, no sólo por su 
compromiso y seriedad, sino tam
bién por el optimismo que saben 
infundir en los demás.»
También ellos son refugiados, ya 
que. al residir habitualmente en 
Beirut, se vieron obligados a pedir 
cobijo en la casa salesiana. Y se 
mostraron conscientes en seguida 
de que su colaboración personal 
podía ser algo positivo en favor de 
tantas y tantas personas como 
iban engrosando las listas de re
fugiados en El Houssoun.
A lo largo del verano pasado, co
do a codo con los Salesianos. or
ganizaron cetonias para niños de 
cirxx) a trece años, en las que se 
alternaban, con un estilo muy fa

miliar y sencillo, actividades esco
lares y recreativas, ya que la si
tuación del país no permitía otra 
cosa. Llegaron incluso a gestionar 
el que se facilitasen alojamientos 
más estables, en los poblados de 
alrededor de Beirut, a bastantes 
personas y familias enteras.
«Gradualmente —continúa dición- 
donos el director salesiano— se 
ha ido formando un grupo juvenil 
de mucha solera y confianza, que. 
con don Casimiro Gajowj y el jo
ven salesiano libanés Tony Zhendi, 
llevaron a cabo un laborioso "cam
ping" itinerante en el villorrio de 
Kastaba, donde vivaqueaban mu
chos cientos de fugitivos y refu
giados. La señal de convocatoria 
fue, como siempre, la música, que 
tanto impacto tiene en la juventud 
libanesa. La gente no podía por 
menos que interrogarse de dónde 
vendría el espíritu que animaba 
los cuerpos y almas de aquellos 
jóvenes voluntarios. La respuesta 
a la adivinanza no se hizo esperar; 
era, ni más ni menos, que el de 
Don Bosco, nombre que ha termi
nado por serles inmediatamente 
familiar, adquiriendo, además, por 
la presencia activa de las Hijas de 
María Auxiliadora en Kastaba. una 
nueva y significativa luz.
Organizaron posteriormente otro 
campamento para unos sesenta 
jóvenes de ambos sexos, ' e, 
contagiados por este mismo espí
ritu salesiano, tratan ahora de com
prometerse ellos también como 
voluntarios- En dicho encuentro se 
profundizó en el estudio de la 
Obra Salesiana, mediante la pro
yección de vídeocassettes sobre 
su apostolado en todo Oriente Me
dio y Etiopía, la representación del 
filmé de L. Castellani sobre la vida 
de Don Bosco. la celebración dia
ria de la liturgia y carx>ones —¡mu
chas canciones!— que han atro
nado y embellecido por las tardes 
aquellas jornadas canpestres.»
Que todo este ambrente de sana 
alegría cristiana y salesiana que 
se ha creado sea —¡ojalá sea 
así!— una venturosa premisa de 
reconciliación para este país, que 
lleva ya años y años siendo vícti
ma de la ímpoterx^ia de sus fuer
zas políticas, de tantas rrtediacio- 
nes fracasadas, de la injusta irtge- 
renda de Siria y de la sistemática 
violación de incontables treguas

G. N. M.
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NOTICIAS
DE PASO POR ESPAÑA_________

El rector de la Universidad Católica 
de Santo Domingo, reverendo Ra
món Alonso, viajó a Israel para par
ticipar en el Congreso de Rectores 
de Universidades de América Latina 
y el Caribe, que se celebró del 6 al 
13 de marzo.
Experimentado educador que dirigió 
la Escuela Agrícola Salesiana en la 
ciudad de La Vega, dijo que del viaje 
a Israel espera tomar toda informa
ción que pueda interesar a sus es-

próxima a las fronteras de Luxem- 
burgo. Bélgica y Alemania.
En 1976 se dio vida a un festival de 
cine italiano. Este año se ha incluido 
el «Don Bosco», de Castellani. El 
mundo católico, con los párrocos de 
la zona a la cabeza, lo esperaba con 
ilusión. Los juicios han sido contras
tantes, como suele ocurrir. Unos afir
man que han podido conocer mejor 
a san Juan Bosco y que les han im
presionado las vicisitudes de su vida; 
otros subrayan las limitaciones. «De 
las dieciocho películas proyectadas

f - .

f: Jt

La ciudad italiana de Gela ha erigido recientemente un monumento 
a Don Bosco. El Rector Mayor, que fue a inaugurarlo, 
recibió el homenaje de todo el pueblo.

tudiantes, especialmente a los del 
sector agropecuario.
El programa de actividades del pa
dre Alonso incluye visita al Instituto 
Weileman de investigaciones cientí
ficas, de desarrollo agrícola, medici
na y química.
Además visitará la Universidad de 
Tel Aviv. Jerusalén y Tierra Santa.
El Congreso de Rectores es organi
zado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel, a través de su 
departamento de Relaciones Cultura
les y el Instituto Central de Relacio
nes Culturales Israel-lberoamérica, 
España y Portugal.

—dice, por ejemplo, un espectador—, 
ésta nos ha forzado a ser exigentes. 
Creo que el filme de Don Bosco de
bería haber evidenciado mejor el 
ideal de su protagonista.»
A pesar de todo, y por iniciativa de 
las provincias salesianas de Bruse
las. Lyón y París se está preparando 
su videocasete en francés.

ITALIA: M I C O M P A Ñ E R O
DE P R IS IO N  ES A H O R A
M IS IO N E R O  EN LABRINHAS
(BR A SIL)

FR ANCIA: EL “D O N  BO SCO ",
DE C A S TE LLA N I, AL FESTIVAL
D EL F ILM E  IT A L IA N O
EN V ILLE R U P T

VILLERUPT —Villerupt es una peque
ña población de Meurthe-et-Moselle,

TRENTO.—Recuerda Luis Pilati:
«En 1945 me hallaba prisionero en 
Alemania. Al final de la guerra se 
nos llevó a un cuartel. Llegaron 
también varias familias polacas y 
con ellas un sacerdote que hablaba 
mi lengua; era salesíano.
En seguida pensamos en improvisar 
una capilla en el salón del cuartel.

Encontramos dos banderas, una po
laca y otra italiana: las pusimos allí 
como signo de amistad. Había un 
armonio y se preparó un confesona
rio. Allí hubo matrimonios y funera
les. El sacerdote era de Varsovia; se 
llamaba Ladislao Klinicki. Al sepa
rarnos prometimos escribimos, pero... 
En 1989 viajé como peregrino a la 
Virgen Negra de Polonia. Pregunté 
por mi amigo; naturalmente, el intér
prete no lo conocía. Me dirigí a los 
Salesianos de Trento y pude saber 
que aún vive y que se encuentra 
como misionero en Lavrihnas. Por 
Navidad le escribí y reanudamos 
nuestra vieja amistad.»

P O R TU G A L: C IN C U E N T A  A Ñ O S
DE LAS H IJA S  ___________
DE M A R IA  A UX IL IA D O R A

EVORA.—El 14 de enero comenza
ron las Hijas de María Auxiliadora a 
celebrar las bodas de oro de su lle
gada a Portugal.
A petición del arzobispo de Evora, la 
Superiora General, Luisa Vaschetti, 
mandó cinco religiosas, que inaugu
raban la presencia de su Instituto en 
la' nación lusitana. Tres de ellas pro
cedían de Brasil; las otras dos, jo- 
vencísimas. llegaron de Italia.
Con motivo de la celebración se re
unieron gran número de hermanas, 
muchos salesianos —incluido el 
Consejero Regional de la zona, don 
José Antonio Rico— y una multitud 
de antiguas alumnas. En la ceremo
nia conmemorativa, que tuvo lugar 
en el seminario mayor de Evora. es
tuvieron presentes tres de las fun
dadoras; Adela Rabolini. Natalína 
Corbetta y Josefina Cerruti. Fue con
movedor escuchar a sor Adela la 
narración de los primeros días y las 
dificultades y peripecias de la época 
inicial en el Convento Novo, donde 
abundaba la falta de comida y de 
medios económicos. Después de ella, 
una antigua alumna recordó el cari
ño y sacrificio de unas monjas que 
hacían feliz la vida de aquel pobre 
internado.
Por la tarde hubo una solemne con
celebración eucarística en la cate
dral. presidida por el arzobispo de 
Evora, monseñor Maurilio Quintal de 
Gouveia. cooperador salesiano, y por 
el obispo de Algarve. con otros mu
chos sacerdotes. ^
Los actos celebrativos continuarán 
los próximos meses con una pere
grinación a Fátima el 19 y 20 de 
mayo, un congreso de antiguas
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NOTICIAS
alumnas en Cascáis el 2 y 3 de ju
nio, y la clausura en la casa provin
cial de Monte Estoril el 13 de enero 
de 1991.
En cincuenta años aquellas cinco hi
las de María Auxiliadora se han 
convertido en ciento sesenta y dos, 
de las que trece son misioneras; 
aquel convento se ha multiplicado 
por dieciséis. Trabajan en colegios y 
oratorios, en centros de catequesis y 
colonias de verano, y siempre en 
barrios populares y pobres. Mozam
bique es la prueba de su generosi
dad apostólica.

ITALIA : G A E TA  CO NFIE RE  
A  D O N  E G ID IO  V IG A N O  
LA C IU D A D A N IA  DE H O N O R

GAETA.—Con ocasión de celebrar 
los sesenta años de presencia sale- 
siana, Gaeta ha conferido al Rector 
Mayor, don Egidio Viganó, la ciuda
danía de honor. El colegio es consi
derado, todavía hoy. un punto de re
ferencia insustituible para la educa
ción, la fe y la cultura del pueblo 
gaetano.
Con este motivo se han realizado 
varias iniciativas. Una de ellas es un 
matasellos especial: otra, la exposi
ción filatélica inaugurada por el Rec
tor Mayor sobre el tema de la Virgen 
María en el sello postal.

M E XICO : LAS VO LU N TA R IA S  
DE D O N  B O S C O  CELEBRAN
LAS B O D A S  DE PLATA__________
DE SU P R E S E N C IA  EN M E XIC O

El instituto secular de Voluntarias de 
Don Sosco de México festeja los 
veinticinco años de su presencia en 
este país. Comenzó simultáneamen
te el año 1965 en dos poblaciones:

Guadalajara fue organizado por Se- 
verino Fariña, y el de Sahuayo por 
Vicente Sarzosa.
En este momento las Voluntarias 
mexicanas son alrededor de cien. 
Además de los centros iniciales hay 
otros en Morelia, Monterrey, Ciudad 
de México. Coacalco. San Pedro 
Tlaquepaque. León. Puebla y Cha- 
pala.

PO RTUGAL: EL PARLAM ENTO  
P O RTU G U ES  APLAUDE  
A  UN G R UPO
DE A LU M N O S  SALESIANOS

LISBOA. — «Señores miembros del 
Gobierno, señores diputados, comu
nico que está presente en la Asam
blea de la República, para asistir a 
esta sesión pienaria, un grupo de 
alumnos de la Escuela Técnica y 
Bachillerato salesiano de Estoril.»
Con estas solemnes palabras, pro
nunciadas por el presidente. Víctor 
Crespo, y acogidas con un caluroso 
aplauso por parte de los diputados

presentes en el aula, fueron recibi
dos los alumnos selesianos el pasa
do mes de diciembre en la Asam
blea de la República
Habían ido allí para realizar una visi
ta de estudio, elemento incluido en 
el proyecto educativo del colegio pa
ra los alumnos de los últimos cursos
Gracias a esta visita de carácter cul
tural los estudiantes tuvieron la opor
tunidad de conocer de cerca a al
gunos hombres de la política y ver, 
también, cómo debaten y resuelven 
los problemas de su nación. Para los 
jóvenes fue una experiencia entu- 
siasmadora.

Lubumbashi (Zaire); Don Sergio Cuevas con los novicios zaireños (12) 
y el Padre Maestro.



Fueron
a la Casa del Padre

Don Cayetano Pineda 
Herraiz

t  en Madrid el 11 de no
viembre de 1989 a los 
ochenta años de edad. 
Había nacido en Madrid 
en et seno de una familia 
profundamente cristiana 
con cinco hijos; una de 
sus hermanas es religio
sa Misionera Rural. Co
nocieron a María Auxilia
dora desde niños, pues 
presidía su casa. Cursó 
estudios con los jesuítas, 
a los que guardó un cari
ñoso y agradecido recuer
do durante toda su vida, 
y en su profesión de doc
tor ingeniero, título adqui
rido en el I.C.A.I,
Quiso que los Salesianos 
usáramos su finca de San 
Cayetano, de La Cabrera, 
en favor de los jóvenes, 
que ha cedido luego a la 
Congregación. En el tér
mino municipal de La Ca
brera, cerca de Torrela- 
guna y a 60 kilómetros 
de Madrid, tenemos hoy 
un lugar de concentración 
de niños y jóvenes y cen
tro de reuniones para ma
trimonios y movimientos 
cristianos y la Escuela 
Nacional de Tiempo Libre. 
Una finca de 29 hectá
reas. dotada de almen
dros. monte, bellas vistas 
panorámicas, cruzada por 
un riachuelo y con cam
po de deportes, capilla, 
comedores y cocinas... 
Don Cayetano gozaba 
contando cómo los jóve
nes le invitaban a la pae
lla que ellos mismos ha
bían preparado, pero, so
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bre todo, asistiendo con 
ellos a la Eucaristía. Ulti
mamente, cuando ya no 
podía desplazarse a la fin
ca. le gustaba recibir no
ticias de los días que iban 
los grupos, cuántos jóve
nes había, de dónde pro
cedían y más si eran de 
la Escuela Nacional de 
Tiempo Libre, monitores 
o directores.
El Rector Mayor, don Egi- 
dio Viganó, en una de 
sus últimas visitas a Es
paña, invitó personalmen
te a la familia Pineda Me- 
rraiz a la Casa Provincial 
de Madrid, ya que quiso 
quedara constancia de la 
gratitud de la Congrega
ción Salesiana a tan gran 
bienhechor.

Don Alfonso Clm adevíla  
Reinóse f

En el Boletín Salesiano 
de noviembre se hacía 
referencia al homenaje tri
butado en Puertollano a 
los fundadores del Cole
gio Salesiano de aquella 
localidad manchega. Se 
recordaba en el artículo a 
los presentes y a los au
sentes: a los que fueron, 
realmente, los artífices de 
aquel primer lanzamiento 
de ideas y ejecutores~o 
plasmadores de las mis
mas en lo que hoy en un 
precioso centro de ense- 
ñartza básica y profesio
nal. Al acto faltó, por su 
enfermedad, don Alfonso 
Cimadevila Reinoso. En
tre los que «había que 
recordar» no podía faltar 
él y. por inadvertencia se
guramente. faltó.

i Fallecía en Madrid el 5 
de noviembre. Había na

cido el 25 del mismo mes 
en Carrión de Calatrava. 
Cursó sus estudios de Ba
chillerato en los colegios 
salesianos de Caraban- 
chel y Paseo de Extre
madura, en sus estrenos; 
se licenció en Medicina 
en Santiago de Compos- 
tela, hizo su doctorado en 
el Hospital de Gómez 
Ulla, de Madrid, y la es
pecialidad en Cirugía en 
Marqués de Valdecilla. en 
Santander, en donde le 
cogió la guerra y tuvo 
demasiadas oportunidades 
para ejercer... Sólo el 
amor a sus tierras nativas 
tuvo la fuerza suficiente 
para arrancarlo de la ciu
dad cántabra y hacer vol
ver a La Mancha. 
Importante su labor en la 
sección de Médicos Es
pecialistas, en la que fue 
vicepresidente. Ejerció, 
primero, como cirujano en 
el Hospital de Ciudad 
Real; después, desde 
1945, en Puertollano co
mo jefe del Servicio Mé
dico de la calvo Sotelo, 
de cirujano en Santa Bár
bara y de traumatólogo 
en la ya extinguida Caja 
Nacional de Accidentes 
de Trabajo. Era. además, 
el médico del «pueblo».
Todos han destacado 
siempre sus grandes vir
tudes personales de de
dicación a la profesiona- 
lidad hasta el heroísmo, 
de generosidad y des
prendimiento, de profun
das inquietudes sociales, 
que le llevaron, con otros 
cinco compañeros, tam
bién antiguos alumnos sa
lesianos, a fundar el Co
legio Profesional Salesia
no de Puertollano.
Hombre de profundas raí
ces cristianas y fuertes 
convicciones religiosas, 
supo, como buen salesia
no. llevarlas a la práctica 
con la mayor sencillez y 
el mejor espíritu de soli
daridad hasta su muerte, 
que fue preparando, en 
una larga enfermedad, con 
la recepción frecuente y

gozosa de los sacramen
tos de la Penitencia y Eu
caristía.

M aría Pilar G ard a  
de Urgel

t  en Ubeda el 30 de julio 
de 1989 después de una 
larga y penosa enferme
dad, dejando esposo y 
seis hijos y dando ejem
plo de fe y de fortaleza 
cristianas. Recibía con 
gran fervor la Eucaristía y 
ofrecía sus sufrimientos al 
Señor y a la Virgen con 
verdaderos transportes de 
alegría. Muy devota de 
María Auxiliadora, rezaba 
el rosario acompañada de 
amigas de la Asociación 
de María Auxiliadora, y 
cuando no podía por el 
dolor, ponía una cinta gra
bada.

Antoñita de Cabo  
Rodríguez

Falleció en Madrid el día 
11 de febrero de 1990, 
fiesta de la Virgen de 
Lourdes-
Se nos fue Antoñita de 
Cabo, u t^  cooperadora de 
Estrecho-Madrid entrega
da a la obra salesiana 
desde siempre.
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Perteneció a los Coope
radores del Centro de la 
Casa Don Bosco (SEI) 
desde su fundación, el 
año 1940. Colaboraba en 
las parroquias del barrio 
de Estrecho como cate
quista. visitadora de en
fermos, en Cáritas, etc. 
También se vinculó pos
teriormente a los Coope
radores del Colegio de 
Estrecho, donde trabajó 
muchos años activamen
te: al final, cuando ya no 
podía con el trabajo acti
vo, se integró en el Gru
po de Oración.
¿Cómo era Antoñita?
Era... una mujer fuerte, tra
bajadora, dinámica, muy 
educada, valiente. En los 
años de tribulación supo 
vivir entregada a cumplir 
la voluntad de Dios de
jando que El obrara, siem
pre confiando en su amor.
Era resignada. Nunca se 
quejó de nada, ni siquiera 
en momentos tan trági
cos como la larga enfer
medad y posterior des
aparición de su ahijada 
(también Antoñita. coope
radora como ella). Los 
que vivíamos cerca lo co
mentábamos con admira
ción, porque nunca le fal
tó la fe ni la esperanza.
Era muy simpática, siem
pre encontraba una pala
bra agradable para cada 
persona. Tenía muchísi
mos amigos que la que
rían de verdad, ganados 
por la elegancia de su 
trato y su personalidad.
Se nos fue Antoñita a la 
Casa del Padre el 11 de 
febrero, fiesta de la Vir
gen de Lourdes. ¡Un deta
lle de la Virgen!
Nos deja su recuerdo y 
la confianza de que inter
cederá por nosotros. Co
operadores Salesianos, 
ante María Auxiliadora, de 
quien era muy devota.

Doña Susana Encina 
Carbajal f

Descansó en el Señor el 
día 28 de noviembre de 
1989, a los ochenta y 
nueve años de edad. Ha
bía nacido en Calzada del 
Coto (León) el 24 de ma
yo de 1900. Fue como un

VIVIREMOS UNA VIDA DE AMOR
«Tai vez digan algunos que no sabemos nada del más allá, y que es Inú
til y  peligroso im aginar en qué puede consistir la otra v l ^ .  Pero si sa
bemos una cosa: que Dios es am or, y que nosotros viviremos de la vida 
y del am or de Dios, viviremos una vida de amor.
A m ar es seguir unidos, Interesarse por aquellos a quler>es se ha amado, 
dondequiera que les haya conducido su destino. Los muertos se Intere
san por nosotros: Jesús está con nosotros lo d o s  los días hasta el fin 
del m undo". El Padre, el HÍ)o y el Espirttu están con nosotros continua y 
establem ente. ¿Podemos pertsar que los muertos pueden estar al mar
gen o desinteresarse de aquellos a quienes Dios desea salvar a toda 
costa?»

L  en su libro póstumo Cada dia es un alba

regalo de la Virgen en 
fecha tan salesiana.
Huérfana en su adoles
cencia y viuda en su ma
durez, amó la vida en sí 
misma y en los demás. 
Madre de ocho hijos, no 
desfalleció en momentos 
difíciles, que fueron mu
chos. y supo educarlos 
con esmero en un am
biente cristiano, de res
ponsabilidad y trabajo. 
Nunca estuvo sola; la 
acompañaron siempre 
Constancio e Isaías, su 
debilidad y su fortaleza
Mujer de fe profunda, sa
bía de la acción del Espí
ritu Santo en las almas; 
su verdadero pan de ca
da día fueron la Eucaris
tía y la oración. Quiso lle
varse consigo, como tes
tigos de amor a la Virgen, 
la medalla de Hija de Ma
ría y el rosario, el último 
de una larga sene.
Su casa parecía la casa 
de todos en tiendo de 
penuria y de bonarua; na
die llamó a su puerta sin 
recibir respuesta. Siempre 
pendiente de los demás, 
delicada y atenta, incluso 
cuando sufría, agradecí 
a sus hijas k) bien aten

dida que estaba; su com
postura y actitud ante la 
muerte les servirá como 
un buen recuerdo.
La despedida fue como 
un día de fiesta, una gran 
manifestación de cariño 
por parte de familiares, 
amigos y una nutrida re
presentación de la Fami
lia Salesiana de Madrid, 
León. Vigo y Villamuriel, a 
la que pertenecen Araceli 
y Agustina.

Sor Montserrat 
Pérez Alnsua

t  el día 26-5-89 en Cádiz 
a ios sesenta y tres años 
de edad. Fue una autén
tica Hija de María Auxi
liadora. Profesó en San 
José del Valle (Cádiz) el 
6-8-48.
Su primera casa fue Te
nerife, luego Guanarteme 
(Las Palmas), San Vicen
te (Sevilla), Arcos de la 
Frontera. San Juan Bos
co (Jerez). María Auxilia
dora (Monte Alto) y por 
último Cádiz.
Su vida fue muy sencilla; 
era de pocas palabras, 
pero de mucha vida inte
rior. Después de clase de
dicaba unas horas cada 
día 3 la parroquia de San 
Benito (Jerez). Allí llevaba 
el Archivo, preparaba a 
las catequistas y todo lo 
propio de una parroquia. 
No escatimaba tiempo, 
hora, sacrificios, pues los 
fines de semana se los 
pasaba allí. Ayudaba en 
todo.
Se dedicó de lleno a la

catequesis de Primera 
Comunión, la cual la ha
cía con tanto cariño y 
amor que las niñas no se 
les olvida la preparación 
que tuvieron a ese sa
cramento,
Les inculcaba visitar a Je
sús en los recreos y tam
bién una gran devoción a 
Mana Auxiliadora. En t986 
se le presentó una en
fermedad irreversible, la 
cual al principio te costó 
aceptarla, pero después

supo llevarla y ofrecerla 
con mucha generosidad 
por la Iglesia, sac^óotes. 
vocaciones, catequistas, 
superioras. comunidad, et
cétera
Cada vez que ingresaba 
en el hospital se le nota
ba el sufrimienlo y cómo 
k> ofrecía. Murió acompa
ñada de sus tres herma
nas, junto con la dfrecto- 
ra y vanas hermanas de 
la comunidad
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Córdoba: Encontrándo
nos muy afligidos y en 
momentos difíciles, acudi
mos a la beata Laura Vi
cuña, pidiéndole su pro
tección en algo de mu
cha importancia. Hoy da
mos las gracias en el 
Boletín Satesiano. Unos 
devotos de María Auxilia
dora.

León; Al informarnos que 
la operación de nuestra 
hija era inevitable, todo lo 
pusimos en manos de 
María Auxiliadora. La ope
ración y la recuperación 
han sido un completo éxi
to, por lo cual damos gra
cias a tan buena protec
tora y enviamos un dona
tivo con ruego de que se 
publique en el Boletín Sa- 
lesiano. Fam ilia Tovar 
Martin.

Salamanca: Agradecemos 
a sor Eusebia Palomino 
los favores recibidos y en
viamos un donativo. Cán
dida Barreña.

Salamanca: En agradeci
miento por los favores re
cibidos de María Auxilia
dora y de Don Bosco. 
enviamos un donativo. Jo
sefa y  Migue!.
Celanova: En acción de 
gracias a María Auxilia
dora por favores recibi
dos y otros que esperan 
recibir, envían un donati
vo. Luisa Cabana. Con
suelo. viuda de Alvarez y  
una devota: Rosita Casa! 
y Ramón Losada.
Allariz: Hago público mi 
agradecimiento a María 
Auxiliadora por favores re
cibidos y envío una limos
na. Carmen Fernández.

Aranjuez: En acción de 
gracias a María Auxilia
dora por un favor recibi
do. envío un donativo y 
deseo se publique en el 
Boletín Salesiano. Elena 
Ponte.

Falencia; Damos gracias 
a María Auxiliadora por 
vanos favores recibidos y 
enviamos una limosna pa
ra la obra salesiana. Car
men Ruiz y Blanca Viel- 
va.

Vallejera (Burgos): Envío 
un dor^ativo en acción de 
gracias a María Auxilia
dora por un favor recibi
do. deseando se publique

en el Boletín Salesiano. 
Victorina Minguez.

Celanova; Doy gracias a 
María Auxiliadora por fa
vores recibidos y envío 
una limosna para las Mi
siones y el Tercer Mundo 
y para que la Virgen y 
san Juan Bosco nos si
gan ayudando. Teresa 
Núñez. Dan gracias tam
bién: LoUta Alvarez y  En
camación Martínez.

Valencia; Envío un dona
tivo para las obras sale- 
sianas en agradecimiento 
a María Auxiliadora y a 
san Juan Bosco por favo

res recibidos y para que 
nos sigan ayudando. De
seo se publique en el Bo
letín Salesiano. J. Baró 
Aleixandre.

León; Damos gracias a 
María Auxiliadora por fa
vores recibidos y envia
mos un donativo. Familia 
Motilla. Gelines Gutiénez 
y Eugenio Cortijo.

Málaga: Agradecida a 
María Auxilidora y a san 
Juan Bosco por haberme 
socorrido en mi petición 
de ayuda, envío un dona
tivo para lo más necesa
rio. Pitar

Madrid: Agradecida a 
María Auxiliadora por ha
berme concedido el favor 
que le pedí, envío uria li
mosna £  R. B 
Madrid; En acción de

gracias a doña Dorotea 
de Chopitea. envío una 
limosna para su causa y 
deseo se publique para 
estímulo de todos. Pilar 
Barquero.

Zamora; Doy gracias a 
María Auxiliadora por ha
ber curado a mi nieta 
que estuvo muy malita y 
a mi hija, que salió bien 
del parto y todo se arre
gló favorablemente. Deseo 
que nos siga amparando 
siempre en todos los mo
mentos difíciles la Virgen 
Auxiliadora. A. M.

Allariz: Damos gracias a 
María Auxiliadora y a Don 
Bosco por escuchar nues
tras súplicas y conceder
nos sus infinitas gracias 
Cumplimos nuestra pro
mesa enviando una limos
na a las Misiones Sale- 
sianas y rogamos se pu
blique en el Boletín Sa
lesiano nuestro agradeci
miento. Leopoldo y  Trini
dad.

Celanova (Orense): Doy 
gracias a María Auxilia
dora y Don Bosco por 
gracias recibidas, y otros 
muchos favores. Espero 
me sigan protegiendo y a 
mi familia. En agradeci
miento encargo misas y 
envío limosna para las 
obras salesianas, cum
pliendo mi promesa y en 
agradecimiento a María 
Auxiliadora. Teresa Núñez 
González.
Celanova: Esperanz Fer
nández desea hacer pú
blico su agradecimiento 
en el Boletín Salesiano 
por favores recibidos y 
envía limosna.
Allariz: Aquí estamos. Ma
ría Auxiliadora, para agra
decer los favores que nos 
has concedido. Gracias. 
Madre. Enviamos una li
mosna. Celina.

Celanova; Doy gracias a 
María Auxiliadora por ha
ber recibido un favor y 
haber salido bien un fami
liar de una afección de 
garganta. Gracias a Ella 
ya se encuentra bien 
Mando una limosna y en
cargo una Misa en agra
decimiento. Gracias. Vir- 
gencita. por tus favores. 
Teresa NCxiez

Béjar Doy gracias a Ma

ría Auxiliadora, a san Juan 
Bosco y a santo Domin
go Savio por favores re
cibidos y la ayuda tan 
grande que nos prestó. 
Mandamos un donativo 
para las obras salesianas 
M. I. G.

Bergara; Encontrándome 
en una situación de apu
ro. recurrí a María Auxi
liadora y fui escuchada. 
En agradecimiento man
do un donativo, pidiéndo
le a tan buena Madre 
que me siga ayudando. 
A. A.

Béjar: Doy gracias a Ma
ría Auxiliadora, a san Juan 
Bosco y a santo Domin
go ¿avio por favores re
cibidos y para que nos 
siga ayudando: deseo que 
se publique en el Boletín 
Salesiano y envío un do
nativo para las obras sa
lesianas. M. I. G.

Telde (Las Palmas de 
Gran Canaria): Encon
trándonos en una situa
ción difícil, que veíamos 
sin solución, recurrimos a 
Don Bosco. de quien soy 
muy devota, resolviéndo
se satisfactoriamente y 
con creces, más de lo 
que pensábamos, salien
do en seguida de nues
tros apuros En agrade
cimiento. entrego una li
mosna para las Misiones 
salesianas y deseo se pu
blique en el Boletín Sa
lesiano. Carmen Alvarez.

Madrid: Doy gracias a 
María Auxiliadora y san 
Juan Bosco por un favor 
recibido. G. F.

Torrente (Valencia); Acu
dí con mucha confianza 
a María Auxiliadora para 
conseguir a mi hija un 
empleo estable. Después 
de un cursillo de capaci
tación ha sido admitida y 
ya está trabajando. Doy 
gracias a tan buena Ma
dre y deseo se publique 
el favor en el Boletín Sa
lesiano. AngeHta Martktez.

Béjar En agradecimiento 
a María Auxiliadora por 
un gran favor recibido úl
timamente. y por tantos 
otros favores recibidos a 
k) largo de mi vida. Envío 
lirTK>sna deseando se pu
blique en el Boletín Sa
lesiano. /. H.
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Gracias por vuestra generosidad.
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JOVENES
con inquietud vocadonal, 

que deseen ser Saiesianos, 
pueden dirigirse al encargado 

de Pastoral Vocacional

Barcek>n«: Plaza Artós. n.” 3. 
08017 Barcelona. Teléfono (93) 
203 36 05.
Bilbao: Avenida del Ejército, 
n.» 75. 48014 Bilbao, Tel. (94)
435 01 98.
Córdoba: Osario. 7. 14001 Cór- 
doba. Tel. (957) 47 52 67. 
León: A pa rtado  425. 24080 
León. Tel. (987) 20 37 12.
M adrid’ Marqués de la Valda- 
Via, 2. 28012 Madrid. Tel. (91) 
227 14 44.
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N U EVA  M A R IO L O G ÍA

MARIA EN EL MISTERIO 
DE CRISTO Y DE LA IGLESIA

EN EL MISTERIO DE CRISTO 
Y  DE LA IGLESIA

• f  . i

•  He aquí una obra que viene a llenar un 
gran vacío en lengua española.

•  Su autor, el salesiano Antonio María 
Calero, un educador por vocación y 
un maestro en ejercicio con muchos 
años de enseñanza a sus espaldas, rico 
de experiencias formativas, nos pre
senta un texto sugerente y penetrante.

•  Desde su cátedra de Mariología en el 
Centro de Estudios Teológicos de Se
villa, A. M.® Calero ha seguido con in
quietud e! vaivén de las discusiones 
conciliares sobre los temas marianos y 
ha sabido decantar doctrinas, hipótesis 
y experiencias a lo largo de un intenso 
y silencioso posconcilio.

•  El libro te fascina desde el primer 
momento, tanto por su temática como 
por su estilo, directo y popular, acce
sible no sólo a los estudiosos versados 
en las materias de Teología, sino a to
dos los que tienen interés en acercar
se a una lectura seria para cimentar su 
devoción a la Virgen María.

•  La obra se presenta en forma sistemá
tica. Es el mejor modo de acceder a un
estudio orgánico y completo. Es, en realidad, un libro de texto, escrito con orden y 
con sentido didáctico, enriquecido con un impresionante aparato crítico y una nutrida 
bibliografía.

•  Siguiendo las directivas del Concilio, la Mariología queda integrada en el engranaje 
de la Cristología y de la Iglesia, y abierta a la acción del Espíritu.
Asimismo, la obra tiene sentido ecuménico. La figura materna de María representa un 
servicio de comunión que ella logra estrechando en sus brazos al Hijo divino, y con 
él y en él a todos sus hijos.

•  No dudamos que esta Mariología ha de prestar un gran servicio a la Iglesia de Espa
ña; aportará un conocimiento más profundo de la Madre, un amor filial más acendra
do y una devoción mariana pastoralmente acertada y evangélicamente "contagiosa” .

•  448 páginas, en formato de 17X24 cm.
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