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1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

«MIENTRAS VAIS DE CAMINO, PROCLAMAD QUE 
EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ CERCA» (Mt 10,7) 

Presentación de la Región América Cono Sur 

1. Situación cultural, social y religiosa actual. - 2. Los comienzos de la presencia 
salesiana. - 2.1 Argentina. - En la Patagonia. - 2.2 Uruguay. - 2.3 Brasil. - 2.4 Chile. -
La Prefectura Apostólica de Punta Arenas. - 2.5 Paraguay. - 3. La presencia salesia
na. - 3.1 Vida religiosa. - Vocación y vocaciones. - 3.2 Vida fraterna de las comunida
des. - 3.3 Misión salesiana. - Sector Escuela. - Escuelas Agrícolas y Centros de For
mación Profesional. - Sector Marginación. - Sector Parroquias. - Servicios eclesiales. 
Participación y formación de los seglares. - 3.4 Formación Inicial y Permanente. - For
mación inicial. - Formación Permanente. - 3.5 Familia Salesiana. - 3.6 Comunicación 
Social. - 3.7 Animación Misionera. - 4. Importancia de la región América Cono Sur 
para la obra salesiana en América y en el mundo. - La santidad en la Región Cono 
Sur. - El trabajo social de los Salesianos en la Región. - Aportación de los Salesianos a la 
ciencia. - Las instituciones universitarias. - 5. Desafíos y perspectivas de futuro. - 5.1 
Los desafíos. - 5.2 Líneas perspectivas. - Conclusión. 

8 de septiembre de 2005 
Natividad de la B. V. María 

Queridísimos Hermanos: 

Os escribo esta carta con el afecto de siempre y 
con una viva esperanza: la de llegar a todos, donde 
os encontréis. Querría hacerme presente en los 
contextos más diversos y en las situaciones más va
riadas en que vivís y realizáis el programa misione
ro de Jesús: anunciar el Reino, que no es otra cosa 
sino Dios mismo con su voluntad de venir a nues
tro encuentro, y construirlo por medio de obras 
que lo hacen presente y creíble: «curad enfermos, 
resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demo
nios» (Mt 10,8). 
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Desde la primera expedición misionera, nuestro 
amado Padre Don Bosco quiso responder a la com
pasión de Jesús ante las multitudes, descritas como 
«ovejas sin pastor». Y él mismo que, en los años del 
Colegio Eclesiástico, había acariciado también el 
sueño de ser misionero, llegó a ser fundador de una 
Congregación misionera. Apenas un año después 
de la aprobación de las Constituciones, Don Bosco 
inició la epopeya de América mandando a sus pri
meros misioneros, que llevaron, junto con el anun
cio del Reino, el Evangelio salesiano de la alegría, 
de la esperanza y de la vida. 

Continuando con la presentación de las Regio
nes Salesianas, en esta carta quiero ilustraros la Re
gión América Cono Sur. Constituida durante el 
CG24, comprende un grupo de cinco naciones (Ar
gentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) que, tam
bién por su historia civil, han tenido entre ellas una 
relación muy estrecha. 

1. Situación cultural, social y religiosa actual 

Para encuadrar la presencia salesiana en el Cono 
Sur me parece oportuno ofreceros un cuadro gene
ral de la situación de los Países que la componen. 
Conviene decir en seguida que no se trata exacta
mente del contexto que encontraron los primeros 
misioneros salesianos. Hoy la situación ha cambia
do mucho; en esta parte del continente americano 
viven cerca de 248 millones de habitantes: Argenti
na cuenta con 38 millones, Brasil con 184 millones, 
Chile con 16 millones, Paraguay con 6 millones y 
Uruguay con 3,5 millones. 

En cuanto a los recursos materiales, todos estos 
son Países ricos, pero un incorrecto planteamiento 
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5 1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

económico hace que puedan convivir, a breve dis
tancia y en un mismo contexto, el denominado Pri
mer Mundo, el de los ricos multimillonarios, y el 
Tercer Mundo, el de lasfavelas, habitadas por fami
lias y grupos sociales situados en las márgenes de la 
sociedad. 

En el campo económico y social no se han he
cho grandes progresos, porque la política de signo 
neo-liberal choca frontalmente con las solemnes de
claraciones de los derechos humanos. La política 
neo-liberal ha llevado a una acentuación de la pola
rización social entre pobres y ricos, sin una justa 
distribución del rédito; más aún, ha creado por una 
parte la descentralización del rédito a favor de una 
estrecha franja social y, por otra, ha reducido, o in
cluso anulado, el gasto social, provocando en con
secuencia la marginación y el empobrecimiento de 
franjas cada vez mayores de obreros, el aumento de 
la desocupación, la creación de las favelas en las 
ciudades, el hambre y la miseria en el campo. Se ha 
dado así el fenómeno del aumento del número de 
niños y de adolescentes que por las calles piden li
mosna, se arreglan con pequeñas actividades co
merciales o comienzan a delinquir. A esto se añade 
la pesadísima deuda interna y externa, que constitu
ye un fuerte condicionamiento para cualquier inver
sión en proyectos sociales o de infraestructuras. 

La falta de una política agrícola ha estimulado el 
éxodo rural, dando así origen a un masivo fenóme
no de urbanización, cuyo primer resultado ha sido 
el incremento de la pobreza en las zonas periféricas 
de las ciudades. El sistema educativo pierde cada 
año un número considerable de niños y mucha
chos, que no terminan los ciclos obligatorios. La ex
clusión de la escuela contribuye así a aumentar la 
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desocupación y la delincuencia de menores. La ex
plotación de los menores se manifiesta en la impli
cación de menores en el mundo del trabajo o en ac
tividades delictivas e ilícitas, como despacho de 
droga, prostitución y rapiña. 

Los países de la Región tienen aún una gran tra
dición católica, con fuertes expresiones de religiosi
dad popular. La Iglesia Católica goza de gran presti
gio: es una de las instituciones que inspiran mayor 
confianza a la opinión pública, porque se presenta 
profundamente inserta en el contexto social. Vive y 
sufre la situación de la gente. Desde esta perspecti
va, Uruguay es el único país que presenta una acti
tud en contraste. De hecho, la denominada libertad 
religiosa es más que otra cosa una declaración de 
principios, mientras el planteamiento del Estado es 
claramente irreligioso y sutilmente anticlerical. 

Se debería decir, finalmente, que, en estos últi
mos años, toda esta área de América ha sido invadi
da por un fuerte movimiento de secularización. Hay 
que notar también que, históricamente, el número 
de sacerdotes ha sido siempre insuficiente y los se
glares fueron y son todavía hoy una fuerza preciosa 
en el campo de la evangelización y para el manteni
miento de la fe. 

2. Los comienzos de la presencia salesiana 

Don Bosco escogió estas tierras no por casuali
dad, sino como lugar que la Providencia había indi
cado para la primera experiencia misionera de la 
Congregación Salesiana. Los Salesianos, por su par
te, han considerado siempre la Patagonia como la 
«tierra prometida» por Dios a Don Bosco, recordan
do cómo él mismo vio, en el sueño de 1871 o 1872, 
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1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

a los misioneros salesianos que, por medio de los 
muchachos confiados a ellos, lograban la conver
sión de los pueblos de la Patagonia 1. 

En 1875, un año después de la aprobación de 
las Constituciones, Don Bosco mandaba a sus Sale
sianos a la Argentina, bajo la dirección de uno de 
sus hijos predilectos, don Juan Cagliero2• Don Bos
co amó aquella tierra de tal forma que la llamaba 
«su segunda patria». 

En 1876 tocó el turno a Uruguay. Una expedi
ción misionera, guiada por don Luis Lasagna, funda
ba la Casa de Villa Colón. Del Uruguay los Salesia
nos pasaron a Brasil en 1883 y a Paraguay en 1896. 

Mientras tanto, los Salesianos habían llegado a 
Chile en 1887, año en que se fundó la casa de Con
cepción. A ésta siguió en 1888 la casa de Talca. En 
1891, con la aceptación de la obra de «La Gratitud 
Nacional», en Santiago, se consolidó la presencia sa
lesiana en este país. 

A un desarrollo tan rápido contribuyó el hecho 
que la prensa francesa, que era muy leída en los paí
ses citados, hablara mucho de Don Bosco. Hay que 
notar también la benevolencia de muchos Obispos, 
entre los cuales Mons. Federico Aneyros, Arzobispo 
de Buenos Aires, el Siervo de Dios Mons. Jacinto Vera, 
Obispo de Montevideo, Mons. Pedro María de Lacer
da, Obispo de Río de Janeiro. De gran importancia 
fue también el apoyo de las Conferencias de San Vi
cente de Paúl, las cuales estaban muy interesadas en 
la educación de los jóvenes pobres y abandonados. 

El "Boletín Salesiano" y las Lecturas Católicas, 
además de otras revistas editadas por los Salesianos, 
difundieron por todas partes el conocimiento de 
Don Bosco, de su sistema educativo y el interés por 
socorrer a la juventud pobre y abandonada. 
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2.1. Argentina 

Llegados a la Argentina, en Buenos Aires y en 
San Nicolás de los Arroyos, los Salesianos se dedica
ron a atender a la colonia italiana, siguiendo las re
comendaciones de Don Bosco. 

Verdadera bendición para aquellos pobres inmi
grados, los Salesianos no encontraron siempre la 
comprensión del clero y de la sociedad de Buenos 
Aires. Con la adquisición del terreno y de la Casa de 
Almagro, los Salesianos entraron en posesión de un 
sitio de su propiedad. Bien pronto comenzaron una 
campaña catequética en gran escala, introdujeron 
los certámenes catequísticos e hicieron imprimir 
800 mil copias del catecismo diocesano. En 1882 se 
organizó la Pía Unión de los Cooperadores; en 
1888, en memoria de Don Bosco, se fundó la Obra 
de María Auxiliadora para las vocaciones. Bajo el 
inspectorado de don Santiago Costamagna las obras 
salesianas llegaron al interior de la República. Con 
la escuela agrícola de Uribelarrea, los Salesianos se 
abrieron a los hijos de los campesinos. Mientras tan
to, en 1879 habían llegado a Argentina las Hijas de 
María Auxiliadora, que pronto se difundieron por 
diversas partes de la República. 

Para conmemorar los veinticinco años de la lle
gada de los Salesianos se celebró en Buenos Aires el 
Segundo Congreso Internacional de los Cooperado
res Salesianos, en noviembre de 1900. don Pablo Al
bera presidió el Congreso en nombre de don Rua. 
Tomaron parte en él seis Obispos y los Inspectores 
de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Frutos del 
Congreso fueron la dedicación a Jesús Redentor y a 
María Auxiliadora de la Iglesia de San Carlos de Al-
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9 1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

magro y la fundación de la Escuela Jesús Redentor, 
para los huerfanitos de Don Bosco, en Maldonado. 

Por lo que respecta a la Congregación, se realizó 
también el Primer Capítulo Salesiano Americano, 
con la participación de los Inspectores de Argenti
na, de Uruguay, del Sur de Brasil y de Mato Grosso. 
Fue presidido por don Pablo Albera. Los temas tra
tados se referían a la observancia religiosa, a la for
mación, al sistema educativo de Don Bosco, a la 
economía, a las relaciones con las FMA, a los Orato
rios festivos, a las ceremonias, a la música y a las 
compañías religiosas. <~quel año -escribió don Jo
sé Vespignani- se notó en todos nosotros un reflo
recer de afecto y de espíritu salesiano». 

Para el centenario del nacimiento de Don Bosco 
(1915), el Arzobispo de Buenos Aires publicó una 
carta pastoral en la que hacía una hermosa descrip
ción de la acción de los Salesianos y de las FMA que 
trabajaban en el país. Presentaba la cifra global de 
los jóvenes de ambos sexos que eran educados «con 
un método y con el mismo espíritu de caridad acti
va y paciente que el sabio Fundador supo imprimir 
en su obra providencial». Decía que había que con
siderar a los Salesianos como «una nueva manifesta
ción del poder y de la bondad de María Auxiliadora 
para salvar la sociedad». 

Aquel mismo año se fundaron los «Exploradores 
Don Bosco», un movimiento juvenil nacido de la 
previsión del futuro de don J. Vespignani, al estilo 
de los Boys-Scouts de Baden Powell, pero con una 
clara orientación cristiana y salesiana. Éstos, con el 
tiempo, llegaron a realizar verdaderas y propias mi
siones en diversas ciudades de la República Argenti
na. En 1940 los «Exploradores Don Bosco» llegaron 
a 45 batallones. En 1980 a 65, con 9.000 jóvenes en-
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tre los Salesianos, a los cuales se añaden los 15 es
cuadrones, con 2.000 componentes, de los colegios 
de las FMA. 

Merece una atención particular el esfuerzo reali
zado por los Salesianos, primero entre todos don 
Aquiles Pedrolini, para difundir la devoción a María 
Auxiliadora en Argentina. En Rodeo del Medio se 
construyó en su honor un santuario, que se convir
tió en meta de numerosas peregrinaciones. El 8 de 
octubre de 1916, el Obispo de Cuyo coronó la ima
gen de María Auxiliadora en un parque público de 
la ciudad. Estaban presentes otros dos Obispos y al
gunos dignatarios eclesiásticos. Fueron cerca de 
ocho mil las personas que tomaron parte en el 
acontecimiento. 

En la Patagonia 

Después de un primer tentativo no logrado, los 
Salesianos llegaron a la Patagonia en 1879. En 1880 
se les encargó oficialmente de aquella misión. En 
Roma Don Bosco llevaba adelante las gestiones para 
la creación de un Vicariato Apostólico, y en 1883 
Mons. Cagliero fue nombrado Vicario Apostólico. 
Para obviar las dificultades legales, el Arzobispo de 
Buenos Aires, Mons. Federico Aneyros, nombró a 
Mons. Cagliero su Vicario General para la Patagonia, 
con todas las facultades episcopales, e incluyó en el 
balance de la Arquidiócesis el de la misión. 

Muy variada fue la acción de evangelización y de 
civilización llevada a cabo por los Salesianos en 
aquellas tierras. Los Salesianos y las FMA traslada
ron al trabajo misionero muchos elementos típicos 
de su experiencia formativa: la música instrumental, 
el canto, las veladas, las representaciones teatrales; 
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11 1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

las pequeñas loterías llevaban a aquellos lugares de
siertos un soplo de alegría y la esperanza de una vi
da diversa. El misionero llegaba donde tantas veces 
no lograba llegar la acción de los poderes públicos. 
Los habitantes de los poblados pequeños se agrupa
ban y hacían comunidad alrededor de la misión. 

Se instituyeron las asociaciones religiosas mas
culinas y femeninas, para que los fieles no permane
ciesen aislados y abandonados a sí mismos. Cuando 
las condiciones económicas y sociales lo exigieron, 
se instituyeron también sociedades de mutuo soco
rro. Se difundieron entre la gente las devociones al 
Sagrado Corazón de Jesús, a María Auxiliadora y, 
después de la muerte del Fundador, al mismo Don 
Bosco. 

En el campo de la educación escolar, las misio
nes actuaban supliendo al Estado, cuando éste no 
actuaba. Se iniciaron las escuelas de artes y oficios y 
se comenzó a dar también una enseñanza práctica 
de técnicas agrarias, valorizando un determinado te
rreno adquirido por la misión. En Viedma fue posi
ble construir el primero y único hospital del territo
rio. Las FMA, por su parte, velaban a la cabecera de 
los pacientes e iban a asistir a los enfermos en sus 
casas e incluso en las tiendas de los indios. Ellas te
nían sus escuelas y también un orfanato para las hi
jas de los indios. 

Para conmemorar el cincuentenario de las Mi
siones Salesianas (1925) se inauguró un Colegio Sa
lesiano en Comodoro Rivadavia y se bendijo la Igle
sia aneja de Santa Lucía. En Buenos Aires se 
preparó una Exposición Profesional Didáctica, y tu
vieron lugar el IX Congreso Internacional de los Co
operadores Salesianos y el II Congreso Internacio
nal de los Antiguos Alumnos, presidido por don 
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José Vespignani, representante de don Felipe Rinal
di. Un desfile de 12 mil jóvenes, alumnos y alumnas 
de los colegios de los Salesianos y de las FMA, coro
nó las solemnes celebraciones. Como fruto del Con
greso se propuso la creación de una nueva casa pa
ra jóvenes pobres y abandonados. 

Con ocasión de la beatificación de Don Bosco, 
en los solemnes festejos celebrados en Buenos Ai
res, las autoridades civiles y religiosas se unieron a 
la entera Familia Salesiana. En La Plata, la Provincia 
de Buenos Aires erigió un monumento al gran edu
cador. Fue ésta una iniciativa del Gobierno de aque
lla Provincia. En Buenos Aires, el busto de Don Bos
co fue colocado en la sala del Consejo Nacional de 
Educación. 

2.2. Uruguay 

La llegada de los Salesianos al Uruguay sucedió 
de forma verdaderamente fortuita. El país se moder
nizaba bajo el gobierno de Lorenzo Latorre, y se iba 
desarrollando rápidamente con la ayuda del capital 
extranjero, especialmente inglés. Por consiguiente, 
se construían nuevos barrios en Montevideo y tam
bién en las inmediatas cercanías, como, por ejem
plo, en Villa Colón. 

Esta localidad aspiraba a tener un colegio que 
fuera lo mejor que se pudiera encontrar en la Repú
blica Oriental. Mientras se construían los muros, sus 
promotores --que eran protestantes- pidieron a la 
«Sociedad de los Amigos de la Educación del Pue
blo» un plan de estudios que aplicar en esta su es
cuela. Nació así uno de los clásicos de la pedagogía 
latino-americana, el libro de José Pedro Varela La 
Educación del Pueblo. 

12 



13 1. CARTA DEL RECTOR MAYOR 

Se trataba en este punto de encontrar quien pu
siese en práctica estas intuiciones pedagógicas. Tocó 
a los Salesianos dar cuerpo a la idea. Desde 1875 es
taba en Buenos Aires don Juan Cagliero. Hizo una 
visita a Montevideo y el 24 de mayo de 1876 comu
nicó a Don Bosco la noticia de la aceptación del 
nuevo colegio. El 26 de diciembre de aquel año, 
don Luis Lasagna, con otros Salesianos, desembar
caba en Montevideo y se instalaba en la nueva casa. 

Los misioneros se encontraron inmersos en una 
sociedad culturalmente refinada, que exigía de ellos 
no poca habilidad para sostener la confrontación en 
el plano escolástico y educativo. A los círculos anti
clericales, dominantes en el ambiente de la escuela 
en Montevideo, no agradaron los cambios que los 
Salesianos introducían en el plan de estudios pro
puesto por Varela. La crisis quedó brillantemente 
superada, con vigilancia y firmeza, por don Luis La
sagna. De hecho, se había ganado la confianza y los 
corazones de la mayor parte de los alumnos y de 
sus familias y fueron precisamente los mismos 
alumnos quienes se movieron en defensa del cole
gio que ya consideraban como suyo. 

Don L. Lasagna, nombrado Inspector de Uru
guay y de Brasil en 1880, siguió las indicaciones da
das por don Francisco Bodrato y por don Rua. Se 
puso a la búsqueda de nuevos campos de trabajo. 
Las escuelas de San Francisco de Paúl, pertenecien
tes a la Conferencia de San Vicente de Paúl, con el 
colegio de Las Piedras, con la casa de formación 
aneja, y la de Paysandú-Rosario, con el colegio ane
jo, se abrieron a los Salesianos. Llegaron luego a 
Mercedes, Paysandú-San Ramón, Montevideo-Sagra
do Corazón y los Talleres Don Bosco. Para la perife
ria de Montevideo se orientó la iniciativa de la So-
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ciedad de los Oratorios Festivos; estaban coordina
dos con ella diez Oratorios abiertos por el mismo 
don Luis Lasagna. Después de la muerte de este 
gran pionero y misionero, la Inspectoría de Uru
guay y Brasil se dividió en dos. Uruguay y Paraguay 
pasaron a constituir juntos una Inspectoría. 

Mons. Lasagna había apoyado fuertemente la 
fundación de los Círculos Católicos Obreros. Al mis
mo don Andrés Torrielli, que cuidaba del primer cír
culo y quería hacerse Salesiano y ponerse bajo su 
obediencia, le dio en seguida como primer encargo 
el de no abandonar los Círculos. Los Salesianos ayu
daron a los Círculos a establecerse en las ciudades 
del interior, sobre todo donde tenían sus obras. 

En 1905 la casa de formación de Las Piedras se 
trasladó a la Escuela Agrícola «Juan Jackson», que 
Mons. Soler había pasado a los Salesianos en 1898. 
En 1910 se fundó el «Centro Cristóbal Colón», para 
el cuidado y la animación de los Antiguos Alumnos. 
En 1915, finalmente, se inauguró en Villa Colón el 
monumento a Mons. Luis Lasagna. 

En el cincuentenario de la fundación del Cole
gio Pío, don Héctor Sallaberry tuvo la idea de cele
brar el aniversario jubilar promoviendo la Obra de 
los Ejercicios Espirituales. Dicha empresa fue soste
nida por los Antiguos Alumnos y en pocos meses se 
tuvo, en Villa Colón, la primera casa de ejercicios es
pirituales de la Congregación. Sucesivamente, se lle
gó a la propuesta de los Ejercicios Espirituales por 
la radio y esta iniciativa tuvo un gran éxito espiritual 
y apostólico. 

Por lo que se refiere a la devoción a María Auxi
liadora, en 1898 el Arzobispo de Montevideo había 
pedido que en Villa Colón, en la iglesia del Colegio 
Pío, se erigiese un Templo votivo nacional a María 
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Auxiliadora. El 14 de diciembre de 1901, Su Exce
lencia inauguró el Santuario de María Auxiliadora, y 
en octubre de 1904 la imagen que allí se venera fue 
coronada solemnemente. 

2,3. Brasil 

En 1877, Mons. Pedro María de Lacerda, Obis
po de Río de Janeiro, escribía a Don Bosco pidien
do a los Salesianos para su diócesis3. Al ir después 
a Turín, dejó, por adelantado, el dinero para los 
billetes de viaje de los misioneros que un día ha
brían de ir a su país. En el Estado de Río Grande 
del Sur, los Capuchinos habían hecho mucha pro
paganda de los Salesianos, que conocían de Uru
guay, y el Obispo de Porto Alegre pidió al Inspec
tor don Luis Lasagna que mandara a los Salesianos 
a su diócesis. 

Don Luis Lasagna, recibido el encargo de Don 
Bosco, fue a Brasil en 1882. Hizo un largo viaje si
guiendo la costa del país, hasta Belém do Pará, y de
cidió comenzar la obra salesiana en aquella nación 
en Niteroi, con el Colegio Santa Rosa. El 14 de julio 
de 1883 él mismo llegaba a Río de Janeiro con los 
primeros Salesianos; se abrieron luego las casas de 
Sao Paulo (1885) y de Lorena (1890). En 1891 acep
tó la casa de Recife, aunque ésta se abrió en 1894. 
Hecho Obispo de Oea-Tripoli, Mons, Lasagna fundó 
la casa de Cuiabá y la Colonia Teresa Cristina, pri
mera misión entre los indios Bororos (1894). 

Las casas de Brasil dependían entonces de la 
Inspectoría de Uruguay-Brasil. La situación siguió 
así hasta la muerte de Mons. Lasagna, cuando las 
casas de Brasil se constituyeron en Inspectoría; de 
aquella primera Inspectoría brasileña, no mucho 
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tiempo después, nació la Inspectoría de Mato 
Grosso. 

Se abrieron en seguida las dos casas que habían 
sido aceptadas por Mons. Lasagna: Campinas, en el 
Estado de Sao Paulo, y Cachoeira do Campo, en el 
de Minas Gerais. Más tarde les llegó el tumo al Co
legio de Corumbá, en Mato Grosso, de Salvador en 
Bahía, de la Colonia Agrícola de Jaboatao, en Per
nambuco, de la Escuela Agrícola de Tebaida, en Ser
gipe. 

El desarrollo fue tan rápido que ya en 1901 se 
constituyeron tres Inspectorías: la del Sur de Brasil, 
la de Mato Grosso y la del Norte, que comprendía 
desde Bahía hasta la zona amazónica4• Un año des
pués, los Salesianos, que habían perdido la Colonia 
Teresa Cristina a causa de nuevas opciones políticas 
de los gobernantes de Mato Grosso, crearon una 
misión precisamente en las partes orientales del Es
tado, con los Bororos orientales. 

Muy pronto los Salesianos, no teniendo una or
ganización económica suficiente para sostener sus 
estructuras educativas, debieron rendirse a la pre
sión de la sociedad y dirigir sus colegios hacia la en
señanza superior, dejando las escuelas profesiona
les en segundo plano. La Congregación en Brasil 
respiró desde entonces con los dos pulmones de las 
escuelas y de los Oratorios. 

Como en Argentina y Uruguay, también en Brasil 
desde el principio los Salesianos trataron de difun
dir la devoción a la Vrrgen de Don Bosco. don Luis 
Zanchetta, como Director, por medio de las «Lectu
ras Católicas» y muchos folletos propagandísticos, 
difundió esta devoción en todo el Brasil. Entonces 
fue posible construir el monumento a María Auxilia
dora en la colina sobre el Colegio de Santa Rosa, en 
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Niteroi, que se convirtió en meta de peregrinacio
nes y primer signo religioso en el panorama de la 
bahía de Guanabara, cuando todavía no se había 
construido el gran Cristo del Corcovado. 

Para solemnizar el Centenario de la Fiesta Litúr
gica de María Auxiliadora, instituida por Pío VII con 
motivo de la liberación de la cautividad napoleóni
ca, y el Centenario del nacimiento de Don Bosco, 
del 28 al 30 de octubre de 1915 se desarrolló en 
Sao Paulo el VII Congreso Internacional de los Coo
peradores Salesianos, con el tema «La restauración 
social en Cristo», que, estando a cuanto se declaró 
en los respectivos documentos, debía llevarse a ca
bo a través del trabajo y de la educación. Como fru
to del Congreso se fundó en el barrio de Bom Reti
ro, al lado de la parroquia salesiana, una nueva Casa 
salesiana destinada a dar formación profesional a 
los jóvenes pobres. 

2.4. Chile 

En Chile, Don Bosco y los Salesianos eran cono
cidos y muy apreciados en Santiago, Valparaíso, Tal
ca y Concepción. El libro Don Bosco y su Obra, del 
Obispo titular de Milo, el español Mons. Marcelo 
Spínola, había tenido una gran difusión en el país. 
Personalidades de Chile, que habían ido a Italia en
tre 1869 y 1887, tuvieron la oportunidad de cono
cer la grandeza extraordinaria del Santo de los jóve
nes; uno de ellos, don Bias Cañas, fundó en 
Santiago en 1872, bajo la indicación de don Rua, el 
«Patrocinio de San José». 

Sin embargo, Don Bosco comenzó a pensar en 
las misiones de Chile sólo en 1876. Escribió al Obis
po de Concepción pidiendo informaciones para 
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una futura obra, y al mismo tiempo proponía la fun
dación de tres casas: Santiago, Valparaíso y Concep
ción. El primer Salesiano en tierras chilenas fue don 
Domingo Milanesio, que narró su viaje a Concep
ción en el "Boletín Salesiano" de marzo de 1886. 
Los Salesianos comenzaron su trabajo apostólico 
con las escuelas profesionales para muchachos po
bres, los Oratorios festivos, la atención pastoral a 
los barrios más pobres y con las misiones entre los 
indígenas del Estrecho de Magallanes. 

A la muerte de Don Bosco, las Casas salesianas 
en Chile eran 14. Cuatro de éstas -La Serena, San
tiago, Talca y Concepción- eran Escuelas de Artes y 
Oficios para jóvenes pobres, a los que se ofrecía 
también hospitalidad en un internado anejo. En el 
Colegio San José de Punta Arenas había un grupito 
de muchachos que se formaban en los talleres de 
zapatería, carpintería, tipografía y encuadernación. 
Los Institutos comerciales eran tres: !quique, Valpa
raíso y Valdivia. En Linares y Punta Arenas había una 
escuela elemental. El «Patrocinio de San José» era 
un internado con cursos elementales y medios. El 
Aspirantado y el Noviciado se habían colocado en 
Macul, Santiago. Los Salesianos tenían sólo Parro
quias en Punta Arenas y Porvenir. Merece especial 
mención la casa de «La Gratitud Nacional» en Santia
go, que comprendía el Asilo de la Patria y el templo 
de la «La Gratitud Nacional» al Sagrado Corazón. 

El trabajo misionero que se desarrollaba en Ma
gallanes y la atención prestada a los muchachos po
bres, juntamente con las características del optimis
mo y del dinamismo típicas de Don Bosco y del 
espíritu salesiano, habían suscitado el apoyo de las 
autoridades civiles y religiosas y de los católicos en 
general. También la prensa contribuía a hacer cono-
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cer y apreciar el mundo salesiano. En 1907 se co
menzó a publicar la hoja El Mensajero de María Au
xiliadora y las Lecturas Católicas. 

En aquel tiempo se pensó en tener dos Inspec
torías en Chile. Las obras de la Prefectura Apostólica 
de Magallanes tuvieron como Inspector, desde 1887 
hasta su muerte, a Mons. Fagnano. En 1892 se creó 
la Inspectoría de San Gabriel, con sede en Santiago. 
Hay que notar que hasta 1902 dependían de esta 
Inspectoría también las obras de Perú y de Bolivia. 

En este período también las FMA entraron en 
Chile, tanto en las misiones del Sur como en las re
giones del Centro y del Norte del País. En 1910 tení
an 10 casas. En 1896 la Madre General, Madre Cata
lina Daghero, visitó la Misión de la Isla Dawson. 

La Prefectura Apostólica de Punta Arenas 

En 1882, don Concha proponía a Don Bosco la 
fundación de una Casa en Punta Arenas, comenzan
do así las misiones entre los indios de la Tierra del 
Fuego. En 1883, después de diversas gestiones he
chas por Don Bosco, la Sagrada Congregación de la 
Propagación de la Fe creaba la Prefectura Apostólica 
de la Patagonia Meridional, con sede en Punta Are
nas. Comprendía también la Tierra del Fuego, las Is
las Malvinas y las otras islas existentes en la región. 

Prefecto Apostólico fue nombrado don José 
Fagnano. En octubre de 1886 él partía de Buenos 
Aires con una expedición científico-militar para ex
plorar la Tierra del Fuego. Mientras evangelizaba y 
bautizaba a los indígenas, se convenció de que la 
sede de la Prefectura debía estar en Punta Arenas. 
Para las misiones entre los indígenas, Mons. Fagna
no prefirió el sistema de las «Reducciones», como 
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las que crearon los Jesuitas en Brasil y Bolivia, al 
de los misioneros itinerantes, según se solía hacer 
en la Patagonia. En marzo de 1889 se dio comien
zo a la misión de la Isla Dawson. El mismo Mons. 
Fagnano, yendo a Santiago en 1880, obtuvo la con
cesión de la isla por veinte años. En su misión los 
Salesianos recibieron a los Indios Alakaluf y poste
riormente a los Onas. 

Las FMA se ocupaban, mientras tanto, de las mu
jeres y de las muchachas. Además del catecismo les 
enseñaban a leer, escribir, cocinar, lavar y remendar 
los vestidos, a conocer las normas más elementales 
de limpieza y de higiene, a cantar, a coser, a hacer 
de zapateras. 

Superior y animador incansable de todo era 
Mons. Fagnano, que visitaba frecuentemente las mi
siones y viajaba a Santiago o a Europa para dar 
cuentas al Estado del trabajo hecho, para resolver 
problemas particulares conversando con las autori
dades competentes o, más sencillamente, para reco
ger las ayudas necesarias para las misiones. 

Posteriormente, surgieron contrastes con la dió
cesis de Ancud a causa de la administración eclesiás
tica de Punta Arenas. La cuestión fue llevada a Ro
ma. Así, en 1916, se creó el Vicariato Apostólico de 
Magallanes, independiente de la diócesis de Ancud 
y se nombró Vicario Apostólico al Salesiano Mons. 
Abraham Aguilera Bravo. 

Grandes fueron los festejos por la Beatificación 
de Don Bosco (1929), que se celebraron en el mes 
de mayo en Talca, en Punta Arenas y con un solem
ne triduo en Santiago. La prensa contribuyó a crear 
un clima de admiración por la figura del Apóstol de 
la juventud y por su obra. Como cariñosa adhesión 
al nuevo Beato, los Antiguos Alumnos tuvieron su 
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Tercer Congreso, en el que se estudió el método 
educativo de Don Bosco. 

También en Chile, como en el resto de América 
Latina, una de las cosas que más ha caracterizado la 
presencia salesiana ha sido la devoción a María Au
xiliadora, como lo demuestran también las numero
sas capillas que se dedicaron a Ella. Los Salesianos 
tienen hoy cuatro templos parroquiales y cuatro 
iglesias públicas dedicadas a María Auxiliadora. 

2,5. Paraguay 

Fue en 1879 cuando Don Bosco respondió a la 
petición del Card. Nina, protector de la Congrega
ción, prometiendo enviar a algún Salesiano a Asun
ción para ayudar en la formación al clero local. Don 
Juan Allavena fue a prestar su ministerio sacerdotal 
durante la Semana Santa y permaneció dos meses en 
Paraguay. Sin embargo, no fue posible mantener en 
seguida la palabra dada. De hecho, los Lazaristas fue
ron a Paraguay en 1880 y los Salesianos ocuparon, 
mientras tanto, el lugar de ellos en la Patagonia. 

Doce años después, otro misionero salesiano, 
don Ángel Savio, llegó a Asunción. Subió el río hasta 
Bahía Negra, en la frontera con Brasil. Tomó un pri
mer contacto con los indígenas del Chaco y, al vol
ver a Buenos Aires, llevó consigo algunas cartas pa
ra el Superior salesiano y para la Congregación 
Romana de Propaganda Fide, pidiendo misioneros 
para Paraguay. 

En noviembre de 1892, el Cónsul de Paraguay 
en Montevideo, el Sr. Matías Alonso Criado, escribió 
a la Santa Sede haciendo ver las necesidades de la 
infancia y de la juventud en Paraguay y el estado de
plorable de los Indios del Chaco Paraguayo. El Car-
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denal Rampolla transmitió a don Rua el deseo del 
Santo Padre de interesar al Superior de los Salesia
nos para estudiar la posibilidad de fundar una Mi
sión en el Chaco y una escuela de Artes y Oficios en 
Asunción. Don Luis Lasagna, que había ido a Italia 
para participar en el Capítulo General, fue a Roma y, 
después de haber sido hecho Obispo titular de Oea
Tripoli, volvió a América. Habiendo ido un año des
pués a Asunción en Paraguay, se ganó en seguida el 
corazón de todos. 

Muerto Mons. Lasagna, fue nombrado Director 
del nuevo colegio de Asunción don Ambrosio Turric
cia. Los nuevos misioneros partieron de Montevideo 
el 14 de julio de 1896. En 1900 se fundó una segun
da casa en Concepción, ciudad que constituía como 
una puerta para las misiones del Chaco. El mismo 
año, en el entonces lejano suburbio de Vista Alegre, 
comenzó con una pequeña casa y una capilla dedica
da al Sagrado Corazón, lo que es hoy el «Salesianito». 

Pero en 1902 los contrastes entre el Director y el 
Gobierno hicieron que éste ordenara la clausura del 
Colegio de Asunción. Puesto que los edificios habí
an sido dados a los Salesianos mediante una ley del 
Parlamento, se originó un conflicto institucional en
tre el órgano legislativo y el poder ejecutivo. Des
pués de muchas gestiones, se llegó a una solución. 
Don A. Turriccia fue mandado a Chile. Los Salesia
nos se trasladaron a una nueva sede, donde se en
cuentran hasta hoy, el colegio fue abierto de nuevo 
y el hospital volvió a las manos del Gobierno. 

Desde 1919, mientras tanto, se iban creando re
sidencias misioneras en los caseríos del Chaco. En 
1924 se abrió la escuela agrícola de Ypacaraí. El cre
cimiento de la presencia salesiana fue tal que en 
1954 Paraguay tuvo una Inspectoría propia. 
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Fue don Domingo Queirolo quien dio a la devo
ción a María Auxiliadora una verdadera dimensión 
popular en la nación guaraní. Se distinguió constru
yendo iglesias y capillas dedicadas a la Virgen de 
Don Bosco y dio resonancia social a la fiesta de Ma
ría Auxiliadora con la publicación del semanario «El 
Mensajero de María Auxiliadora». Superior de las 
misiones salesianas del Chaco, hizo de la Vrrgen Au
xiliadora su titular. 

Los años 1932-1935 no fueron un período fácil. 
La guerra del Chaco diezmó la población masculina 
de Paraguay; varios colegios salesianos se transfor
maron en hospitales. Don D. Queirolo, don Ernesto 
Pérez y otros capellanes salesianos infundieron en 
los soldados y en el pueblo paraguayo una plena 
confianza en la protección de María Auxiliadora, que 
fue proclamada protectora y patrona del ejército pa
raguayo. La devoción a la Vrrgen Auxiliadora arraigó 
profundamente en el alma de los paraguayos. 

Otro nombre que hay que recordar es el de don 
Guido Coronel, que construyó los grandes templos 
de Coronel Oviedo y del Alto Paraná en honor de 
María Auxiliadora e hizo que fuera proclamada pa
trona del agro del Alto Paraná. 

Con igual empeño y celo las FMA se comprome
tían en la difusión de la devoción a la Auxiliadora en 
las casas y en el mundo femenino de la nación. 

3. La presencia salesiana 

La presencia salesiana en la Región Cono Sur 
surgió de un sueño de Don Bosco y de su misma 
pasión misionera. Fue así como el carisma arraigó 
profundamente en América Latina, hasta formar 
parte de su misma cultura. La prueba está en el ere-
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cimiento prodigioso que hoy hace de la Congrega
ción Salesiana la fuerza religiosa más grande de este 
continente. 

En efecto, después de ciento treinta años, la pre
sencia salesiana, entre América del Norte y América 
Latina, comprende 26 Inspectorías y 2 Visitadurías 
en 23 naciones, desde Canadá hasta Argentina y Chi
le. En la Región del Cono Sur hay 14 Inspectorías: 
cinco en Argentina, seis en Brasil, una en Uruguay, 
una en Chile y una en Paraguay. La asUR compren
de las Inspectorías de lengua española: Buenos Ai
res, Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, Rosario en Ar
gentina, y las Inspectorías de Chile, Paraguay y 
Uruguay. La aSBRASIL comprende las Inspectorías 
de Lengua portuguesa de Belo Horizonte, Campo 
Grande, Manaus, Porto Alegre, Recife y Sao Paulo. 

Hoy en la Región hay 1788 SDB y 96 novicios, 
que llevan adelante 312 presencias. Por desgracia, 
hay que notar que, no obstante la población en su 
mayoría juvenil en estas naciones, el humus religio
so y católico de la sociedad, y un número no indife
rente de vocaciones y de hermanos en la formación 
inicial, hay que reconocer igualmente una caída nu
mérica persistente y progresiva de los Salesianos en 
la Región. 

Teniendo en cuenta la disminución de Salesia
nos, y también tratando de lograr una calidad mejor 
en la formación, las Inspectorías han comenzado a 
promover una colaboración interinspectorial y a 
proyectar y llevar adelante un proceso de reajuste. 
En efecto, algunas obras no cuentan ya con una co
munidad religiosa, y son gestionadas por los segla
res. En otras Inspectorías, en cambio, si bien el nú
mero de obras ha sufrido una ligera flexión, los 
frentes pastorales se han multiplicado. 
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3.1. Vida religiosa 

Por lo que se refiere a la vida religiosa, se debe 
afirmar la sustancial fidelidad de la mayor parte de 
los Hermanos, que viven con alegría, convicción y 
serenidad su vocación religiosa, el compromiso en 
el servicio pastoral y educativo, la vida fraterna, la fi
delidad a los votos, la vida de oración y de forma
ción continua. 

Por una parte, se debe reconocer la generosidad 
con que numerosos Hermanos, aún de edad avan
zada, asumen cargos de trabajo en los colegios y en 
las parroquias; pero, por otra parte, hay que hacer 
notar también el limitado número de hermanos en 
condiciones de asumir responsabilidades significati
vas como para ser directores, ecónomos y párrocos. 
En muchas obras el Director tiene que asumir tam
bién la responsabilidad de la administración y esto 
puede ser en menoscabo de su función de guía es
piritual de los Hermanos y de animador carismático 
de la misión. La desproporción entre obras y sale
sianos y la disminución de Hermanos lleva, pues, 
con frecuencia, a acumular responsabilidades, lo 
cual influye negativamente en la vida de la obra y en 
la calidad del servicio, con un consiguiente estilo de 
individualismo pastoral. 

Vocación y vocaciones 

No faltan en la Región recursos vocacionales. La 
edad media de la población de estos países, el hu
mus religioso, el sustrato católico y cultural y tam
bién la pobreza de grandes franjas de la gente son 
elementos que concurren al hecho de que la voca
ción a la vida consagrada o sacerdotal tenga todavía 
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una gran acogida. No hay absolutamente compara
ción con lo que está sucediendo en la mayor parte 
de los países de Europa occidental, donde una pro
puesta semejante no encuentra respuesta en gran 
parte de los jóvenes, es más, frecuentemente recibe 
un rechazo. Por eso, es precioso notar, por una par
te, cómo, en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Pa
raguay, la juventud es todavía numerosa, generosa y 
abierta a los valores cristianos. Por eso, cada año 
muchos jóvenes comienzan su itinerario formativo 
con generosidad y entusiasmo por Don Bosco y por 
la misión salesiana. Por otra parte, elemento crítico 
es el hecho de que estos candidatos, con frecuencia, 
por desgracia, revelan motivaciones vocacionales 
débiles, una base humana más bien precaria y una 
formación cristiana poco asimilada. 

Se verifica así el hecho de que, aunque son nu
merosos los jóvenes que frecuentan nuestras obras, 
los que ya están implicados en las diversas formas 
de asociacionismo del Movimiento Juvenil Salesia
no, o los que manifiestan disponibilidad ante la pro
puesta vocacional salesiana explícita, sin embargo 
en los últimos años se ha constatado una persisten
te caída de las vocaciones. Las Inspectorías que su
fren más esta disminución son las de Argentina y 
Uruguay. En Brasil, por el contrario, se vive actual
mente un período de alza vocacional, que merece 
ser estudiado, precisamente para conocer mejor las 
causas. Chile, en general, se ha caracterizado por un 
marcado y fecundo trabajo en este campo. Y Para
guay está recogiendo los frutos de su esfuerzo en la 
pastoral juvenil y vocacional. 

Los Salesianos son conscientes y están preocu
pados por la caída del personal y tratan de descu
brir sus causas y las posibles vías de solución. En 
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particular, se trata de proyectar una pastoral juvenil 
que lleve a la maduración de proyectos de vida, y 
una pastoral vocacional de propuesta, con expe
riencias de voluntariado social y misionero, un 
acompañamiento bien cuidado, un compromiso de 
vida sacramental y un serio camino de discerni
miento. 

3.2. Vidafraterna de la comunidad 

Tanto los Capítulos Inspectoriales celebrados 
hace un año, como las Visitas de Conjunto de las 
dos Conferencias Inspectoriales de la Región, han 
puesto en claro que las ideas fuerza del CG25, «La 
Comunidad Salesiana Hoy», han sido el cuadro de 
referencia particularmente idóneo para mejorar la 
vida de las comunidades. Aún con compromiso y re
sultado diversos, las comunidades han asumido las 
cinco fichas del Capítulo General, tratando de reali
zar el modelo de comunidad querido por Don Bos
co y expresado en el trinomio: «Wvere in unum lo
cum, in unum spiritum, in unum agendi finem». Se 
ha querido así superar el falso dilema «Vida común» 
o «Vida fraterna», con la recuperación de la intui
ción fundamental: la nuestra es una «Vida fraterna 
común». Se ha evitado, de este modo, ceder a la 
tentación del estar juntos como valor supremo, 
aunque a veces no existe una relación interpersonal 
profunda, o a la tentación del «queremos mucho», 
aunque no se den concretamente las condiciones 
para estar juntos. 

Todo esto ha llevado a una mejoría del «día de la 
comunidad», del funcionamiento de los Consejos 
de las obras, de la asamblea de la comunidad, del 
papel de la CEP, como núcleo animador. A propósi-
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to de este último elemento, la valorización de la 
CEP en las presencias resulta cada vez mayor, aun
que el camino es todavía largo antes de que ésta sea 
fermento capaz de originar dinamismo y de trans
formar toda la obra. 

Los objetivos escogidos por el Rector Mayor con 
su Consejo para la programación del sexenio 2002-
2008 han sido asumidos por la mayor parte de las 
Inspectorías y, de hecho, figuran en sus planes 
anuales. Hay, además, actividades que demuestran 
la realización de estos mismos objetivos. La llamada 
a hacer más significativas las comunidades, sea bajo 
el aspecto de la cantidad de los hermanos como bajo 
el de la calidad, ha encontrado respuesta en el es
fuerzo hecho por numerosas Inspectorías para refor
zar el número de los hermanos en cada comunidad 
y en el de promover un ritmo de vida que favorezca 
la formación permanente y la significatividad pasto
ral. En algunos casos se ha reducido el número de 
las obras; algunas de éstas han sido confiadas a los 
seglares, y la ventaja lograda ha sido que los herma
nos han podido dedicarse más directamente a su 
misión específica. 

A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo grande 
la desproporción entre compromisos apostólicos, 
campos de trabajo, complejidad de las obras y el 
número de hermanos. El peligro está en correr el 
riesgo de perder la identidad de nuestra presencia, la 
calidad de la propuesta educativo-pastoral, la visibili
dad de nuestro testimonio, la fecundidad espiritual y 
vocacional. Es necesario, por lo tanto, encontrar y 
mantener el equilibrio entre nuestra sensibilidad 
pastoral, que nos impulsaría a ir al encuentro de to
das las necesidades de los jóvenes, especialmente 
de los más pobres, y la convicción de que no esta-
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mos llamados, y sobre todo no nos es posible, re
solver todos los problemas sociales y pastorales. 

3.3, Misión salesiana 

La misión salesiana, lo sabemos, no se identifica 
con las obras o las actividades, y ni siquiera se redu
ce a ellas. iEs, ante todo, la pasión de Don Bosco 
por el bien de las almas, de los jóvenes! Misión de 
la pastoral juvenil es, pues, mantener este celo mi
sionero y hacerlo sistemático, orgánico, operativo. 

A nivel de la Región América Cono Sur, en 1985 
se creó el «Secretariado de Pastoral Juvenil de La 
Plata» (SECPLA), que se ha transformado en SEPSUR 
con la integración de la Inspectoría de Chile, y ha 
demostrado vitalidad, organización y eficacia opera
tiva. Lo demuestran las consultas, los cursos de ac
tualización, los seminarios de trabajo para preparar 
material pastoral, el «Cuaderno de PJ», los encuen
tros especiales con los animadores de las obras y 
del territorio, los encuentros con los jóvenes 

En la Conferencia Inspectorial Brasileña esta mi
sión se confió a la «Articulación de la Juventud» 
(AJS), que coordina todo el asociacionismo juvenil. 
Se trata de un equipo nacional de referencia que ha 
funcionado bien y ha producido también interesan
tes materiales, como los «cademos salesianos», que 
han sido de gran utilidad para los animadores loca
les. Actualmente este equipo nacional comprende 
también a las FMA. Esta integración, válida en sí, no 
ha estado libre de problemas a causa de la diversi
dad del camino recorrido por las dos Congregacio
nes, del modo diverso de concebir el trabajo con la 
juventud y de la dificultad de mantener un grupo 
estable. Pero subrayo el gran valor del creer en esta 
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colaboración y del querer crear, de todos modos, si
nergia. 

Se ha creado también un equipo de reflexión de 
la aSBRASIL para coordinar el ámbito de la juventud 
y para responder a los interrogantes de coordinado
res, animadores y agentes de pastoral. Anualmente 
se tiene un encuentro con todos los delegados ins
pectoriales de Pastoral Juvenil. Entre los datos so
bresalientes, por una parte, por lo que respecta a 
los jóvenes, se nota un aumento de jóvenes volunta
rios disponibles para trabajar en las misiones; por 
otra parte, por lo que respecta a los Hermanos, se 
constata una disminución del número de Salesianos 
disponibles para acompañar a los jóvenes, especial
mente para un camino de fe. 

Sector ESCUEIA 

En la Región, el sector escuela sigue siendo uno 
de los servicios más consistentes y significativos. En 
estos últimos años, a pesar de la disminución del 
número de Salesianos, ha habido un incremento de 
las obras de educación formal, en particular de las 
de nivel superior (IUS). Todas las Inspectorías de 
Brasil, de Argentina y de Chile cuentan con diversas 
escuelas de nivel superior. Hablaremos de ello más 
adelante. 

Tal vez lo más digno de ser subrayado en el cam
po de la educación formal en aSBRASIL es la crea
ción de la red de enlace entre las diversas escuelas. 
Todo esto en colaboración con las Inspectorías de 
las FMA. La finalidad principal es garantizar la iden
tidad salesiana de nuestras escuelas, formar a los 
profesores en la pedagogía salesiana y elaborar tex
tos escolásticos según una línea pedagógica salesia-
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na, sobre todo para las escuelas convencionadas. Se 
debería recordar aquí que, por lo que respecta a la 
producción de textos escolares, Argentina y Chile 
llevan adelante desde hace años esta actividad, en 
colaboración empresarial con la editorial salesiana 
EDEBÉ de Barcelona, España. 

Desde el punto de vista de la financiación, la si
tuación de las escuelas se presenta muy diversifica
da. Mientras las escuelas salesianas de Chile están 
totalmente subvencionadas por el gobierno y las de 
Argentina cuentan con el apoyo del Estado, por lo 
que los padres de los alumnos pagan una cuota ac
cesible, las de Brasil, Paraguay y Uruguay no reciben 
ningún tipo de subsidio. De este modo quedan pe
nalizadas las familias que, al no tener particulares 
posibilidades económicas, quedan privadas de la 
posibilidad de escoger para los propios hijos una 
escuela de calidad y dotada de un preciso proyecto 
educativo. 

Escuelas Agrícolas 
y Centros de Formación Profesional 

U na de las presencias que han tenido un gran 
éxito en estos países de la Región Cono Sur ha sido 
la de las escuelas agrícolas. Aunque en número más 
reducido que en el pasado, las Inspectorías de Ar
gentina, Uruguay, Chile y Paraguay tienen aún es
cuelas agrícolas, que son reconocidas por su cali
dad. En cambio, aparece como paradoxal que, en 
una nación fuertemente agrícola como Brasil, las es
cuelas agrícolas no hayan sido tenidas en cuenta 
por los muchachos y por sus familias. Así ha sucedi
do que, con el cese de los internados, tales escuelas 
en Brasil se han cerrado todas. 
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Al contrario, los Centros de Formación Profesio
nal se han multiplicado, también porque diversas 
organizaciones, sobre todo europeas, los han favo
recido seriamente con medios y subsidios económi
cos. Hoy, como en los tiempos de Don Bosco, mu
chos adolescentes o jóvenes tienen necesidad de 
trabajar para ayudar económicamente a su familia y 
en las escuelas profesionales encuentran la posibili
dad de una formación necesaria para insertarse acti
va y profesionalmente en el mundo del trabajo. Per
sonalmente soy del parecer que este campo de 
nuestra presencia debe ser fuertemente promovido 
y sostenido. En efecto, nos pone en relación con los 
jóvenes más pobres y nos permite una vinculación 
con el mundo del trabajo. Y esto es tanto más signi
ficativo en este momento en que el modelo cultural 
tiende a hacer ver la primacía de los estudios supe
riores y universitarios que dan una cierta imagen y 
un particular status social. Estoy convencido, ade
más, de que el trabajo de nuestros Centros Profe
sionales puede ofrecer una aportación preciosa a 
estos países que están todavía en vías de desarrollo 
industrial. 

Sector MARGINAaÓN 

El de la marginación es uno de los ámbitos en 
que la Región Cono Sur se ha movido con más valor 
y eficacia. La presencia salesiana al lado de los me
nores en peligro es hoy uno de los más significati
vos, no sólo porque es una obra que nos permite 
obrar a favor de los muchachos más necesitados, si
no también porque nos da la oportunidad de estar 
en contacto constante con los organismos goberna
tivos y administrativos de los que procede la coordi-
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nación de las políticas sociales. Se trata también de 
una estrategia importante para influir en el cambio 
de mentalidad de los gobernantes, teniendo en 
cuenta que son ellos los que tienen la posibilidad 
de cambiar o al menos mejorar en parte la situación 
social y cultural de tantos muchachos pobres y en 
situación de grave peligro personal y social. Hoy en
contramos, por fortuna, a diversos hermanos y 
miembros de la Familia Salesiana presentes en los 
organismos donde se discuten las políticas sociales 
para los niños y los adolescentes. 

Inspirados en la experiencia de don Javier De 
Nicolo (COB), fundador de Bosconia, el Centro de 
atención a los muchachos de la calle, y en la del Sr. 
Raimundo Mesquita (BBH), fundador del Centro Sa
lesiano de Atención a los Menores, este tipo de 
obras se ha desarrollado un poco en todas las Ins
pectorías. Son nuevas presencias educativas verda
deramente formidables que, en el espíritu que las 
anima, nos recuerdan naturalmente la primera ex
periencia del Oratorio de Valdocco. Cito, sólo como 
ejemplo, la obra de !taquera (BSP), donde el P. Ro
salvino Moran ha creado una auténtica ciudadela sa
lesiana, a favor de los muchachos más pobres. La 
presencia directa tiene expresiones multiformes: 
acogida, ayuda alimenticia, oferta de pequeñas for
mas de artesanado para los más pequeños y prepa
ración profesional, rápida o prolongada, para los jó
venes; en fin, la inserción específica en el trabajo 
para los jóvenes mayores. Una presencia significati
va en el campo de la marginación se observa en las 
casas-familia para menores en peligro: son 91, con 
cerca de 3.000 huéspedes. Hay que notar que las 
nuevas generaciones de Salesianos se sienten movi
das y disponibles para trabajar con estos destinata-
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rios. Debo añadir, sin embargo, que, para trabajar 
con estos jóvenes más necesitados, no es suficiente 
la buena voluntad; se requiere una sólida motiva
ción de fe, preparación específica y gran profesiona
lidad. 

Sector PARROQUIAS 

La presencia de los Salesianos en las parroquias 
es notable, sea por el número como por la genero
sidad de los sacerdotes salesianos que están com
prometidos en la cura pastoral, en la catequesis y en 
la preparación y administración de los sacramentos. 
Las parroquias, con las iglesias públicas y santua
rios, son más de 300 y los Salesianos que trabajan 
en ellas son más numerosos que los comprometi
dos en la Escuela. 

En este trabajo los desafíos que se presentan 
son: la necesidad de garantizar la identidad de la 
parroquia salesiana, la coordinación de las fuerzas 
apostólicas (movimientos, grupos, asociaciones) me
diante un proyecto pastoral que dé unidad a la obra 
de evangelización, a la promoción humana y a la 
formación cristiana. Para todo esto, hoy, es indis
pensable la colaboración de los seglares, la creación 
y la promoción de los ministerios para las diversas 
actividades apostólicas y, además, el buen funciona
miento de los Consejos Pastorales. 

Servicios ECLESIAIES 

Ciertamente, nuestra participación en la vida y 
en la acción de la Iglesia local no se reduce a la rea
lización de la misión salesiana y a la guía de las pa
rroquias confiadas a nosotros. Hay un modo ulte-
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rior de realizar nuestra presencia; es decir, a través 
del conjunto de fuerzas salesianas que están más di
rectamente al servicio de la Iglesia Diocesana. Pien
so, en este momento, en los 110 Obispos de nues
tra Congregación. De ellos, 43 están en la Región 
América Cono Sur: 25 en Brasil, 9 en Argentina, 4 
en Uruguay, 2 en Paraguay y 3 en Chile. Sin preten
der disminuir nuestro «sensus Ecclesiae» y nuestra 
adhesión al Santo Padre, hay que decir que el nom
bramiento de Obispos ha privado a algunas de 
nuestras Inspectorías de personas muy valiosas en 
el campo de la animación o en la dirección de co
munidades y obras. Este hecho, además, ha produ
cido, a veces, falta de continuidad en algunos pro
yectos en curso, o la debilitación de algunos 
sectores, como el de la formación. De todos modos, 
nos declaramos felices de dar a la Iglesia pastores 
bien preparados y particularmente sensibles a los 
problemas de la juventud. 

La colaboración con las Iglesias locales se hace 
manifiesta también a través de un consistente grupo 
de Salesianos comprometidos en estructuras educa
tivas y eclesiales a nivel nacional. Piénsese, a título 
de ejemplo, en las diversas Conferencias de Religio
sos, en las Asociaciones de los Educadores Católicos, 
en los diversos servicios a favor de las Conferencias 
Episcopales como los servicios de pastoral juvenil y 
de catequesis, los centros para la comunicación so
cial y otras diversas iniciativas de carácter diocesano. 

Participación y formación de los seglares 

El Capítulo General 24 llevó a toda la Congrega
ción a un nuevo tipo de aproximación y de com
prensión de los seglares que trabajan en nuestras 
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obras. Ya estaban presentes antes, pero desde el 
CG24 en adelante han sido invitados no sólo a cola
borar, sino a compartir plenamente el espíritu y la 
misión de Don Bosco. Se les ha pedido que vivan y 
obren como verdaderos Salesianos, educadores ca
paces de testimonio y palabra, plenamente corres
ponsables de la misión salesiana. Para alcanzar este 
objetivo era necesario un cambio de mentalidad, 
tanto por parte de los hermanos como por parte de 
los mismos seglares. 

Por parte de los hermanos, aunque ha habido 
un cierto progreso en todas las Inspectorías, hay 
aún resistencias, a veces porque no se ha com
prendido bien este nuevo modelo de relaciones 
SDB-Seglares; otras veces, por efecto de algunas 
experiencias negativas debidas a la prisa en delegar 
responsabilidades a personas no preparadas ade
cuadamente. Otras dificultades han surgido por la 
poca claridad y la falta de comprensión del nuevo 
papel que cada Salesiano y la comunidad habrían 
debido desarrollar en este nuevo modelo. Se ha ob
servado, además, que la elección de los seglares, ba
sada más en la capacidad profesional que en la sale
sianidad, mientras por una parte puede concurrir a 
mejorar la calidad del servicio, por otra parte puede 
causar detrimento al clima educativo general. Se de
be notar también que la escasez del tiempo, los 
compromisos con la familia y otras actividades so
ciales limitan objetivamente la continuidad de pre
sencia de nuestros seglares entre los destinatarios. 
Finalmente, resulta delicada la relación económica, 
por la que, a veces, en las relaciones entre los her
manos y los seglares, se pasa de un diálogo entre 
colaboradores a una relación, o peor aún, a alguna 
tensión, entre dueños y empleados. 
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Tratando de salir al encuentro de las dificultades 
encontradas, las Inspectorías de la Región han ela
borado un «Plan de formación para los seglares» de 
las escuelas y de las demás obras. La Universidad 
Don Bosco de Campo Grande, Brasil, ofrece, ade
más, un curso de «post-grado» en el campo de la Es
piritualidad Salesiana, para hermanos y seglares; las 
IUS de la Región han ido llevando adelante un cur
so on line de formación salesiana para los profeso
res universitarios. 

3.4. Formación Inicial y Permanente 

Formación Inicial 

En la Región, la formación inicial merece una 
atención especial, porque de ella depende en gran 
medida la identidad carismática, la robustez espiri
tual, el impulso apostólico y la calidad pastoral de 
nuestros Hermanos. Actualmente, hay casas de pre
noviciado en todas las Inspectorías. Éstas van cami
nando más decididamente hacia una colaboración 
interinspectorial para garantizar equipos consisten
tes de formadores, un número sólido de forman
dos, un plan formativo de calidad y, sobre todo, 
centros de estudios con identidad salesiana. Todo 
esto debería concurrir a favorecer, por parte de los 
candidatos a la vida salesiana, la asimilación perso
nal de la experiencia espiritual y del proyecto apos
tólico de Don Bosco. 

Desde esta perspectiva, la fase mejor estructura
da es el Noviciado, generalmente compartido entre 
diversas Inspectorías. En particular, donde funciona 
bien el Curatorium, se comparte mejor la responsa
bilidad formativa. 
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La estructura del Postnoviciado se presenta con 
matices diversos: en algunas lnspectorías (BPA, 
ABB) forma una única comunidad con el prenovi
ciado, desde el momento que durante esta primera 
fase se hace un año de estudios filosóficos. En Ar
gentina hay colaboración entre las Inspectorías de 
Buenos Aires y La Plata, con un único postnoviciado 
en Avellaneda. Las otras Inspectorías tienen su es
tructura propia. Uruguay mantiene las fases del no
viciado y postnoviciado en la misma comunidad, 
con un único Director. 

Por lo que se refiere a la teología, dos Inspecto
rías de Brasil-Sao Paulo y Argentina-Buenos Aires 
tienen el propio estudiantado. Las otras tienen co
munidades de teólogos, los cuales estudian en di
versos centros, diocesanos o de otras Congregacio
nes. Los estudiantes de Paraguay comparten el 
programa de estudios de la Inspectoría de Chile. 
Las Inspectorías de Argentina-Córdoba y Argentina
Rosario tienen comunidades de estudiantes que ha
cen el camino de formación teológica en otros cen
tros de estudios de la Diócesis. Las Inspectorías de 
Bahía Blanca y de La Plata tienen los estudiantes 
juntos en Buenos Aires. Cinco lnspectorías de Brasil 
tienen estudiantes en nuestro estudiantado de Sao 
Paulo. La Inspectoría de Belo Horizonte es respon
sable, con otros Institutos Religiosos, de un Centro 
de Estudios de Filosofía y Teología para los estu
diantes salesianos y de otras Congregaciones. 

Hasta hoy no hay nada específico para la forma
ción de los Hermanos Coadjutores. Para ayudar a en
contrar una respuesta satisfactoria, en la Visita de 
Conjunto de las dos Conferencias Inspectoriales de 
la Región, he invitado personalmente a buscar una 
solución en colaboración con la Región Interamérica. 
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Formación Permanente 

Además de lo ya dicho, sobre el esfuerzo de 
consolidación de las comunidades y del reajuste de 
las obras, con el fin de garantizar una vida común 
fraterna que favorezca la renovación espiritual, la ac
tualización profesional y la competencia pedagógica, 
en el ámbito de las dos Conferencias Inspectoriales 
de la Región se han multiplicado los compromisos 
para una cualificada propuesta de formación perma
nente de los Hermanos. 

Hasta ahora han resultado eficaces los cursos es
pecíficos para los Directores y para los hermanos en 
las diversas edades de vida religiosa o sacerdotal. 
Entiendo referirme a los encuentros del quinquenio 
para los sacerdotes jóvenes y para los Coadjutores 
en los primeros años de profesión perpetua, al cur
so para los confesores, a los diversos cursos para 
párrocos. La presencia de un coordinador estable 
en el EFOSUR ha garantizado la continuidad y la 
unidad de planteamiento de estos encuentros for
mativos. 

Desde 1997 se han realizado, como iniciativa de 
CISBRASIL y bajo la coordinación de la Comisión 
Nacional de Formación, un curso de especialización 
en educación salesiana, en la Universidad Don Bos
co de Campo Grande, y un curso de formación para 
SDB y seglares. 

3.5. Familia Salesiana 

Entre los grandes recursos disponibles para rea
lizar la misión en la Región hay que mencionar a la 
Familia Salesiana. La importancia de esta realidad 
no consiste tanto en el hecho de servimos de los di-
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versos grupos, como si estuvieran a nuestra disposi
ción, cuanto en la conciencia de estar llamados a 
trabajar juntos, en un mismo territorio, como Movi
miento espiritual apostólico. Todo ello respetando 
la autonomía de los diversos Grupos y de las diver
sas Congregaciones. Bajo este aspecto, la preocupa
ción primera será la de formar a hacer funcionar la 
Consulta de la Familia Salesiana, tanto en ámbito 
inspectorial como en ámbito local. 

La Región América Cono Sur ha sido bendecida 
por la presencia de muchos grupos de la Familia Sa
lesiana. En efecto, además de los Salesianos, están 
presentes las FMA, los Cooperadores salesianos, los 
Antiguos Alumnos y las Antiguas Alumnas FMA, las 
Voluntarias de Don Bosco, los Voluntarios con Don 
Bosco, las Damas Salesianas, las Apóstoles de la Sa
grada Familia, las Hijas de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, las Hermanas de Jesús Adolescente, 
las Hermanas de la Caridad de Miyazaki, la Congrega
ción de Sacerdotes de San Miguel Arcángel. 

Hay también otros grupos aún no pertenecien
tes oficialmente a la Familia Salesiana, pero igual
mente muy cercanos a nuestro espíritu: los Padres 
de los consagrados salesianos, la Pía Unión María 
Mazzarello, las Hermanas Josefinas, las Misioneras 
del Buen Jesús, las Misioneras de Cristo Resucitado, 
la Comunidad contemplativa de Nazaret, la Familia 
de la Domus Mariae, la Sociedade Joseleitos de Cris
to, la Congrega<_;ao das Irmas de S. Teresinha, la 
Congrega<_;áo das Irmas do Divino Mestre, la Comu
nidade Can<_;ao Nova. 

La colaboración entre SDB y FMA para realizar la 
misión es muy buena, especialmente en el campo 
de la educación formal y en la pastoral juvenil. Se 
trabaja juntos también en la coordinación y en la 
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animación de los Cooperadores, de los Antiguos 
Alumnos y de las Antiguas Alumnas. 

Los Cooperadores, cuya Asociación está trabajan
do en la renovación del Reglamento de Vida Apostó
lica, están haciendo un buen camino en la misión. 
Por desgracia, las Inspectorías no siempre les garan
tizan la presencia de un Delegado salesiano. 

Los Antiguos Alumnos y las Antiguas Alumnas 
están presentes en todas las Inspectorías y muchos 
de los centros locales colaboran con nuestras obras 
educativas. Hay cerca de 115 Uniones en toda la Re
gión, si bien no todas funcionan con la misma vitali
dad. También aquí, como en otras partes del mun
do salesiano, se trata de implicar más a los antiguos 
alumnos más jóvenes. 

En las parroquias el grupo ADMA, normalmente, 
se hace responsable de mantener viva la devoción a 
María Auxiliadora, tan difundida en estas naciones, 
como hemos visto. Las VDB están presentes en casi 
todas las Inspectorías. A diferencia de la otra Región 
del continente, las Damas Salesianas no son muchas 
y su crecimiento es lento. Sin embargo, los grupos 
son muy activos en el ámbito de la asistencia social 
y particularmente en el sector de la salud, entre los 
más pobres. 

Pienso que el de la Familia Salesiana es uno de 
los campos en que debemos comprometernos a 
crecer mucho más. Y esto, a partir de los Salesianos 
que, con frecuencia, más allá de las funciones de 
animación y coordinación, no manifiestan una ver
dadera conciencia de pertenecer también a una Fa
milia más amplia. Es necesario comprender mejor la 
Familia Salesiana como un verdadero movimiento 
espiritual y apostólico y advertir su importancia en 
el contexto de la misión salesiana. 
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3. 6. Comunicación Social 

La Comunicación Social ha sido siempre un 
campo de acción prioritario para los Salesianos de 
la Región América Cono Sur. Hoy cada Inspectoría 
tiene su Delegado inspectorial para la comunica
ción social, aunque no todos estos Hermanos actú
en a tiempo pleno, desde el momento que desarro
llan también otras tareas. En casi todas las 
Inspectorías hay Salesianos especializados, con di
verso grado de preparación, en comunicación so
cial. En la Región existen dos Institutos Superiores 
de comunicación, uno en Buenos Aires y otro en 
Bahía Blanca, que son particularmente apreciados 
por la óptima calidad de los técnicos que allí se for
man. Hay también otros cursos de buena calidad en 
las Universidades de Campo Grande, de Brasilia, y 
en el Centro Universitario de Sao Paulo. 

Por lo que se refiere a la información, el instru
mento más común es el Noticiario Inspectorial en 
formato web e impreso. También muchos colegios y 
parroquias tienen su propia página web y el propio 
Boletín informativo periódico. Por la falta de una 
coordinación suficiente, hasta ahora no se han se
guido líneas y políticas comunes para la informa
ción. Es, pues, necesario crecer en la conciencia de 
que se puede crear un sistema coordinado de co
municación, evitando la dispersión de energías y re
cursos y haciendo más eficaz la información al servi
cio de la misión y del proyecto de animación 
inspectorial y mundial. 

Cinco son las ediciones del "Boletín Salesiano", 
con una tirada de 63 mil ejemplares en Brasil, 51 
mil en Argentina, 10 mil en Chile, 7. 500 en Para
guay y 3.500 en Uruguay. 
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En el campo de la producción y de la divulga
ción de mensajes educativos y pastorales los Salesia
nos han desarrollado numerosos programas e ini
ciativas de diverso tipo. Entre las principales señalo 
la presencia de 2 Centros de comunicación (ABA, 
BCG), 7 editoriales (ALP, ARO, BSP, CIL, CISBRASIL, 
PAR), 12 tipografías y escuelas gráficas (ABA, ABB, 
ARO, BPA, BRE, BSP, CIL, PAR, URU), 4 centros de 
producción de audiovisuales (ABB, BBH, BCG, PAR), 
15 librerías (ABB, ACO, ALP, BCG, BRE, CIL, PAR, 
URU), 13 emisoras de radio (ABB, ALP, ARO, BCG, 
BRE, PAR). Los Salesianos, además, realizan un nú
mero considerable de programas para otras emiso
ras de radio presentes en el territorio y siguen di
rectamente 11 canales de 1V educativa (BBH), y un 
canal de 1Vuniversitaria (BCG). 

La gestión de estas empresas es un gran desafío 
para las Inspectorías, que no disponen de perso
nal suficiente y con formación profesional adecua
da; además, no siempre se asumen estas obras co
mo parte del Proyecto Orgánico Inspectorial. Así, a 
veces, llega a prevalecer la iniciativa personal, con 
el riesgo de poner en peligro una correcta gestión 
administrativa y profesional. La sinergia entre las 
empresas de comunicación sigue siendo, pues, 
una línea política que hay que incrementar más 
aún y perfeccionar con una visión de mayor profe
sionalidad. 

3. 7. Animación Misionera 

Los Salesianos llegaron a Argentina con un pro
grama que respondía a las necesidades del momen
to. Comprendieron, de hecho, que los países de esta 
área se estaban moviendo hacia un mayor desarro-
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llo y una consolidación de la propia nacionalidad. 
Por eso, el comienzo del proceso de industrializa
ción y la necesidad urgente de instrucción indujo a 
nuestros Hermanos a abrir los talleres de artes y ofi
cios, escuelas agrícolas, y realizar verdaderas y pro
pias exposiciones técnicas. Escogieron un lenguaje 
propagandístico que correspondía a la mentalidad 
emergente de entonces: exaltación del trabajo, esti
lo juvenil de las diversas propuestas educativas, co
reografías y bandas de música, representaciones 
dramáticas. En el mismo período, en pocos años, se 
preparó desde Uruguay al Cabo de Hornos toda 
una cadena de observatorios meteorológicos. Es sig
nificativo que, cuando en 1885 las Congregaciones 
religiosas fueron expulsadas de Uruguay, los Salesia
nos pudieron permanecer, gracias a su Observatorio 
Meteorológico. 

La Región América Latina Cono Sur se ha carac
terizado, pues, desde el principio por su compromi
so educativo y apostólico en las misiones. Y este tra
bajo misionero continúa aún hoy de manera 
significativa. De hecho, en el territorio hay todavía 
pueblos indígenas integrados, en diverso grado, en 
la civilización occidental y también otros pueblos 
que prácticamente no han tenido ningún contacto 
con la realidad social de su país. Hay misiones sale
sianas en la Patagonia argentina, en la región del 
Chaco en Paraguay, en la Amazonia y en Mato Gros
so en Brasil. Según los resultados del censo de la 
población hecho el año 2000, sólo en Brasil hay 
734.131 indígenas, pertenecientes a 225 etnias con 
180 lenguas diversas. Cuatro son las Inspectorías tí
picamente misioneras: Manaus (para los diversos 
pueblos del Río Negro), Campo Grande (para los Bo
roros, Xavantes), Bahía Blanca (para los Mapuches), 
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Paraguay (para las poblaciones de la zona del Chaco 
Terenas). 

En la Patagonia la situación política, social y 
económica ha cambiado sustancialmente en estos 
130 años de presencia misionera salesiana, pero los 
Salesianos siguen siendo todavía los valientes defen
sores de los derechos de los Mapuches, de su cultu
ra y organización social, y la evangelización se hace 
con una gran atención a la inculturación del evan
gelio. Es obligado recordar aquí los internados de 
jóvenes Mapuches en Junín de los Andes y Zapala, 
como centros de promoción y de orientación voca
cional. Los Mapuches viven en una región inhospi
talaria, muchas veces aislada por la nieve durante el 
invierno. Los Salesianos, misioneros fieles, compar
ten la pobreza y la riqueza de este pueblo. 

Como se ha dicho, hablando de los comienzos 
de la presencia misionera salesiana en estos países, 
la primera comunidad salesiana llegó en 1920 al 
Chaco Paraguayo y en 1948 la Santa Sede creó el 
Vicariato Apostólico del Chaco, confiándolo a Obis
pos salesianos. La mayor parte de la población vive 
todavía hoy a lo largo del Río Paraguay y los Salesia
nos prestan su obra de asistencia religiosa. 

La dimensión misionera de la Inspectoría de 
Campo Grande es evidente de modo particular en 
el Mato Grosso con la presencia y la actividad entre 
los Bororos y los Xavantes, pero también entre los 
Kaiowá y los Terenas. La Universidad Católica Don 
Bosco ha contribuido de modo particular al estudio 
de usos y costumbres de estos pueblos, conservan
do preciosas documentaciones etnográficas y cultu
rales. Hay que recordar también que fue la presen
cia de los Salesianos la que evitó la extinción del 
pueblo Bororo. Las ocho reservas indígenas del Ma-
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to Grosso, con una población de más de 15 mil in
dígenas Xavantes y dos mil Bororos, reciben todavía 
el apoyo salesiano en los sectores de la salud, de la 
educación, de la subsistencia y de la evangelización. 
La historia salesiana entre los Xavantes, que cuenta 
ya con más de cien años, lleva el sello de la sangre: 
el P. Fuchs y el P. Sacilotti fueron asesinados por es
tos Indios el año 1934. Veinte años después, en 
1956, los Xavantes llegaron a Meruri en busca de 
los misioneros y un grupo se ubicó en Sao Marcos y 
otro en Sangradouro. Nacieron así las dos misiones 
residenciales entre el pueblo Xavante. 

Aquel año, estos Indios eran poco más de un 
millar; hoy, en cambio, superan las 15.000 unida
des. Con la presencia articulada de los Salesianos y 
de las FMA, ha disminuido la mortalidad infantil, la 
población ha sido alfabetizada y la evangelización 
ha podido ser propuesta con una adecuada obra de 
inculturación. La enseñanza la imparten maestros 
indígenas y es bilingüe; esto para facilitar la fideli
dad a la cultura indígena, con un continuo proceso 
de conservación de costumbres y tradiciones de la 
misma etnia. Gracias a todas estas atenciones, aún 
bombardeados por los medios de comunicación so
cial, los indígenas no han perdido su cultura, sus 
costumbres y sus tradiciones. 

Además de todo esto, los Salesianos se han cui
dado de custodiar de manera científica el patrimo
nio cultural. Efectivamente, el «Centro de documen
tación misionera» de la Inspectoría de Campo 
Grande recoge y conserva libros, films, fotos, docu
mentos y los originales de todas las publicaciones 
sobre los indígenas que fijan la historia, el conteni
do y la metodología de la praxis misionera. Y el Mu
seo Don Bosco, con objetos típicos de los pueblos 
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indígenas, animales y pájaros de la región y piedras 
preciosas, se encuentra bajo la responsabilidad de 
la Universidad Católica de Campo Grande. Es visita
do, en media, por 12 mil personas al año, la mayor 
parte turistas de todo el país, de Estados Unidos y 
de Europa y alumnos de las escuelas de Campo 
Grande y del Estado del Mato Grosso del Sur. 

En el ámbito de la evangelización se hace hoy un 
camino serio de catecumenado, inculturado en los 
contenidos y en los métodos y dividido en diversas 
etapas que coinciden, normalmente, con las etapas 
de iniciación de los indígenas. Merece subrayarse el 
esfuerzo por inculturar la liturgia entre los Bororos y 
los Xavantes y la preparación de ministros seglares, 
catequistas y agentes de pastoral. Hay sensibilidad 
en discernir y acompañar las vocaciones indígenas a 
una vida de compromiso laical y también a la vida re
ligiosa y salesiana. Recientemente un Xavante ha si
do ordenado sacerdote y otros se encuentran en el 
período de formación inicial. Dos Bororos están ha
ciendo actualmente el año de prenoviciado. 

Entre tantas iniciativas inherentes al trabajo mi
sionero entre los Bororos y los Xavantes querría se
ñalar la siguiente. En 1970 los hermanos misioneros 
Franz y Luis Würstle comenzaron el Proyecto de 
Asistencia Misionera Ambulante (AMA) al servicio 
del desarrollo social de las comunidades indígenas 
y como apoyo a los misioneros. Después de la 
muerte del Padre Franz, su hermano Luis, Coadju
tor salesiano, sigue esta preciosa obra. Juntamente 
con sus colaboradores trabaja con los indígenas de
sarrollando proyectos para la producción y el uso 
de la energía eléctrica, acueductos, apertura y con
servación de caminos, construcción de puentes, 
perforación de pozos artesianos. 
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La realidad misionera salesiana en Amazonas 
es todavía muy significativa: representa la tercera 
parte de las presencias de la Inspectoría de Ma
naus y compromete a un tercio de los Salesianos. 
Siete son las presencias misioneras en este territo
rio, pero es obligado subrayar el generoso y capi
lar trabajo de itinerancia misionera, desarrollado 
por los Salesianos, en las orillas del Río Negro. Nu
merosas son las iniciativas de promoción humana 
y de evangelización que siguen adelante, pero es 
interesante recordar que en los indígenas Jauareté 
existe también un Centro de orientación vocacio
nal y se han recogido ya frutos importantes: las or
denaciones de los primeros sacerdotes indígenas 
diocesanos y Salesianos y las profesiones de jóve
nes formandos Salesianos. Hay ya 4 sacerdotes in
dígenas, mientras la presencia misionera eclesial 
entre los Yanomami de Maturacá se encuentra aún 
en la fase de fundación inicial. 

A nivel de estructuras de apoyo, en Brasil fun
ciona la Procura Misionera «Uniao pela vida», con 
la sede en Brasilia. La Inspectoría de Bahía Blanca 
mantiene una Procura en la ciudad de Buenos Aires 
con la finalidad de ayudar a las misiones. La dimen
sión misionera está también presente en las obras 
donde existe el grupo misionero, que se hace pro
motor de diversos tipos de actividad: formación, 
campañas para la financiación económica de las di
versas iniciativas, voluntariado. 

La Inspectoría de Sao Paulo (BSP) es correspon
sable de la Revista «Missóes» junto con los Combo
nianos; participa en el Consejo de dirección y tam
bién económicamente. La Inspectoría de Campo 
Grande mantiene la revista «Notícias Missionárias» 
(BAKARU). 
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4. Importancia de la región América Cono Sur 
para la obra Salesiana en América 
yen el mundo 

Sin pretensiones de grandeza, pero conscientes 
también de cuanto el Señor nos ha dado a través de 
esta presencia salesiana en el Sur de América Latina, 
querría hacer ver su importancia en el mundo sale
siano, y no sólo porque aquí comenzó la gran aven
tura misionera de la Congregación, sino también 
por otros motivos que la hacen muy significativa. 

De ella han salido los fundadores de la obra sa
lesiana en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colom
bia y en Centroamérica. Cuando se pensó constituir 
un Delegado de Don Bosco para América, fue esco
gido Mons. Juan Cagliero, Vicario Apostólico en Pa
tagonia, y primer Obispo salesiano. Y cuando don 
Rua tuvo necesidad de desdoblar este cargo, dejan
do a don Juan Cagliero encargado sólo de la Región 
Atlántico Sur, fue escogido como Delegado del Rec
tor Mayor para la Región del Pacífico Mons. Santia
go Costamagna, con residencia en Chile. 

En Argentina, gracias a la iniciativa de don José 
Vespignani, se comenzó la modalidad de los aspi
rantados para adolescentes, que luego se extendió 
por todo el mundo. No olvidemos la importancia 
que tenía, hasta el Concilio, la Editorial Salesiana de 
Buenos Aires por el trabajo de evangelización desa
rrollado por los Salesianos en toda la América de 
lengua española. 

En Buenos Aires, luego, en 1900, se celebró el 
Primer Capítulo Regional para toda América. En 
Uruguay nació la costumbre de celebrar a María Au
xiliadora cada 24 de mes. De Chile pasó al CGE la 
idea de la gran Familia Salesiana, adoptada luego, 
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muy favorablemente, con el nombre precisamente 
de Familia Salesiana5• Igualmente de Chile, que se 
inspiraba en una anterior experiencia brasileña, sur
gió el Movimiento Juvenil Salesiano. 

La santidad en la Región América Cono Sur 

También en el campo de la santidad salesiana es
ta Región ha sido bendecida por Dios y ha enrique
cido el mosaico con figuras significativas, como la 
Beata Laura Vicuña, el Beato Artémides Zatti, el Ve
nerable don Rodolfo Komorek, el Venerable Zeferi
no Namuncurá y el Siervo de Dios Mons. Antonio 
de Almeida Lustosa. 

El trabajo social de los Salesianos en la Región 

Asistencia a los inmigrados, especialmente ita
lianos. Fue uno de los campos de trabajo recomen
dados por Don Bosco a los primeros misioneros. En 
Argentina y en Uruguay se organizaron eficaces se
cretariados para acoger y acompañar a los nuevos 
inmigrantes. 

En Brasil, el Inspector don Pedro Rota fue el 
Presidente de la Italica gens, recomendada por don 
Rua. Semejante asistencia se extendió luego tam
bién a los inmigrados polacos, alemanes y otros. 

En Chile, en noviembre de 1915, los Salesianos 
asumieron el encargo de tres parroquias étnicas pa
ra el acompañamiento de los inmigrantes italianos 
residentes en Chile: Talca, Valparaíso y la «Gratitud 
Nacional» de Santiago. 

Asistencia a los pequeños agricultores. Ha sido 
grande el trabajo que los Salesianos han realizado 
en beneficio de los agricultores. Como ejemplo, de-
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heríamos poner de relieve la obra de don Horado 
Meriggi en Uruguay, a favor de los pequeños agri
cultores. Comenzada la obra de los sindicatos cris
tianos agrícolas en la diócesis de Salto, el Obispo 
quiso confiar a los Salesianos la continuación de 
aquel trabajo. Con la aprobación del Inspector, fue 
encargado don Horado Meriggi de continuar y de
sarrollar esta obra. Fueron 73 los Sindicatos Cristia
nos de Agricultores reunidos en tres Federaciones 
Sindicales y una Conferencia General; 6 mil eran las 
familias asociadas a esta obra, 1 O las colonias agríco
las, 27 las Cajas Populares. Después de 25 años de 
trabajo, moría don Horado Meriggi diciendo: «Mue
ro contento de ser Salesiano y se haberme consagra
do por entero a la Congregación». 

Para los obreros. De cuantos han trabajado en la 
Región a favor de la clase obrera, tomamos como 
ejemplo el trabajo del hermano salesiano Carlos 
Conci, en Argentina. Bajo la dirección de su Direc
tor en el Colegio Pío IX de Buenos Aires, comenzó a 
preocuparse de los Antiguos Alumnos, a cuya Aso
ciación dio un impulso especialmente en el campo 
de los estudios sociales. Este trabajo lo empeñó du
rante treinta años. 

Junto con algunos distinguidos miembros del 
clero de la Arquidiócesis, luchó por implantar en to
das partes el orden social cristiano. En 1911 contri
buyó a la difusión de la «Liga Social Argentina». En 
1920, a petición del Nuncio Apostólico y de los Ex
mos. Obispos y con el permiso de los Superiores, 
ocupó el cargo de Secretario Nacional de la Unión 
Popular Católica Argentina, que dio luego los mejo
res elementos para la Acción Católica Argentina. 

En 1925, fue nombrado por el Presidente de la 
República delegado obrero para la Séptima Confe-
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rencia Internacional del Trabajo de Ginebra, donde 
defendió con competencia los principios de la Re
rum Novarum. En 1931 presidió la Delegación Ar
gentina en la conmemoración de la Rerum Nova
rum celebrada en Roma. 

También en la prensa Carlos Conci propagaba 
las ideas cristianas. Colaboró en numerosas revistas, 
periódicos y folletos. Fue director del diario católico 
«El Pueblo». Fundó y dirigió la Revista «Restauración 
Social» y publicó manuales de difusión de la doctri
na católica al alcance de todos. 

Aportación de los Salesianos a la ciencia 

La colocación de las primeras obras y misiones 
en el continente suramericano hicieron posible que 
los Salesianos pudieran distinguirse también por la 
aportación geográfica, etnográfica y, más general
mente, científica, relativa a la exploración de aque
llas tierras a las cuales habían sido enviados, ante to
do como misioneros. 

Es interesante recordar que, respecto a la Meteo
rología, el Congreso de Geografía celebrado en Ve
necia en 1880, confiaba a Don Bosco el servicio de 
hacer conocer mejor el clima de las regiones meri
dionales de América. 

La red de observatorios meteorológicos salesia
nos comenzó con el de Villa Colón, en Uruguay. 
Prestó un buen servicio a favor de la navegación en 
el río de la Plata. El servicio se extendió luego por 
toda la parte más austral del Continente, doquiera 
existiera una estación misionera. La misma difusión 
tuvo en Punta Arenas y en Mato Grosso, en la Re
gión Amazónica y en otras partes de Brasil. Hay que 
recordar que dicho servicio meteorológico contri-
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buyó notablemente a un correcto conocimiento 
científico del clima de aquellas Regiones. 

Por lo que se refiere a la Geografía, el Salesiano 
don Alberto De Agostini exploró los Andes meridio
nales y las montañas de la Tierra del Fuego, en una 
época en que poco o nada se conocía de aquellas 
tierras. Su obra sirvió de ayuda a la causa de la paz 
entre Argentina y Chile, que, también gracias a la 
obra de este Salesiano «explorador», fueron enton
ces capaces de establecer correctamente las propias 
fronteras en la región. 

En el campo de la Biología encontramos el des
cubrimiento del Myrmicophilus Badariotti, que lle
va el nombre del Salesiano que lo descubrió. En las 
misiones de Mato Grosso, además, se elaboró una 
variedad de cereal, el grano Sales, que resultó muy 
adecuado para el cultivo del trigo en la altiplanicie 
brasileña. 

Grande fue la aportación en la Agricultura. 
Cuando la Patagonia era todavía un desierto, el Sale
siano don Alejandro Stefenelli introdujo en la colo
nia agrícola dirigida por él un sistema para la irriga
ción de las tierras al margen del Río Negro. Con la 
aprobación del Gobierno llevó adelante dicha obra, 
con la intención de transformar el desierto de la Pa
tagonia en una región de gran producción agrícola. 

Digno de nota es, en particular, la aportación 
dada por los Salesianos en el ámbito de la Etnogra
fía, de la Antropología y de la lingüística. En Ar
gentina, actualmente se comienza a valorizar la obra 
de don Lino D. Carvajal sobre los indígenas de la 
Patagonia y de la Tierra del Fuego. En Brasil tene
mos la monumental Enciclopedia Bororo de don 
César Albisetti y don Ángel Santiago Venturelli, un 
ejemplo de trabajo científico que ha merecido estas 
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palabras de Levi Straus: «La Enciclopedia Bororo es 
un monumento sin igual en ninguna sociedad de 
América Tropical». De valor inestimable es también 
el Diccionario Básico Mapuche del P. Francisco Ca
lendino, como también las obras, todavía sobre los 
Bororos, de don Gonzalo Ochoa Camargo y los es
tudios de don Alcinilio Bruzzi Alves da Silva sobre 
los indígenas del Río Negro, en Amazonia. 

Por lo que se refiere a la Historia, aún es grande 
el servicio que hace, y no sólo a favor de la historia 
salesiana, el Centro Salesiano de Documentación e 
Investigación de Barbacena, Minas Gerais, Brasil. Lo 
mismo se puede decir del Archivo Histórico Salesia
no de la Patagonia Norte, de Bahía Blanca, Repúbli
ca Argentina. 

Finalmente, recordaré que en diversos Museos 
de la Región se ha recogido un patrimonio extraor
dinario desde el punto de vista geográfico, etnográ
fico e histórico. Entre todos ellos, querría citar el 
Museo regional salesiano Maggiorino Borgatello, 
de Punta Arenas, en Chile, y el Museo Don Bosco de 
la misión salesiana de Mato Grosso, en Campo 
Grande, en Brasil. 

Las instituciones universitarias 

Con la consolidación de obras y presencias, va
rias fueron las motivaciones que llevaron a los Sale
sianos a dedicarse al trabajo en instituciones univer
sitarias de la Región. Era necesario, ante todo, 
obtener para los Salesianos los títulos legales de es
tudio necesarios para trabajar tanto en las escuelas 
como en las otras presencias a favor de la juventud. 
En segundo lugar, a extenderse estas instituciones 
concurrió también el hecho de que la edad media 
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de cuantos entran en la Universidad se había rebaja
do notablemente; todavía hoy en los Liceos es bas
tante común encontrar alumnos poco más que ado
lescentes, mientras que losjóvenes los encontramos 
mayormente en las Universidades. En tercer lugar, 
se ha hecho sentir más la necesidad, para quien tra
baja en las escuelas, Oratorios y otras obras sociales, 
de tener un apoyo teórico y también técnico de ex
pertos que estudian y profundizan las problemáti
cas juveniles y educativas, tratando de ofrecer pro
puestas y soluciones adecuadas a los tiempos 
actuales. 

Entre los Centros Universitarios más significati
vos de la Región, querría recordar aquí la Universi
dad Católica «Cardenal Raúl Silva Henríquez» de 
Santiago de Chile, la Universidad Católica Don Bos
co de Campo Grande, en Mato Grosso del Sur y el 
Centro Universitario UNISAL, con campus en diver
sas ciudades de Porto Alegre, Manaus, Recife y Vitó
ria. En Argentina está en estudio la unificación de 
los diversos Institutos superiores en una Universi
dad Nacional. 

5. Desafíos y perspectivas de futuro 

Después de haber presentado la situación cultu
ral, social y religiosa de los diversos países de la Re
gión y habiendo visto cómo los Salesianos han res
pondido hasta ahora a las urgencias de la realidad y 
a las necesidades y esperanzas de los jóvenes, que
rría indicar algunos desafíos y perspectivas que me 
parecen particularmente importantes. Respecto de 
esta Región, me parece que resultan particularmen
te aplicables las palabras de Juan Pablo II que, ha
blando de la Vida Consagrada, testimoniaba que és-
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ta «no tiene sólo una hermosa historia que contar, si
no también muchas páginas hermosas que escribir». 

5.1. Los desafíos 

Del panorama descrito se desprenden, a mi pa
recer, estos desafíos principales: 

• Ante todo, la vida de comunidad. Ésta mani
fiesta una debilitación de las comunidades lo
cales, natural consecuencia de la evidente 
desproporción entre la cantidad de trabajo, la 
dimensión de las obras y el número de Her
manos presentes en cada una de ellas. Todo 
esto tiene el efecto de favorecer el individua
lismo, por una parte, y el sectorialismo por 
otra, con daño de un verdadero proyecto co
munitario. 

• Igualmente importante es la evangelización. 
De hecho se ve cada vez más evidente cómo 
hay que profundizar y purificar la realidad de 
la religiosidad popular, suscitando en nues
tros destinatarios, jóvenes y adultos, una fe 
profundamente inserta en la vida, capaz, al 
mismo tiempo, de afrontar el progresivo im
pacto del secularismo y el difundido fenóme
no de las sectas. 

• La educación, en tercer lugar, sigue siendo el 
punto de una confrontación sustancial por lo 
que se refiere a nuestro compromiso carismá
tico y a la aportación profética. Frente a una 
sociedad y cultura neoliberal que promueve 
un estilo de vida individualista, que aumenta 
cada vez más la distancia entre ricos y pobres, 
hay necesidad de promover una educación 
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que transforme la mentalidad y promueva 
una cultura más solidaria y una ciudadanía ac
tiva en el campo social y político. 

• Finalmente, querría subrayar la importancia 
del desafío vocacional. El problema funda
mental va unido a dos aspectos importantes: 
la escasez de vocaciones y su frágil perseve
rancia. No obstante la presencia de una juven
tud numerosa, generosa y activa, que logra to
davía captar y cultivar el entusiasmo por Don 
Bosco y la misión salesiana, el número de vo
caciones disminuye y, sobre todo, la perseve
rancia se manifiesta más bien débil. 

5.2. Líneas perspectivas 

Tratando de apoyarnos en las energías y recur
sos disponibles y queriendo afrontar positivamente 
los desafíos internos y externos apenas indicados, 
mi propuesta es centrar nuestra atención en algu
nas perspectivas de futuro, que están en línea con 
las conclusiones de las Visitas de Conjunto de las 
dos Conferencias Inspectoriales de la Región, cele
bradas en Brasilia y en Buenos Aires durante la pri
mera parte del mes de abril de 2005. 

• La primera gran indicación es la de refor
zar la identidad carismática como consa
grados, apóstoles y misioneros de los jó
venes, por medio de la evangelización y la 
educación. 

La complejidad del tiempo presente exige el 
continuo regreso a los orígenes, o sea el redescubri
miento de la propia vocación como proyecto de vi-
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da centrado en Cristo y animado por una gran pa
sión por nuestra misión: «ser signos y portadores 
del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los 
más pobres» (Const. 2). El CG25 nos ha indicado los 
elementos fundamentales de esta identidad caris
mática: una vida religiosa que manifiesta con clari
dad la primacía de Dios, que nos hace profecía de 
comunión a través de una vida fraterna según el es
píritu de familia y que nos envía entre los jóvenes 
como presencia educativa y evangelizadora signifi
cativa. 

Para vivir esto, se debe continuar la profundiza
ción y la aplicación de las líneas operativas del 
CG25 según los puntos que siguen: 

- Asumir el verdadero significado de la voca
ción salesiana en la Iglesia y recuperar la 
centralidad de Dios en la vida personal y co
munitaria. 
Hacer visible el testimonio de los consejos 
evangélicos con el impulso apostólico del 
«Da mihi animas», la gratuidad y la oferta in
condicionada de la vida a los destinatarios. 
Conocer y vivir la espiritualidad del Sistema 
Preventivo, como fuente de relaciones nuevas 
en la vida fraterna. Todo esto, por una parte, 
supone la presencia de los Salesianos entre 
los jóvenes y, por la otra, momentos de com
partir la vida y la misión con los seglares. 
Favorecer los procesos de crecimiento hu
mano y vocacional en la vida comunitaria, 
garantizando la posibilidad de vivir y trabajar 
juntos. 
Establecer tiempos, modalidades y criterios 
en el seno de las comunidades, para verificar 
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su testimonio de vida y el celo apostólico en
tre los jóvenes. 

• Una segunda indicación es la de garanti
zar una pastoral juvenil animada por la 
pasión misionera del «Da mihi animas» y 
capaz de guiar a los jóvenes hacia opcio
nes de vida cristiana. 

La realidad actual requiere un proyecto global 
para una presencia salesiana significativa en las di
versas lnspectorías y en las diversas naciones. Se de
berá, pues, prestar una atención nueva a las necesi
dades, a las posibilidades y a las exigencias de la 
educación, a un adecuado número de Salesianos 
respecto de las obras. Y todo esto teniendo en 
cuenta la población, las peticiones juveniles, la nue
va configuración de las ciudades y el cambio de 
mentalidad de las nuevas generaciones. 

Para esto es necesario continuar el estudio y la 
práctica del cuadro de referencia de la Pastoral Juve
nil salesiana y, en clima de discernimiento, estable
cer ciertas prioridades estratégicas para la evangeli
zación y la educación en la fe, que respondan a las 
urgencias de la situación juvenil. 

Más en concreto: 

- En el campo de la educación formal 

La presencia educativa de los Salesianos en las 
escuelas sigue siendo considerada importante, pe
ro a condición de que la escuela se presente con 
una propuesta cultural cualificada y profética, se
gún las líneas de los encuentros tenidos en Cum
bayá (1995, 2001). 
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Esto implica una seria preparación de los Sale
sianos a fin de que puedan llevar adelante este pro
yecto con renovado vigor. 

Además, se deberá cuidar la selección de los co
laboradores, en particular de los coordinadores, y la 
continuidad en el esfuerzo de su calificación; es de
cir, preparándolos para que puedan eventualmente 
asumir la responsabilidad de algunas obras con una 
adecuada competencia educativa y salesiana. En to
da la obra de formación se deberá, de todos modos, 
tener presente la perspectiva de futuro de estas 
nuestras obras institucionales y escolásticas. 

- En el campo de la atención a los más pobres 

La opción por la juventud pobre, abandonada y 
en peligro, ha estado siempre en el corazón y en la 
vida de la Familia Salesiana desde Don Bosco hasta 
hoy. La cambiada situación de la sociedad nos desa
fía, como Salesianos, a dar hoy respuestas nuevas. 

En particular: 

- En todas nuestras obras y presencias, a tra
vés de un nuevo estilo de presencia y acogi
da de todos; ofreciendo un servicio educati
vo integral centrado en la persona; con la 
promoción de una cultura de la solidaridad 
y el compromiso por la justicia y la transfor
mación de la sociedad. Por consiguiente, la 
atención a los más pobres no se reducirá a 
un sector de algunas obras, sino deberá re
presentar una línea transversal que com
prenda todas las presencias salesianas, pro
fundizando el tipo de cultura que se 
propone en las escuelas, en las parroquias, 
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en las iniciativas de acogida y en la ayuda a 
los más débiles. 
Nos haremos presentes y activos, en particu
lar, en obras específicas que quieren ser una 
respuesta al malestar juvenil, ofreciendo a 
los jóvenes en dificultad propuestas concre
tas y coordinadas dentro de un camino de 
crecimiento integral. Estos servicios requie
ren competencia profesional, programas es
pecializados, colaboración con otras institu
ciones civiles y superación de una forma 
individual de obrar. Para esto será necesaria 
una mayor integración de tales iniciativas y 
de los hermanos que están comprometidos 
en el proyecto inspectorial. 

- En el campo de la propuesta vocacional 

La propuesta es prestar especial atención a los 
jóvenes que ya comparten la misión y el espíritu sa
lesiano, por medio de un acompañamiento más 
personal y propuestas vocacionales explícitas que 
los ayuden en su camino de discernimiento. 

Promover, además, una animación vocacional, 
específica, que sea expresión de la fecundidad de la 
vida de la comunidad y de la misión. 

• Una tercera indicación de gran importan
cia es la de formar a los Salesianos capa
ces de afrontar los nuevos desafíos. 

Es decir, formar a los Salesianos para asumir los 
desafíos de la juventud actual y para ser presencia 
nueva y significativa entre los destinatarios prefe
renciales. En efecto, se requieren Salesianos con 
una fe robusta, capaces de arriesgar la vida por Cris-
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to y de responder con entusiasmo vocacional y pre
paración profesional a las exigencias de la misión. 
En todas las etapas de la formación se hace necesa
rio personalizar e interiorizar las motivaciones fun
damentales, una concepción de vida y actitudes que 
los hagan capaces de vivir con autonomía y sereni
dad las situaciones nuevas de la vida religiosa y del 
trabajo pastoral. Para esto es necesario: 

- Preparar formadores y, sobre todo, constituir 
y mantener equipos con formadores en nú
mero suficiente, calificados, y que permanez
can el mayor tiempo posible para que den 
fruto la experiencia formativa y la competen
cia académica. 
Unificar los criterios que orientan el discer
nimiento, asegurar el acompañamiento per
sonal y colaborar entre Inspectorías para cre
ar las condiciones mejores en cada etapa 
formativa. 

- Ayudar a los candidatos desde el principio a 
procurar una madurez humana y una forma
ción cristiana que les hagan posible una op
ción responsable de la vida salesiana. Ayu
darlos, además, a discernir y purificar las 
motivaciones vocacionales y a asumir actitu
des y costumbres conformes al tipo de vida a 
la que aspiran. 

• La última indicación es la de continuar el 
proceso de reajuste dentro de las Inspec
torías y también a nivel de la Región. 

Este camino es fundamental, ante todo para po
der poner en práctica las indicaciones antes señala-
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das, prosiguiendo, por otro lado, una búsqueda va
liente de lugares estratégicos, de iniciativas significa
tivas y de formas multiplicadoras de los recursos al 
servicio de la misión juvenil. 

En todo esto, una operación previa será la de 
completar el Plan Orgánico Inspectorial (POI), pre
sentando una propuesta de reajuste de cada Inspec
toría, que dé una fisonomía renovada a las presen
cias tradicionales y capaz de reordenar las nuevas 
presencias de inserción dentro del proyecto inspec
torial. Se deberá, además, estar atentos a no favore
cer una política de crecimiento desordenada de al
gunos tipos de obras. 

Una opción importante para el centro inspecto
rial será la de garantizar un grupo consistente de 
personas para animar los servicios inspectoriales: 
Inspector, vicario, ecónomo y delegado de la pasto
ral juvenil deberían garantizar con su presencia y 
disponibilidad este núcleo central de animación. 

Otros aspectos que deberán crecer serán la soli
daridad y la colaboración interinspectorial en los di
versos campos relacionados con el servicio de la mi
sión, dando vida así a un grupo solidario que obra 
en comunión, según un proyecto compartido. 

La formación y el acompañamiento de los direc
tores y de otras personas clave en la animación y en 
el gobierno de las comunidades y de la lnspectoría 
garantizará el desarrollo de los procesos de renova
ción de manera constante y orgánica. 

Otras cosas más específicas han sido definidas y 
asumidas en la conclusión de las dos Visitas de Con
junto de la Región. 
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Conclusión 

He comenzado esta carta diciendo que la pre
sencia salesiana en América nació del sueño de 
nuestro querido Padre Don Bosco. Sus hijos han si
do valientes realizadores de sus sueños. No le han 
decepcionado y han estado a la altura de las expec
tativas. 

Este año celebraremos los 130 años de la prime
ra expedición misionera. Será éste un momento sig
nificativo para renovar el sueño de Don Bosco. Los 
jóvenes de hoy tienen necesidad de que los Salesia
nos sigan siendo soñadores, creyendo que un mun
do mejor es posible. Debe crecer en ellos la convic
ción de que hoy, más que nunca, el mundo tiene 
necesidad de personas con una intensa pasión inte
rior, llenas de fuego, de mística. Sólo así serán capa
ces de apostar por los jóvenes, de poner en la edu
cación la expresión típica de nuestro carisma. Y su 
entusiasmo será la fuerza que los arrastre, capaz de 
implicar en esta causa a innumerables personas que 
quieran compartir con nosotros espíritu y misión. 

Cuando Jesús vio la multitud sintió compasión, 
porque vio que eran como «ovejas sin pastor» y en
tonces escogió discípulos y los envió con las mismas 
palabras y el mismo programa que hoy nos dirige a 
nosotros: <Mientras vais de camino, predicad que 
el Reino de los Cielos está cerca. Curad enfermos, 
resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demo
nios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 
10,7-8). 

Esta Palabra de Jesús ha estado ciertamente pre
sente en los numerosos misioneros que, en esta Re
gión, han dado la vida para que los jóvenes, las fa
milias y los ambientes populares de las ciudades y 
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de los pueblos pudieran tener la oportunidad de 
una vida más plena e iluminada por el anuncio del 
Evangelio. Hoy este mandato misionero continúa. 
El rebaño sin pastor, por mucho que se ha hecho en 
el pasado, se presenta siempre numeroso y lleno de 
necesidades y nos invita a una generosidad y a una 
entrega cada vez más plena. Dentro de nuestro co
razón, en la oración y en la misión, el Espíritu, alma 
de la construcción del Reino de Dios, suplica ince
santemente al Padre con las mismas palabras de 
Don Bosco: «Da mihi animas, cetera tolle». 

A María Auxiliadora, verdadera guía de nuestra 
Congregación, confiemos este momento de la histo
ria y dejémonos guiar por Ella en el camino de la fi
delidad a nuestra vocación y en la ofrenda de nues
tra vida. 

¡°---¡re 
Pascual CHÁ VEZ VIUANUEVA 

Rector Mayor 





4. ACTIVIDAD DEL CONSEJO GENERAL 

4.1. CRONICA DEL RECTOR MAYOR 

Junio2005 

El Rector Mayor inició el mes de ju
nio en la sede, desarrollando sus obli
gaciones ordinarias: trabajo en el des
pacho, acogida de hermanos, alguna 
reunión extraordinaria del Consejo pa
ra la aprobación de nombramientos de 
consejeros inspectoriales y directores. 

El día 2, por la tarde, marchó a la 
enfermería de la UPS para visitar a don 
Andrzej Strus y los demás hermanos 
enfermos. 

El sábado 4, con su secretario y 
los Consejeros regionales don Pier 
Fausto Frisoli y don Helvécio Baruffi, 
fue a Frascati. Después de haber salu
dado a los muchachos de Villa Sora, 
recibió la ciudadanía de honor, co
mo reconocimiento a la historia más 
que centenaria de la presencia sale
siana en la ciudad, con ocasión del 
centenario de la muerte de Zeferino 
Namuncurá, que vivió en Frascati sus 
últimos meses. 

A su regreso a la Casa Generali
cia, encontró al grupo juvenil de San 
Marino. 

Desde el martes 7 de junio hasta 
el viernes 29 de julio, presidió la se
sión plenaria estival del Consejo Ge
neral. 

Algunas actividades notables a lo 
largo de este período del «plenum» 
del Consejo fueron: 

- miércoles 8, por la mañana, 
una reunión con el Superior General 
de la «Pequeña Obra de la Divina Pro
videncia», don Flavio Peloso, los ecó
nomos generales de las dos Congrega
ciones y un Consultor; 

- viernes 10, por la tarde, la reu
nión con los miembros de la Comisión 
para la evaluación externa de la UPS, 
que le presentaron y entregaron el do
cumento final; 

- desde el domingo 12 al jueves 
23 se tuvo el curso de formación para 
los nuevos Inspectores; 

- el lunes 13, después de la co
mida, acompañado por don Adriano 
Bregolin y por don Antonio Domé
nech, fue a la UPS para expresar las 
condolencias por la muerte de don 
Andrzej Strus y rezar ante su féretro; 

- el sábado 18, junto con el Pos
tulador de la Congregación don Enri
co Dal Covolo, fue a Polonia para la 
beatificación del P. Bronislaw Markie
wicz, fundador de las dos congregacio
nes, una masculina y otra femenina, 
de San Miguel Arcángel, más conoci
dos como «Micaelitas», pertenecientes 
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a la Familia Salesiana. La celebración 
se desarrolló en la Plaza Pilsudski, en 
Varsovia; por la tarde hubo un en
cuentro en la parroquia y el Oratorio 
confiado a ellos en Varsovia. El Rector 
Mayor dirigió un saludo, hizo un inter
cambio de regalos con el Superior Ge
neral, P. Kazimierz Radzik, después de 
lo cual fue al aeropuerto para el viaje 
de regreso. 

El lunes 20 de junio por la maña
na don Pascual Chávez acompañó el 
retiro espiritual de los Inspectores. El 
miércoles 22 recibió el reconocimien
to de la comunidad de la Casa Genera
licia en la fiesta organizada para el 
Rector Mayor con ocasión del onomás
tico de Don Bosco. El Jueves 23, 
acompañado por todo el Consejo Ge
neral y los Inspectores presentes, fue 
al cementerio salesiano en las Cata
cumbas de San Calixto para celebrar la 
Eucaristía en el 10º aniversario de la 
muerte de don Egidio Vigano. Luego 
se reunió con los Inspectores para la 
conclusión del curso. 

El viernes 24, por la mañana, tuvo 
la reunión ordinaria del Consejo; lue
go, celebró la Eucaristía de San Juan 
Bautista para toda la Comunidad; por 
la tarde, marchó para Milán y Sondrio, 
donde participó en las celebraciones 
organizadas con ocasión del 10º ani
versario de la muerte de don Egidio 
Vigano. Volvió a Roma el sábado por 
la tarde. 

Desde el domingo 26 de junio, 
por la tarde, hasta el sábado 2 de julio, 
don Pascual Chávez juntamente con 
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todo el Consejo General, estuvo en la 
Camáldula para los Ejercicios Espiri
tuales. Éstos se concluyeron con la vi
sita peregrinación a Orvieto, donde se 
celebró la Eucaristía de los recuerdos 
en la Capilla del Corporal. 

Julio2005 

De nuevo en la sede, el Rector Ma
yor continuó sus actividades ordina
rias con las sesiones del Consejo de 
martes a viernes. 

El lunes 4 de julio el Rector Mayor 
ofreció una comida de reconocimien
to a don Emilio Alberich y don Joseph 
Gevaert, que han estado en la UPS 
desde la fundación y han dado una 
gran aportación a nuestra Universidad 
en el campo de la Catequesis. Por la 
tarde recibió al hermano don Ángel 
Astorgano, Secretario General de la 
OIEC, Organización Internacional de 
la Escuela Católica. 

El martes 5 y el miércoles 6, a lo 
largo del día tuvo diversos encuentros. 

El jueves 7, por la tarde, junta
mente con todos los Consejeros fue a 
Castelgandolfo para el encuentro se
mestral de los dos Consejos Generales 
SDB-FMA. 

El sábado 9, por la mañana, se 
reunió con la Presidencia de la Confe
deración Mundial de los Antiguos 
Alumnos. 

El domingo 10, por la tarde, par
tió para Turín y el día siguiente fue a 
Les Combes para acoger al Santo Pa
dre, que ha querido pasar sus vacado-
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nes en la Casa del Papa. Regresó a Ro
ma el lunes por la tarde. 

Del martes 12 al viernes 15 el Rec
tor Mayor presidió las sesiones del 
Consejo General y realizó otras activi
dades. 

El martes 12, por la tarde, tuvo 
una intervención sobre la figura de 
Don Bosco y la actualidad de ser reli
gioso salesiano hoy, para el documen
to televisivo sobre la Historia de la 
Iglesia Católica, que la Pontificia Comi
sión para los Bienes Culturales de la 
Iglesia está realizando. El miércoles 13 
recibió a don Enninio De Santis, nue
vo superior de la Visitaduría de Mada
gascar. El día después se reunió en su 
despacho con los grupos de Conseje
ros que tomarán parte en la Visita de 
Conjunto de la zona Polonia y Europa 
Este de la Región Europa Norte, y en 
la Visita de Conjunto de la Región In
teramérica. El viernes 15, por la tarde, 
recibió a la Inspectora de Madrid, Sor 
María Pilar Prieto, y después partió 
con la mayor parte de los Consejeros 
para Villa Sora, en Frascati, para una 
cena de fraternidad. 

El sábado 16 y el domingo 17, tra
bajó en su despacho y recibió al Direc
tor de la obra de Estambul, y al nuevo 
Inspector de la Inspectoría de Francia, 
donJoseph Enger. 

El lunes 18, por la mañana, reci
bió a don Rino Pistellato, delegado de 
la nueva Delegación de Rito Ucraniano 
Bizantino. El jueves 21, por la maña
na, recibió a don Enza Pisanu, antes 
Vicario de la Visitaduría de Madagas-
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car. El viernes 22 por la tarde se dejó 
entrevistar por el periodista Carla Di 
Cicco. 

El domingo 24, por la tarde, junto 
con su secretario y don Filiberto Ro
dríguez fue a Castelgandolfo, a la casa 
Santa Rosa de las FMA, para encontrar 
a las nuevas Inspectoras. 

Del martes 26 al viernes 29 el Rec
tor Mayor presidió las sesiones de la 
última semana del «plenum» del Con
sejo General. 

El lunes 25 recibió a don Gianni 
Mazzali, que debía partir para Israel. El 
día siguiente, por la mañana, fue a la 
Congregación para los Institutos de Vi
da Consagrada y para las Sociedades 
de Vida Apostólica, juntamente con 
don Adriano Bregolin. Por la tarde, se 
reunió con los Consejeros que toma
rán parte en la Visita de Conjunto de 
la zona CIMEC de la Región Europa 
Norte. 

El jueves 28 por la tarde dio las 
«Buenas Noches» a la comunidad de la 
Casa Generalicia, informando sobre el 
trabajo desarrollado por el Consejo 
General en el «plenum» de este vera
no. Después marchó a la Embajada de 
Chile ante la Santa Sede para una cena 
de despedida del Embajador de Méxi
co ante la Santa Sede. 

El viernes 29 el Rector Mayor pre
sidió la Eucaristía con el Consejo Ge
neral y clausuró loa trabajos de este 
período. Por la tarde recibió al Presi
dente de la Asociación de los Coope
radores Salesianos, Sr. Rosario Maio
rano. 
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El sábado 30, por la mañana, reci
bió al Director de ANS, don Renato 
Butera, y, por la tarde, junto con otros 
Consejeros, fue a la Comunidad Sale
siana en el Vaticano. 

El domingo 31, don Pascual Chá
vez visitó la comunidad del noviciado 
de Genzano. Se encontró con los novi
cios que se preparan a su primera pro
fesión, celebró la Eucaristía para toda 
la comunidad y, después de haber 
compartido la comida con ellos, regre
só ala sede. 

Agosto2005 

Del 1 al 6 de agosto, el Rector Ma
yor presidió la Visita de Conjunto de 
la Región Europa Oeste en Fátima, en 
Portugal. El domingo 7, todavía en Fá
tima, se encontró con los sacerdotes 
jóvenes y los Coadjutores del quin
quenio de España y Portugal. 

El lunes 8 de agosto, por la tarde, 
don Pascual Chávez volvió a la sede y 
el día siguiente partió para Les Com
bes, con su secretario, para algunos dí
as de descanso, juntamente con el Ins
pector de la ICP, don Pietro Migliasso 
y el Ecónomo inspectorial, Sr. Claudia 
Marangio. Se detuvo en Les Combes 
hasta el lunes 22, con dos pequeñas 
interrupciones: una el domingo 14 de 
agosto, en que hizo una visita a la co
munidad salesiana de Chatillon, y la 
otra el martes 16 de agosto, en que se 
llegó al Calle para la celebración del 
«cumpleaños de Don Bosco». El lunes 
22, después de comer, visitó la comu-
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nidad FMA de Etroubles y, por la tar
de, guiado por el arquitecto que dirige 
los trabajos de restauración, hizo una 
inspección a la nueva zona de la Basíli
ca de María Auxiliadora, dando luego 
las «Buenas Noches» a los hermanos 
de las comunidades de Valdocco. El 
martes 23, por la mañana, marchó a 
Verana. En el «Don Bosco» celebró la 
Eucaristía con la Familia Salesiana de 
Verana, presente también el Inspec
tor; comió con ellos y, acompañado 
de don Albert Van Hecke, donJuanJo
sé Bartolomé y don Giancarlo Manieri, 
fue al Hospital de Borgo Roma, para 
visitar a don Antonio Doménech. Su
cesivamente fue al aeropuerto para re
gresar a la Casa Generalicia, a donde 
llegó el día después por problemas del 
avión. 

El miércoles 24 trabajó en el des
pacho, tuvo una breve reunión con los 
Consejeros presentes y recibió a algu
nos hermanos. 

El jueves 25, por la tarde, dio las 
«Buenas Noches» a la comunidad de la 
Casa Generalicia, y el día siguiente, de 
noche, salió para Nairobi para la cele
bración del 25° aniversario de la pre
sencia salesiana en África Este (Kenya, 
Uganda, Tanzania y Sudán). En Nairobi 
tuvo un encuentro con el Consejo Ins
pectorial y otro con los hermanos de 
Kenya. Presidió la Eucaristía del jubi
leo, durante la cual tomó posesión el 
nuevo Inspector, don Joseph Pulikkal; 
se encontró después con la Familia Sa
lesiana. En Bombo, en Uganda, partici
pó en las celebraciones jubilares, pre-
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sidiendo la Eucaristía y encontrándose 
,con los hermanos. En Dodoma, en 
Tanzania, el martes 30 presidió la eu
caristía para los jóvenes del MJS, tuvo 
un encuentro con ellos y otro con los 
hermanos. El día siguiente presidió la 
Eucaristía del jubileo y por la tarde 
partió para Jartum, donde se encontró 
con los hermanos del Sudán, luego 
presidió la Eucaristía del jubileo y las 
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celebraciones por estos 25 años de 
presencia. 

El Rector Mayor regresó a la sede 
el viernes 2 de septiembre. 

El sábado 3 de septiembre presi
dió la Eucaristía y la función de to
ma de posesión del nuevo director 
de la Casa Generalicia, don José Ma
nuel Guijo, ex-Inspector de Centro 
América. 

4.2. CRONICA DEL CONSEJO GENERAL 

El 6 de junio de 2005 comenzó la 
sesión plenaria estival del Consejo 
General, que ha ocupado a los conse
jeros hasta el 29 de julio de 2005. A las 
reuniones plenarias, en un total de 28, 
se añadieron encuentros de grupos o 
comisiones para el estudio de los di
versos temas. Durante la sesión se tu
vo -los días del 12 al 22 de junio- el 
curso de los nuevos Inspectores, que 
se reunieron con el Rector Mayor y 
con su Consejo. Los Consejeros die
ron también su propia aportación a 
encuentros de animación, sobre todo 
los que se han celebrado en la Casa 
Generalicia. 

Como siempre, junto con los te
mas o problemas más importantes pa
ra la animación y la guía de la Congre
gación, se han dedicado los tiempos 
necesarios para las prácticas ordinarias 
provenientes de las Inspectorías, co
mo: nombramientos de miembros de 
los Consejos inspectoriales y aproba-

ción de nombramientos de directores, 
aperturas y erecciones canónicas de 
casas y/o actividades, prácticas referen
tes a hermanos y prácticas económico
administrativas. Se ofrece aquí, a conti
nuación, una síntesis de las materias 
más importantes a la orden del día. 

1. Nombramientos de Inspectores 

En esta sesión han sido diez las 
Inspectorías o Visitadurías para las que 
se ha nombrado nuevo Superior. El 
Consejo General lo ha hecho con un 
cuidadoso discernimiento, tomando 
como base y punto de referencia los 
resultados de la consulta hecha en la 
Inspectoría o Visitaduría. He aquí la 
lista, en orden alfabético, de los Ins
pectores (o Superiores de Visitaduría) 
nombrados en el curso de la sesión: 
Guilherme Basañes, para la Visitaduría 
de Angola; Joao de Brito Carvalho, pa
ra la Inspectoría de Portugal; Giovanni 
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Cossu, para la Visitaduría de Cerdeña, 
Italia; Erminio De Santis, para la Visita
duría de Madagascar; Fabián García, 
para la Inspectoría de Argentina - Bue
nos Aires; Horado López, para la Ins
pectoría de Argentina - La Plata; Pas
quale Martina, para la Inspectoría 
Italia Meridional; Giovanni Molinari, 
para la Inspectoría Italia Adriática; 
Francis Moloney, para la Inspectoría 
de Australia; Joseph Pulikkal, para la 
Inspectoría de África Este. 

En el núm. 5.3 del presente nú
mero de las ACG se exponen algunos 
datos de cada uno de los Inspectores 
nombrados. 

2. Relaciones Visitas 
Extraordinarias 

El examen de las relaciones de las 
Visitas Extraordinarias a las Inspecto
rías, presentadas por los respectivos 
Visitadores, representa uno de los mo
mentos más cualificados del trabajo 
del Consejo General, para la anima
ción de la Congregación, articulada en 
las diversas Circunscripciones locales. 
El examen de la relación sirve de oca
sión para reflexionar juntos sobre el 
camino de cada Inspectoría, recogien
do cuanto ha considerado el Visitador 
y ofreciendo ulteriores sugerencias pa
ra la acción de gobierno. De todo ello 
se deducen indicaciones útiles para la 
carta conclusiva del Rector Mayor, jun
tamente con propuestas de iniciativas 
de acompañamiento por parte del 
Consejo General. 
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Durante esta sesión, se han estu
diado las relaciones de las 13 siguien
tes Inspectorías o Visitadurías: la Visi
taduría de África Occidental 
Anglófona; la Visitaduría de Angola; la 
Inspectoría de Argentina - Buenos Ai
res; la Inspectoría de Bélgica Norte; 
la Visitaduría de Madagascar; la Ins
pectoría de Alemania Norte; la Ins
pectoría de Alemania Sur; la Inspec
to ría de India - Guwahati; la 
Inspectoría de India - Hyderabad; la 
Inspectoría Lombardo-Emiliana, Ita
lia; la Inspectoría de España - León; 
la Inspectoría de Tailandia; la Inspec
toría de Venezuela. 

3, Temas de estudio 
y decisiones operativas 

A lo largo de la sesión, junto con 
las prácticas referentes a las Inspecto
rías y las Regiones, el Consejo ha 
afrontado algunos temas sobre el go
bierno y la animación de la Congrega
ción, con atención particular sobre el 
Proyecto de animación y gobierno pa
ra el sexenio y sobre la misma vida y 
acción del Consejo. No han faltado al
gunas decisiones operativas, vincula
das con alguno de los puntos exami
nados. Se presentan los principales 
argumentos tratados. 

- La actualización sobre temas 
tratados en la Reunión del Consejo In
termedio: análisis y estudio, con las 
conclusiones operativas, de la Re
gión Interamérica y de la Región 
América Cono Sur. 
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- El Aguinaldo del Rector Ma
yor para el año 2006. En la sede del 
Consejo se ha hecho una reflexión so
bre el tema presentado por el Rector 
Mayor para el Aguinaldo 2006: 

«A los 150 años de la muerte de 
Mamá Margarita, madre de la familia 
educativa creada por Don Bosco en 
Valdocco, renovamos nuestro compro
miso por 

asegurar una especial atención 
a la familia, que es cuna de la vida 

y del amor y lugar primario 
de hnrnaoi:,ación». 

El Aguinaldo de 2006 da la opor
tunidad de ofrecer a la Congregación 
algunas sugerencias pastorales, para 
ponerlas en obra de modo especial es
te año, en continuidad y como desa
rrollo particular de la Propuesta Pasto
ral que acompañaba el Aguinaldo del 
año 2004. El compromiso por la fami
lia está en sintonía con nuestras mis
mas Constituciones, que dicen: «Pres
tamos nuestra atención... a la familia, 
donde coinciden las diversas genera
ciones y edifican el futuro del hom
bre» (Const. 29). 

Asegurar una atención especial a 
la familia en nuestra propuesta educa
tiva y evangelizadora requiere, entre 
otras cosas, garantizar un especial 
compromiso de educar en el amor en 
el ámbito de la acción educativa sale
siana y en el itinerario de educación 
en la fe propuesto a los jóvenes; 
acompañar y sostener a los padres en 
sus responsabilidades educativas, im-
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plicándolos plenamente en la realiza
ción del Proyecto educativo-pastoral 
salesiano; promover y cualificar el esti
lo salesiano de familia en la propia fa
milia, en la comunidad salesiana, en la 
comunidad educativo-pastoral; crecer 
en el espíritu y en la experiencia de 
Familia Salesiana al servicio del com
promiso educativo y pastoral entre los 
jóvenes. 

- Orientaciones para los estu
dios salesianos en la formación ini
cial. En la sesión del 27 de julio, el 
Rector Mayor con su Consejo ha apro
bado las «Orientaciones para los estu
dios salesianos en la formación ini
cial». Son el fruto de una propuesta 
hecha por el dicasterio para la forma
ción, sometida a una amplia consulta 
entre las Inspectorías y algunos exper
tos. Desde hace años, en los ambien
tes formativos se sentía la exigencia 
de tener un programa estructurado y 
progresivo, que permitiese a los jóve
nes Salesianos penetrar en la historia, 
en la pedagogía, en la espiritualidad y 
en la pastoral salesiana de forma siste
mática. Estas Orientaciones desarro
llan, concretan y traducen en cursos 
de enseñanza, según una modalidad 
científica por título, contenido y mé
todo, lo que se indica en el Anexo 3 
de la Ratio respecto de las disciplinas 
salesianas. En ellas se indican las 
fuentes que se deben utilizar, algunos 
textos, verdaderos y propios manua
les científicos de cursos para uso de 
los estudiantes, y algunos instrumen
tos para la preparación del profesor. 
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Constituyen un cuadro de referencia 
para una aplicación progresiva, desde 
el momento que las situaciones de la 
Congregación varían de región a re
gión y que no se podrá realizar en se
guida en todas partes cuanto las 
Orientaciones proponen. Para cada 
Inspectoría, la aprobación de las 
Orientaciones impulsará a cualificar a 
los profesores en estudios salesianos, 
traducir las fuentes y los textos, tener 
un conocimiento suficiente de la len
gua italiana, constituir y actualizar las 
bibliotecas de estudios salesianos. 

- Nueva rama del árbol de la 
Familia Salesiana. El Consejo ha da
do el propio parecer favorable a la 
pertenencia de un nuevo Grupo a la 
Familia Salesiana: las Hermanas 
Anunciadoras del Señor, grupo de 
religiosas que trabajan en el territorio 
de la Inspectoría de la China. La espi
ritualidad del grupo de Hermanas 
parte del santo obispo Mons. Luis Ver
siglia, que pidió a don Ignacio Cana
zei bosquejar una serie de normas 
que contuviesen el espíritu de Don 
J;Josco, por una parte, y de santa Tere
sa de Lisieux, patrona de las misiones, 
por otra. El Grupo de las Hermanas 
Anunciadoras del Señor no es muy 
numeroso ( en total son poco menos 
de 30, de las que la mayor parte reside 
en Hong Kong, pero hay también una 
comunidad en Calgary, Canadá). Se re
conoce en él el espíritu evangélico ex
perimentado por Don Bosco y procla
mado en las lecturas bíblicas de su 
fiesta litúrgica. Las Hermanas Anun-
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dadoras del Señor son un regalo a la 
Familia de Don Bosco, un don espe
cialísimo por los cien años de la llega
da de los Salesianos, guiados por san 
Luis Versiglia, en Macao en 1906, 
evento que será celebrado en el próxi
mo 2006. 

- La evaluación de mitad del 
sexenio. La evaluación se ha hecho 
sobre el Proyecto de animación y go
bierno 2002-2008 del Rector Mayor y 
su Consejo, publicado en las ACG n. 
380. Al concluir la evaluación, el Rec
tor Mayor ha afirmado: «Me parece un 
aspecto de extrema importancia y uti
lidad, ante todo porque debemos dar 
cuenta a la Congregación de lo que 
nos ha confiado, cosa a la que todavía 
no nos hemos habituado demasiado. 
Nos permite ver con honradez cuál ha 
sido la eficacia del trabajo realizado 
para llevar a cumplimiento las gran
des opciones tomadas después del 
CG25. Hemos constatado que la co
municación ha sido óptima, la acogi
da ha sido buena, la realización, en 
cambio, aceptable. En efecto, hemos 
visto cómo, mientras la realización de 
las intervenciones y acciones concre
tas es relativamente fácil y alcanzable, 
el cambio de mentalidad es mucho 
más lento, no se hace a fuerza de de
claraciones, sino que es fruto de pro
cesos que requieren actitudes perso
nales y voluntad política institucional, 
hasta que los hermanos y las Inspecto
rías hagan propias las opciones y éstas 
lleguen a ser la forma connatural de 
pensar y de obrar. Sin embargo, es 
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responsabilidad de gobierno tener 
claridad de metas, definir bien hacia 
dónde se quiere conducir la Congre
gación a lo largo de la historia, y estar 
muy atentos al elemento pedagógico 
y al desarrollo metodológico, para ha
cer que los objetivos se conviertan en 
realidad. Igualmente se necesita flexi
bilidad y perspicacia para integrar los 
proyectos nuevos, no programados 
inicialmente, para responder mejor a 
las urgencias y necesidades. Al final, 
lo más importante es dinamizar el 
cuerpo social de la Congregación, rea
vivar la pasión misionera de los her
manos, y hacer significativa, eficaz y 
fecunda la misión salesiana». 

- Aprobación del Balance con
solidado del año 2004. En el curso 
de la sesión, el Consejo General -tras 
la presentación del Ecónomo General
ha examinado y aprobado, a norma de 
los Reglamentos, el balance consolida
do de la Dirección General Opere Don 
Bosco, al 31 de diciembre de 2004. 

- Distribución «Fondo Misio
nes». El Consejo General ha tomado 
en consideración y ha aprobado las 
propuestas hechas por la comisión 
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para la distribución n. 136, de junio 
de 2005, de las ayudas del Fondo Mi
siones. 

Entre los momentos significati
vos en el curso de la sesión, se recuer
dan en particular: 

- Los ejercicios espirituales 
(26 de junio - 2 de julio, en el Oasis Divi
no Maestro en Camáldula), predicados 
por don Antonio Jiménez Ortiz, de la 
Inspectoría de Córdoba (España). Ha 
sido una experiencia hermosa y enri
quecedora, con un escenario especta
cular y un clima muy agradable, y con 
una reflexión del predicador rica de 
ideas, fruto de un compromiso cons
tante y de una experiencia de años en 
el largo trabajo formativo, en la pasto
ral y en el compromiso como teólogo 
fundamental. 

- El encuentro de los Consejos 
Generales SDB y FMA (7 de julio, 
Santa Rosa, Castelgandolfo), con la fina
lidad de presentar el Aguinaldo del 
Rector Mayor para el año 2006 y de 
compartir las resonancias, acentuacio
nes y problemáticas en referencia al 
Congreso de los Religiosos del pasado 
noviembre. 
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5.1. HOMILÍA DEL RECTOR MAYOR EN LA EUCARISTÍA 
DEL CUMPLEAÑOS DE DON BOSCO 
«Lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra» (Fil 4,9) 

Se presenta el texto de la homilía del Rector Mayor en la celebración 
eucarística presidida por él en el Col/e Don Bosco el 16 de agosto de 2005, 
con ocasión del 1900 aniversario del nacimiento de Don Bosco (el cumplea
ños de Don Basca). Partiendo de la invitación de San Pablo en su Carta a 
los Filipenses: «Lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra» (proclama
da en la celebración eucarística como segunda lectura), el Rector Mayor ha 
trazado un cuadro sintético y muy rico de la figura y del significado de 
Don Bosco en su tiempo y para todo tiempo, en la Iglesía y en la sociedad, 
por sus intuiciones y realizaciones - como sacerdote educador - que noso
tros estamos llamados a continuar con fidelidad dinámica. 

Queridísimos hermanos y amigos: 

La celebración del cumpleaños de 
nuestro amado Don Bosco nos ha 
convocado de nuevo en el lugar de los 
orígenes, suyos y nuestros, de su his
toria personal, de su misión y de su 
carisma. 

Aquí en I Becchi volvemos a elevar 
nuestra alabanza al Señor por el don 
que ha significado para la Iglesia y pa
ra el Mundo, en particular pero no só
lo para el planeta jóvenes, el naci
miento de Juan Basca hace 190 años. 
Ciertamente, aquel niño nacido en es
tos lugares maduró a lo largo de toda 

su existencia desde adolescente, joven 
estudiante, seminarista en Chieri, 
sacerdote en el Colegio Eclesiástico, 
sacerdote para los jóvenes en Valdoc
co, hasta apagarse el 31 de enero de 
1888, y es por toda su vida por lo que 
nosotros damos gracias y es toda su 
historia que se hace testamento. 

Hoy oímos repetir su mensaje, 
sintetizado en las palabras de San Pa
blo a su predilecta comunidad de Fili
pos: «Lo que oísteis y visteis en mí, 
ponedlo por obra» (Fil 4,9). Y lqué es 
lo que hemos oído y visto en él, para 
que debamos reproducirlo y conti
nuarlo? 
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Tal vez sea oportuno acudir a los 
hechos para comprenderlo bien e imi
tarlo fielmente. 

En la convulsión política, social, 
económica y religiosa italiana, que ca
racterizó buena parte del siglo XIX y 
que definimos con el término Risorgi
mento, Don Bosco sintió el drama de 
un pueblo que se alejaba de la fe y so
bre todo sintió el drama de la juven
tud, predilecta de Jesús, abandonada y 
traicionada en sus ideales y en sus as
piraciones por los hombres de la polí
tica, de la economía, incluso también 
de la Iglesia. 

Ante esta situación reaccionó 
enérgicamente, encontrando formas 
nuevas de oponerse al mal; resistió a 
las fuerzas negativas de la sociedad, 
denunciando la ambigüedad y la peli
grosidad de la situación, contestando 
-a su modo, se entiende- a los po
deres fuertes de su tiempo. 

Entonces sintonizó, para desarro
llarlas y potenciarlas, con las posibili
dades que le ofrecían las condiciones 
histórico-culturales y las coyunturas 
económicas del momento histórico: la 
estructura social patemalista del an
cien régime del reino sardo, el orden 
político liberal abierto a la descentrali
zación de la caridad y de la filantropía, 
la disponibilidad de recursos para la 
beneficencia, los consistentes consen
sos, no obstante oposiciones parciales 
del mundo eclesiástico, de autoridades 
y de fieles. Fundó así oratorios, escue
las de diversos tipos, talleres de artesa
nía, periódicos y revistas, tipografías y 
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editoriales, asociaciones juveniles reli
giosas, culturales, recreativas, sociales; 
construyó iglesias, emprendió misio
nes extranjeras, actividades de asisten
cia a los emigrantes, y dio vida a dos 
congregaciones religiosas y una laical 
que continuaron su obra. 

Tuvo éxito gracias también a sus 
sobresalientes dotes de comunicador 
nato, a pesar de la falta de recursos 
económicos (siempre inadecuados para 
sus realizaciones), su modesto bagaje 
cultural e intelectual ( en un momento 
en que había necesidad de respuestas 
de gran altura teórica), el ser hijo de 
una teología y de una concepción so
cial con tantos límites (y, por tanto, ina
decuada para responder a la seculariza
ción y a las profundas revoluciones 
sociales en acto). Siempre sostenido 
por un superior ardor de fe, en cir
cunstancias difíciles, pidió y obtuvo 
ayudas de todos, católicos y anticleri
cales, ricos y pobres, hombres y muje
res del dinero y del poder, y exponen
tes de la nobleza, de la burguesía, del 
bajo y del alto clero. Sus demandas de 
ayuda no podían dejar de tener direc
ta o indirectamente el valor de desafío, 
o condena moral hacia los que habían 
cerrado el corazón a la realidad do
liente del prójimo, apartando su senti
do de reproche, porque era más ven
tajoso para ellos vivir considerando 
buenos los criterios de la ética liberti
na. 

Pero no basta reconstruir el con
texto histórico y eclesial en que Don 
Bosco vivió y se encontró actuando, 
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aunque esto no es indiferente; se re
quiere, además, profundizar las inter
pretaciones, precisamente porque allí 
descubrimos sus grandes e irrenuncia
bles opciones. 

La importancia histórica de Don 
Bosco hay que buscarla, antes que en 
las numerosísimas obras y en ciertos 
elementos metodológicos relativamen
te originales -el famoso Sistema Pre
ventivo de Don Bosco-

en la percepción intelectual y 
emotiva que tuvo de la impor
tancia universal, teológica y 
social, del problema de la ju
ventud «abandonada», es de
cir, de la enorme porción de 
juventud de la que nadie se 
ocupaba o se ocupaba mal; 
en la intuición de la presencia 
-primero en Turín, después 
en Italia y en el mundo- de 
una fuerte sensibilidad en lo 
civil y en lo político, del pro
blema de la educación de la 
juventud y de su compren
sión por parte de los ambien
tes más informados y de la 
opinión pública; 
en la idea que lanzó de inter
venciones obligadas en gran 
escala en el mundo católico y 
civil, como necesidad primor
dial para la vida de la Iglesia y 
para la misma supervivencia 
del orden social; 
y en la capacidad de comuni
car estas sus intuiciones a 
grandes legiones de colabora-
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dores, de bienhechores y de 
admiradores. 

Ni político, ni sociólogo, ni sindica
lista ante litteram, sino simplemente 
sacerdote educador, Don Basca partió 
de la idea que la educación podía mu
cho, en cualquier situación, si se reali
zaba con el máximo de buena volun
tad, de empeño y de capacidad de 
adaptación. Se comprometió a cambiar 
las conciencias, a formarlas en la honra
dez humana, en la lealtad cívica y políti
ca y, en esta perspectiva, a «cambiar» la 
sociedad, mediante la educación. 

Transformó los valores fuertes en 
que creía -y que difundió contra to
dos- en hechos sociales, en gestos 
concretos, sin replegarse en lo espiri
tual y en lo eclesial entendido como 
espacio exente de los problemas del 
mundo y de la vida. Más aún, fuerte en 
su vocación de sacerdote educador, 
cultivó una vida diaria que no era au
sencia de horizontes, sino dimensión 
encarnada del valor y del ideal; que no 
era nicho protector y rechazo de la 
confrontación abierta, sino sincero 
medirse con una realidad más amplia 
y diversificada; que no era un mundo 
restringido de pocas necesidades que 
satisfacer y lugar de repetición casi 
mecánica de actitudes tradicionales; 
que no era rechazo de toda tensión, 
del sacrificio exigente, del riesgo, de la 
. renuncia al placer inmediato, de la lu
cha. Tuvo para sí y para los salesianos 
la libertad y el orgullo de la autono
mía. No quiso vincular la suerte de su 
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obra a los cambios imprevisibles de 
los regímenes políticos. 

El conocido teólogo francés M. D. 
Chenu, O.P., respondiendo en los años 
ochenta del siglo pasado a la pregunta 
de un periodista que le pidió le indica
ra los nombres de algunos santos por
tadores de un mensaje de actualidad 
para los tiempos nuevos, afirmó sin du
dar: Me parece recordar, ante todo, a 
quien se ha adelantado al Concilio en 
un siglo: Don Bosco. Él es ya, profética
mente, un hombre modelo de santidad 
por su obra que se manifiesta en ruptu
ra con el modo de pensar y de creer de 
sus contemporáneos. 

Fue un modelo para tantos; no 
pocos imitaron sus ejemplos, convir
tiéndose a su vez en Don Bosco de 
Bérgamo, de Bolonia, de Mesina y así 
de tantas partes. 

La figura y el significado de Don 
Bosco y de su obra son histórica y uni-
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versalmente reconocidos, con gran 
paz de quien tuvo que escribir, como 
el conocido escritor Alberto Moravia, 
que los santos no hacen historia. Ob
viamente, el secreto de su éxito cada 
uno lo encuentra en una de las diver
sas facetas de su compleja personali
dad: capacísimo emprendedor de 
obras educativas, organizador con 
grandes miras de empresas nacionales 
e internacionales, finísimo educador, 
gran maestro, etc. 

He aquí, queridos míos, cuanto 
hemos escuchado y visto en Don Bos
co y cuanto estamos llamados a conti
nuar con fidelidad dinámica. A Aquella 
que le fue dada como madre y maes
tra, María Inmaculada Auxiliadora, 
confiamos nuestro compromiso de ser 
hoy prenda de esperanza para los jó
venes. 

Don Pascual CHÁ VEZ V. 
Rector Mayor 

5.2. ORACIONES (COLECTAS) EN HONOR DE NUESTROS 
TRES ULTIMOS BEATOS 
Fiesta de los Santos Mártires L. Versiglia y C. Caravario 

Se publican los textos de las oraciones (colectas), aprobadas por la 
Congregación para el Culto Divino (cfr. Decreto n. 1060/04/L del 01 de julio 
de 2005), en honor de nuestros tres Beatos elevados al honor de los altares 
por Su Santidad Juan Pablo ll el 25 de abril de 2004. Sus memorias (obliga
torias o facultativas, según las indicaciones de la misma Congregación para 
el Culto), por cuanto se indica en el acto de Beatificación, se celebran res
pectivamente: el 2 de agosto para el B. Augusto C:mrtoryski, el 9 de febrero 
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para la B. Eusebia Palomino, el 13 de octubre para la B. Alexandrina Ma
ria da Costa. 

He aquí los textos de las Colectas (en lengua latina y española): 

Para el Beato Augusto Czartoryski, sacerdote 
(Memoria facultativa) 

Omnipotens et misericors Deus, 
qui beatum Augustum, Presbyterum, 
ad sequelam Filii tui, qui e divite egenum se fecit, 
vocare voluisti, 
concede propitius ut, eius enutriti exemplo 
et dociles ad actionem Spiritus Sancti, 
te iuvenibus egentioribus humiliter servire valeamus. 
Per Dominum. 

Dios omnipotente y misericordioso, 
que has llamado al beato Augusto, sacerdote, 
al seguimiento de tu Hijo, que siendo rico se hizo pobre, 
concédenos, estimulados con su ejemplo 
y dóciles a la acción del Espíritu Santo, 
servirte humildemente en los jóvenes más necesitados. 
Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios 
y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, 
por todos los siglos de los siglos. 

Para la Beata Eusebia Palomino, virgen 
(Memoria para las FMA, Memoriafac. para SDB y VDB) 

Deus, qui cordis beatae Eusebiae, virginis, 
in paschali mysterio Filii tui 
usque ad donum vitae Jonnam condidisti, 
praesta, quaesumus, 
ut, eius humilitatis ac laetitiae exemplo roborati, 
in tua dilectione et in pauperum servitio 
iugiter crescere valeamus. 
Per Dominum. 
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Oh Dios, 
que has modelado el corazón de la beata Eusebia, virgen, 
en el misterio pascual de tu Hijo, 
concédenos, 
fortalecidos con su ejemplo de humildad y alegría, 
crecer constantemente en tu amor 
y en el servicio de los pobres. 
Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios 
y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, 
por todos los siglos de los siglos. 
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fura la Beata Alexandrlna Maria da Costa, Cooperadora salesiana 
(Memoria facultativa) 

Misericors Deus, 
qui Ecclesiam tuam beatae Alexandrinae Mariae exemplo 
Passioni Filii tui arcitus coniunctae illustrare dignatus es, 
ut tam cu/tus Eucbaristiae quam devotio ad Cor Immaculatum Mariae 
in singulis mundi regionibus inflammarentur, 
concede nobis ut, eius intercessione, 
tabernaculum Spiritus Sancti 
et veri testes tuae caritatis effici valeamus. 
Per Dominum. 

Dios misericordioso, 
que has hecho resplandecer en tu Iglesia 
el ejemplo de la beata Alexandrina María, 
íntimamente unida a la Pasión de tu Hijo, 
para que en todas las partes del mundo se inflamaran 
el culto eucarístico y la devoción al Corazón Inmaculado de María, 
concédenos, por su intercesión, 
hacemos morada del Espíritu Santo 
y testimonios auténticos de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios 
y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
por todos los siglos de los siglos. 
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Se comunica también que la Con
gregación para el Culto Divino, mien
tras ha aprobado nuestro Calendario 
litúrgico propio (para SDB, FMA y 
VDB), comprendiendo las Memorias 
de los tres citados Beatos (cfr. Decreto 
n. 1542/03/L del 30 de junio de 2005), 
ha establecido elevar al grado litúrgi
co de Fiesta la memoria de los San
tos Mártires Luis Versiglia y Calix
to Caravarlo, trasladando el día de 
la celebración del 13 de noviembre 

5.3. NUEVOS INSPECTORES 
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( día del reconocimiento del martirio, 
en el que hasta ahora eran recorda
dos) al día 25 de FEBRERO, que es la 
fecha de su muerte (inscrita en el Mar
tirologio romano). 

Téngase presente esta indica
ción para el año 2006 ( aunque en el 
pequeño calendario litúrgico para 
uso de los Salesianos en el año 2006, 
-que estaba ya impreso-, se indica 
todavía el 13 de noviembre, con el 
grado de memoria). 

Se presentan (en orden alfabético) algunos datos de los Inspectores 
nombrados por el Rector Mayor con su Consejo en el curso de la sesión ple
naria junio-julio de 2005. 

1. BASA ES Guilherme, Superior 
de la Visitaduria de ANGOLA. 

Para dirigir la Visitaduría Mam Mu
xima de ANGOIA ha sido nombrado el 
sac. Guilherme Luis BASA ES. Sucede 
al P. Luiz Gonzaga Piccoli. 

Nacido el 19 de octubre de 1965 
en Washington (USA), profesó como 
Salesiano el 31 de enero de 1986 en 
la Inspectoría de Buenos Aires, don
de hizo el noviciado y cumplió la 
primera parte del ciclo formativo. 
Habiendo marchado a África, a An
gola, cursó los estudios teológicos 
en el teologado de Lubumbashi (R. 

Democrática del Congo). Profeso 
perpetuo el 24-11-1991, fue ordena
do presbítero en Argentina el 12 de 
agosto de 1995. 

Después de la ordenación sacer
dotal, regresó a Angola, a Luanda, para 
ejercer el ministerio. Desde 1998 hasta 
2001, fue a Roma, a la UPS, donde fue 
también Consejero de la comunidad 
San Juan Bosco. De vuelta en Angola, 
en 2001 fue nombrado Director de la 
comunidad formadora de Luanda Don 
Bosco-Palanca. En 2003 fue nombrado 
Vicario de la Visitaduría. Desde 2004 
era también Delegado de la Visitaduría 
para la Formación. 
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2. CARVALHO]oao de Brito, 
Inspector de la lnspectoria 
de PORTUGAL. 

El P. Jodo de Brito CARVALHO es 
el nuevo Inspector de la Inspectoría 
San Antonio de PORTUGAL. Sucede al 
P. Joaquim Mendes, 

Nació el 29 de noviembre de 1952 
en Peva (Portugal) y es Salesiano desde 
el 21 de septiembre de 1973, cuando 
emitió la primera profesión, al térmi
no del noviciado hecho en Manique
Estoril. Siguió el currículo formativo. 
Profeso perpetuo el 27 de julio de 
1979, fue ordenado presbítero en Mo
gofores el 10 de junio de 1984. 

Después de la ordenación sacer
dotal, ejercitó el ministerio varios 
años en Mogofores (1984-1996), don
de fue también Director el sexenio 
1990-1996. En 1996 entró en el Con
sejo inspectorial, como Consejero, y 
en 1999 fue nombrado Vicario del 
Inspector y, al mismo tiempo, Dele
gado inspectorial para la Familia Sale
siana y para la Comunicación Social. 
Ahora ha sido llamado para el cargo 
de Inspector. 

3, COSSU Salvatore, Superior 
de la Visitadurla de CERDEÑA 
(Italia). 

Don Salvatore COSSU sucede a 
don Giovanni Lllliu como Superior de 
la Visitaduría Virgen de Bonaria de 
CERDEÑA (Italia). 
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Nacido el 12 de abril de 1938 en 
Bosa (Nuoro), emitió la primera profe
sión salesiana el 16 de agosto de 1957 
en el noviciado de Lanuvio, en la Ins
pectoría Romano-Sarda. Después del 
postnoviciado y del tirocinio práctico, 
cursó los estudios teológicos en el es
tudiantado de Castellammare di Sta
bia. Profeso perpetuo el 4 de agosto 
de 1962, fue ordenado presbítero el 
13 de abril de 1966. 

Después de la ordenación sacer
dotal, ejerció el ministerio en numero
sas casas, primero en la Inspectoría 
Romano-Sarda, luego en la Visitaduría 
de Cerdeña. Entre los cargos de res
ponsabilidad, se señalan las funciones 
de Director en las casas de Selargius 
(1979-1985), Alghero (1991-1992), Ca
gliari-Instituto (1993-1996), Sassari 
(1997-2001), donde fue también párro
co. Consejero de la Visitaduría en dos 
períodos (1979-1981 y 1987-1993), de 
1993 a 1996 fue también Vicario de la 
misma Visitaduría. 

4. DE SANTIS Erminio, Superior de 
la Visitadurla de MADAGASCAR. 

Don Erminio DE SAN11S es el nue
vo Superior de la Visitaduría «María In
maculada» de MADAGASCAR. Sucede 
a don Giuseppe Miele. 

Nadó en Borgovelino (Rieti) el 9 
de noviembre de 1950 y es Salesiano 
desde el 13 e noviembre de 1966, 
cuando emitió la primera profesión en 
el noviciado de Lanuvio, en la enton-
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ces Inspectoría Romano-Sarda. Siguió 
el currículo formativo normal. Profeso 
perpetuo el 30 de agosto de 1972, fue 
ordenado presbítero el 6 de enero de 
1979 en la iglesia de María Auxiliadora 
(Instituto Pío XI) en Roma. 

Después de la ordenación presbi
teral, ejerció durante algunos años 
(1979-1983) el ministerio educativo y 
pastoral en la casa Pío XI de Roma. En 
1984 partió para Madagascar, enton
ces dependiente de la Inspectoría de 
Roma. En Madagascar trabajó pastoral
mente, primero en la casa de Ivato -
N.S. de Clairvaux (1985-1996), donde 
fue Director desde 1992 a 1996, luego 
en Ivato -Don Bosco (sede de la Visita
duría), donde fue vicario y ecónomo. 
Desde 1993 hasta 2002 fue Ecónomo 
de la Visitaduría y desde 1997 a 2004 
también Secretario de la misma Visita
duría. Desde septiembre de 2004 era 
Director de la casa de Mahajanga y De
legado de la Visitaduría para la Forma
ción profesional. 

5. GARCÍA Fabián, Inspector de la 
Inspectorla de BUENOS AIRES 
(Argentina) 

Para guiar la Inspectoría San Fran
cisco de Sales de BUENOS AIRES, Ar
gentina, ha sido nombrado el sac. Fa
bián GARCÍA. 

Nacido en Buenos Aires el 8 de fe
brero de 1962, emitió la primera pro
fesión salesiana el 31 de enero de 
1982 en el noviciado de La Plata - San 
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Miguel. Después de los estudios filo
sóficos y del tirocinio práctico, cursó 
los estudios teológicos en el estudian
tado de San Justo. Profeso perpetuo el 
15 de noviembre de 1987, fue ordena
do presbítero en SanJusto el 27 de oc
tubre de 1990. 

Después de la ordenación sacer
dotal, lo encontramos en la casa de 
San Isidro - Santa Isabel, donde fue 
ecónomo, vicario y, desde 1995 hasta 
1998, Director. Después de haber sido 
un año (1998-1999) Director en Caleta 
Olivia, en 1999 fue nombrado Ecóno
mo inspectorial y contemporáneamen
te Director de la casa inspectorial de 
Buenos Aires. Ahora se le ha confiado 
el cargo de Inspector. 

6. LÓPEZ Horacio, Inspector 
de la Inspectorla de LA PLATA 
(Argentina). 

El P. Horacio LÓPEZ es el nuevo 
Inspector de la Inspectoría «Nuestra 
Señora de Luján» de IA PIATA, Argen
tina. Sucede al P. Antonio M. Fierens. 

Nació en Avellaneda (Buenos Ai
res), Argentina, el 16 de enero de 
1965 y es Salesiano desde el 31 de 
enero de 1985, cuando emitió la pri
mera profesión en el noviciado de La 
La Plata - San Miguel. Acabados los es
tudios en el postnoviciado de Avella
neda, estuvo en las casas de Bemal y 
Ramos Mejía - Domingo Savio. Profe
so perpetuo el 26 de enero de 1991, 
hizo los estudios teológicos en el teo-
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togado de Buenos Aires y fue ordena
do presbítero en Mar del Plata el 8 de 
mayo de 1994. 

Después de la ordenación presbi
teral, ejerció el ministerio en la casa 
de Mar del Plata, donde fue Director el 
trienio 1996-1999. Consejero inspec
torial desde 1996, en 1999 fue nom
brado Vicario del Inspector y Director 
de la Casa inspectorial. En 2002 se le 
confió el cargo de Director de Avella
neda, siguiendo con el cargo de Vica
rio inspectorial. Desde 2004 era tam
bién Delegado para la Pastoral 
vocacional. 

7. MARTINO Pasquale, Inspector 
de la lnspectoría MERIDIONAL 
(Italia) 

Para guiar la Inspectoría Beato Mi
guel Rua con sede en Nápoles (Inspec
toría MERIDIONAL) ha sido nombrado 
el sac. Pasquale MAR.1INI, que sucede 
a don Francesco Gallone. 

Nacido el 10 de agosto de 1959 en 
Ceppaloni (Benevento), Pasquale Mar
tina es Salesiano desde el 12 de sep
tiembre de 1979, cuando emitió la pri
mera profesión en Lanuvio, donde 
había hecho el noviciado. Después de 
los estudios filosófico-pedagógicos y 
del tirocinio práctico, frecuentó la teo
logía en Turín-Crocetta ( donde consi
guió también la licenciatura en Teolo
gía). Profeso perpetuo el 15 de 
septiembre de 1985, fue ordenado 

86 

presbítero en Nápoles el 27 de junio 
de 1987. 

Después de la ordenación sacer
dotal, tras un año en Soverato (1988), 
trabajó durante cinco años (1989-1994) 
en el Centro Catequístico de Bari 
(donde fue vicario desde 1992 a 1994). 
Tuvo luego la responsabilidad de Di
rector, primero en Andria (1994-1997), 
luego en Santeramo in Calle ( desde 
2000 a 2005). Durante dos períodos 
fue Consejero inspectorial: de 1997 a 
2000 y de 2003 hasta su nombramien
to como Inspector. 

8. MOIJNARI Giovanni, Inspector 
de la Inspectoría ADRIÁTICA 
(Italia) 

Don Giovanni MOLINAR/ es el 
nuevo Inspector de la Inspectoría 
ADRIÁTICA Virgen de Loreto, con se
de en Ancona (Italia). Sucede a don Ar
naldo Scaglioni. 

Nació en Ortona (Chieti-Abruzos) 
el 25 de enero de 1944 y es Salesiano 
desde el 25 de agosto de 1962, fecha 
de la primera profesión emitida en el 
noviciado de Lanuvio. Siguió el nor
mal currículo formativo salesiano. Pro
feso perpetuo el 13 de agosto de 
1969, cursó los estudios teológicos en 
Castellammare di Stabia. Fue ordena
do presbítero en Ortona el 7 de di
ciembre de 1973. 

Después de la ordenación presbi
teral, fue destinado a la casa de Vasto, 
donde permaneció hasta 1983. De 
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1983 a 1991 estuvo en la casa de Porto 
Recanati, donde tuvo el cargo de Di
rector. En 1991 fue trasladado de nue
vo a Vasto, con el encargo de párroco, 
y sucesivamente desde 1993 también 
el de Director, hasta su nombramiento 
como Inspector. Desde 1984 hasta 
1987 y luego desde 1997 hasta 2004 
fue miembro del Consejo inspectorial. 

9. MOLONEY Francis, Inspector 
de la Inspectoría de AUS1RALIA 

El P. Francis MOLONEY ha sido 
llamado a guiar la Inspectoría «María 
Auxiliadora,, de AUSTRALIA, sucedien
do al P. Ian Murdoch. 

Nacido el 23 de marzo de 1940 en 
Essendor, Melboume, Victoria (Austra
lia), Francis Moloney emitió la primera 
profesión el 31 de enero de 1961 en 
Sunbury, donde había hecho el novi
ciado. Después de los estudios filosófi
cos y del tirocinio práctico, hizo la 
profesión perpetua el 31 de enero de 
1966. Para los estudios teológicos fue 
mandado a Roma, al Pontificio Ateneo 
Salesiano. Fue ordenado presbítero en 
Sunbury el 11 de julio de 1970. 

Después de la ordenación presbi
teral, prosiguió los estudios en Roma 
en el Pontificio Instituto Bíblico, obte
niendo la Láurea en Sagrada Escritura. 
Luego estuvo algunos años en Oxford, 
en Inglaterra, y en 1976 en Roma-UPS, 
en la comunidad Jesús Maestro. 

Desde 1980 a 1988 lo encontramos 
en la casa de Oakleigh, como Director; 
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sucesivamente -de 1988 a 1992- en 
Brunswick, donde también fue Direc
tor. De 1992 a 1999 estuvo en Chadsto
ne, donde durante un período fue vica
rio del Director. A nivel inspectorial, el 
año 1982 formó parte del Consejo ins
pectorial y de 1983 a 1989 ejerció el 
cargo de vicario del Inspector. En 1987 
fue nombrado miembro de la Comi
sión Teológica Internacional. Desde 
1999, por su especialización en Sagrada 
Escritura, fue a Washington (EE.UU.) al 
Department of Biblical Studies, en la 
Catholic University of America. Ahora 
se le confía la tarea de Inspector de su 
Inspectoría de Australia. 

10. PULIKKAL]oseph, Inspector 
de la Inspectoría ÁFRICA ESTE 

El P. Joseph PUIJKKAL es el nuevo 
Inspector de la Inspectoría «San Juan 
Bosco» de ÁFRICA ESTE, que com
prende los estados de Kenya, Tanza
nia, Uganda y Sudán. Sucede al P. Ge
orge Chalissery. 

Joseph Pulikkal nació el 6 de agos
to de 1949 en Pizhala, Kerala (India) y 
es Salesiano desde el 24 de junio de 
1968, cuando emitió la primera profe
sión en el noviciado de Yercaud. Si
guió el normal currículo formativo en 
su Inspectoría originaria de Madrás, 
cursando luego los estudios teológicos 
en el teologado de Bangalore. Profeso 
perpetuo el 8 de junio de 1975, fue 
ordenado presbítero en Vaduthala el 
23 de diciembre de 1978. 
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Después de la ordenación sacer
dotal, en 1980 partió como misione
ro a África Este (entonces dependiente 
de la lnspectoría de Bombay). Durante 
tres años estuvo en Mafinga (Tanza
nia). Luego, completó en dos años 
sus estudios en Roma-UPS. Desde 
1985 a 1999 lo encontramos nueva
mente en Mafinga, alternativamente 
en las dos obras de Mafinga-Parroquia 
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e donde fue párroco y luego también 
Director) y Mafinga-Makalala. De 1999 
a 2003 fue Director en la casa de for
mación (noviciado y postnoviciado) de 
Moshi (Tanzania). Consejero inspec
torial desde 1991 hasta 1998, en di
ciembre de 2002 fue nombrado vica
rio del Inspector, cargo que ha 
ejercido hasta su nombramiento co
mo Inspector. 

5.4. NUEVO OBISPO SALESIANO 

V ANBUEL Albert, 
Obispo de Kaga-Bandoro 
(República Centroafricana) 

El día 17 de julio de 2005 L'Osser
vatore Romano ha publicado la noticia 
del nombramiento, por parte del San
to Padre, del sacerdote salesiano Al
bert VANBUEL como Obispo de la Di6-
cesis de KAGA-BANDORO, en la 
República Centroafricana. 

Albert Vanbuel, nacido el 5 de di
ciembre de 1940 en Zolder, Limburgo, 
diócesis de Hasselt (Bélgica), emitió la 
primera profesión religiosa salesiana 
el 25 de agosto de 1959 en Groot-Bij
gaarden (lnspectoría de Bélgica Norte), 
donde había hecho el noviciado. Pro
feso perpetuo el 18 de abril de 1965, 
cursó los estudios teológicos en Oud
Heverlee, donde fue ordenado presbí
tero el 21 de septiembre de 1967. Pro
siguió los estudios en la Universidad 

Católica de Lovaina, donde consiguió 
una Licenciatura en Ciencias Religio
sas y Morales en 1969 y otra en Teolo
gía en 1971. 

De 1972 a 1978 es Director en la 
casa de Heverlee - San Juan Bosco; 
luego, de 1978 a 1983 está en Groot
Bijgaarden, como vicario; a continua
ción, después de algunos años en la 
casa de Oud-Heverlee (1983-1991), co
mo encargado del centro juvenil, en 
1991 fue a la casa imspectorial de Sint 
Pieters-Woluwe, con el cargo de vica
rio y Secretario inspectorial. 

En 1994 marchó como misionero 
a la República del Centroáfrica (Visita
duría ATE) a la casa de Bangui-Damala, 
donde fue Director y párroco. En el 
2000 pasó a la comunidad de Bangui
Galabadja, siempre como Director y 
párroco. Últimamente era Presidente 
de los Superiores Mayores de Centroá
frica. 
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Mons. SCHWARZLuáwig, trasladado 
a la sede episcopal de L1NZ 
(Austria) 

La Sala de Prensa del Vaticano ha 
dado la noticia de que Mons. Ludwig 
SCHWARZ S.D.B., que el 25 de octu-
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bre de 2001 fue nombrado Obispo ti
tular de Simidicca y Auxiliar de Viena 
(cfr. ACG 379, núm. 5.7), recibiendo la 
ordenación episcopal el 25 de noviem
bre sucesivo, ha sido nombrado ahora 
por el Santo Padre Obispo de LINZ 
(Austria). 



ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, N. º 391 

5.5. HERMANOS DIFUNTOS 
(3ª relación de 2005) 
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«La, Je en Cristo resucitado sostiene nuestra esperanza. y mantiene viva la comu
nión con los hermanos que descansan en la paz de Cristo. Ellos consumieron su vida 
en la Congregación y, no pocos, sufrieron incluso el martirio por amor al Señor ... Su 
recuerdo nos estimula a proseguir con fidelidad nuestra misión» ( Const. 94). 

NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP. 

L AGUDELO Luis Bernardo Bogotá (Colombia) 18-08-05 87 COB 

P AIÁRubén Córdoba (Argentina) 08-07-05 77 ACO 

P BAROTIO Aldo Turín 30-06-05 67 ICP 

P BASTARRICA CELA.YA Salvador Logroño (España) 17-08-05 85 SBI 

P BORDIGNON Ferruccio Castello di Godego (freviso) 17-07-05 93 MO 

P CAMPOS CATAIÁN Luis Leoncio Santiago de Chile 24-08-05 76 CIL 

P CHIRAMELJose Calcuta (India) 04-09-05 63 INC 

P CONWAY James Farnborough (Gran Bretaña) 09-07-05 84 GBR 

P CRUCCAS Orlando Selargius (Cagliari) 07-08-05 71 ISA 

P DAMIANI Gino Civitanova Marche Alta (MC) 14-08-05 94 IAD 

L DEMEOA!bo Castellammare di Stabia(NA) 20-07-05 91 IME 

L del BOSQUE PIÑEIRO Vicente Salamanca (España) 23-07-05 75 SMA 

P DEL RIEGO GAIJ.EGO Primitivo Muyurina (Sta. Cruz, Bolivia) 21-07-05 63 BOL 

P DEMAGISTRIS Mario Turín 03-09-05 85 ICP 

P DESMET Luden Aalst (Bélgica) 17-08-05 72 BEN 
Fue Inspector durante 6 años 

P DIEKMANN Herbert Colonia (Alemania) 30-06-05 60 GEK 

P DURAKAdam Lomianki (Polonia) 24-06-05 55 PLN 

L FEDERICI Duilio Civitanova Marche Alta (MC) 09-08-05 72 IAD 

L FERNÁNDEZ REINOSO Faustino León (España) 19-07-05 86 SLE 

L FRASSY Michele Nazaret (Israel) 18-07-05 85 MOR 

L FUMANEW Luigi Castello di Godego (freviso) 06-09-05 80 INE 

P GALEANI Nello Civitanova Marche Alta (MC) 24-06-05 87 IAD 

P GASPAR Francisco Évora (Portugal) 16-06-05 76 POR 

P GIACOMEL Guerrino Tegucigalpa (Honduras) 16-06-05 86 CAM 

P GIANCOLAAmato Ancona 03-08-05 76 IAD 

L GIOVAGNOU Valentino Civitanova Marche Alta (MC) 01-07-05 75 IAD 

P GRANEC Rudolf Galanta (Eslovaquia) 17-08-05 82 SLK 
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NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP. 

E HENRÍQUEZANDUEZAJoséVicente Caracas (Venezuela) 14-07-05 77 -
Fue Inspector durante 4 años, Consejero 
General durante 6 y Obispo durante 25 años 
(5 años Obispo au:dliar de Barinas, 2 años 
Obispo au:dliar de Caracas, y 16 años 
Obispo resúiencial de Maracay). 

P KENNA Patrick: Londres (Gran Bretaña) 08-07-05 49 GBR 

P KOZIOLJuanMaria Montevideo (Uruguay) 29-07-05 91 URU 
P KUBERA Marian Rewa (Polonia) 28-05-20( 14 70 PLE 
P KUMPCiril Trstenik (Eslovenia) 19-06-05 80 SLO 
P LERDA Edoardo Turín 23-06-05 91 ICP 

P LUZZI Antonio Stony Point, Nueva York 25-07-05 88 SUE 
P MAIAWSKI Tadeusz Swobnica (Polonia) 21-06-05 86 PLN 

L MANUEL Celestine Kotadeniyawa (Sri Lanka) 04-08-05 88 LKC 
L MARCHISA Enrico Varazze (Savona) 20-08-05 81 ILT 

P MONTEIRO Armando Manique (Portugal) 14-06-05 86 POR 

P MURÉJérome Toulon (Francia) 02-09-05 84 FRA 
P OLIVIERI Walter Juan Río Gallegos (Argentina) 22-06-05 85 ABA 
P OTTAVIANO Pier Giuseppe Turín 30-08-05 67 ICP 
P PASZEK Henryk Zyrardów (Polonia) 28-07-05 73 PLE 
P PEDERZANI Enrico Turín 29-07-05 79 ICP 

P PERSIG Mario Francisco Rosario (Argentina) 18-08-05 89 ARO 

P PIATHOTTATHIL George Katpadi (India) 26-05-05 72 INM 

P PULLENKANNAPALLIL Manuel Korr (Kenya) 23-06-05 38 AFE 

P ROGOWSKI Hilary Varsovia (Polonia) 09-07-05 69 PLE 

L RUBIO SILVESTRE Rafael Barcelona (España) 29-07-05 79 SBA 
P SANDRONE Mario Bahía Blanca (Argentina) 25-02-05 83 ABB 

P SERVIDEI Sabino !quique (Chile) 19-06-05 90 CIL 

P SLEBIODA Stanislaw Cracovia (Polonia) 23-06-05 68 PLS 

P SPIZZO Aldo Turín 16-06-05 74 ICP 

P SPOLTI Giovanni Battista Arese (Milán) 29-06-05 85 ILE 
P STUMPF Wtllibald Buxheim (Alemania) 27-06-05 95 GEM 

P TANG Tsing-TzeJohn Baptist Hong Kong 04-08-05 88 CIN 

L TEDESCHI Remigio Cassino (Italia) 23-06-05 74 IRO 

P TOFANI Ilario Civitanova Marche Alta (MC) 01-07-05 83 IAD 
P TORRES Miguel Guayaquil (Ecuador) 03-08-05 86 ECU 

L WANDERER Karl Kritzendorf-(Baja Austria) 04-07-05 88 AUS 



ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, N. º 391 92 

NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP. 

P ZAMORA Óscar Johannesburg (Sudáfrica) 20-08-05 55 ZMB 
L ZAULl Giacomo Varazze (Savona) 26-08-05 90 ILT 
P ZVERAlojs Sao Joáo del Rei (Brasil) 23-06-05 92 BBH 








