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Don Egidio V iganó

FISONOMIA DEL SALESIANO,
SEGUN EL SUENO DEL PERSONAJE 
DE LOS DIEZ DIAMANTES

Roma, Fiesta de la Presentación del Senor, 1981

FISONOMIA DEL SALESIANO, SEGUN EL SUEISIO DEL PERSONAJE DE LOS DIEZ DIAMANTES.—Introducrión .
1. «El modelo del verdadero Salesiano».— 2. Importancia que dio al sueno Don Bosco.— 3. Su importancia en 
nuestra tradición.— 4. Su intèrprete mas agudo, don Felipe Rinaldi.—  5. Descripción de nuestra fisonomia espiri- 
tual: d  personaje - sùs dos vistas: de frente y por la  espalda.—  6. El rostro: fisonomia -ra sg o s  fundam entales - la s  
atracdvas facciones de  Cristo.—  7. El armazón: puesto  centrai de la  O bediencia - una Pobreza concreta - exigen- 
d a s  de la Casddad - sentido d d  Paraiso.—  8. Lo especificamente salesiano.—  9. Pérdida de su identidad: adulte- 
ración d d  rostro  - desm oronam iento d d  arm azón.— 10. Llamamiento a la formación y al discernimiento vocacional 
con la mirada puesta en el futuro.— C oncluaón.

Queridos hermanos:

A ntes de nada, os invito  a uniros al jùbilo  y a l a  
esperanza de los num erosos herm anos de Espana, 
que ce lebran  desde el 16 de feb re ro  y du ran te  
todo  este  ano el cen tenario  del trasp lan te  del ca
rism a de D on  B osco a Espana. C on  la cuarta  expe- 
dición m isionera, hacia finales de en e ro  de 1881, 
salia de T urfn , cam ino de A n d a lu d a , Ju an  B randa 
con o tro s  cua tro  herm anos y un seglar para inciar 
la presencia  salesiana en  U tre ra . Les acom panaba y 
guiaba el in trèp id o  Ju an  C agliero, «especialista en  
este  tipo  de trasp lan te»  en  A m érica desde  hacia 
cinco anos.

H oy, Espana sum a mas de 3 .200 en tre  Salesianos
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e H ijas de M aria A uxiliadora, con num erosos mi- 
sioneros y m isioneras, mas m iles de C ooperadores, 
innum erab les A ntiguos A lum nos, un buen  g rupo  
d e  voluntarias de D on  B osco y m uchisim os amigos 
esparcidos p o r  todos los rincones de la nación.
A quellos «prim eros»  llevaban consigo el secre to  
de  la fecundidad  y la in trep id ez  del fu tu ro . jFor- 
m ados en  V aldocco, tem an conio  m odelo  el cora- 
zón de D o n  Bosco!

N o so tro s  nos congratu lam os con los herm anos 
de Espana p o r la in tu ic ión  y generosidad  con que 
han perc ib ido  y sabido com partir tan m agnànim a
m en te  està  «experiencia  del E spiritu  Santo» , sem- 
b rada con hum ildad en aquella su ciudad del sur.

A dem às, nosotros querri'am os profundizar, imi
tando  su com prom iso  espiritual para este  ano cen
tenario , el secreto  de aquel «m odelo  de verdadero  
Salesiano» de la p rim era  generación .

Para ese fin nos p o d rà  ser util m ed itar a ten ta- 
m en te  sob re  o tra  fecha m em orab le m uy significa
tiva para  noso tros. El p róx im o m es de sep tiem bre  
hace cien  anos que  tuvo D o n  B osco un sueno  que 
hablaba m uy claro del p o rv en ir de su Carism a. Se 
tra ta  del sueno  de aquel «augusto p ersonaje»  que 
vestfa «un rico  m anto»  en  el que  lucian con un 
brillo  in tenso  «diez d iam antes de un ram ano y 
esp len d o r ex traord inarios» . D o n  B osco lo tuvo  en 
San B en igno  C anavese la noche del 10 al 11 de 
sep tiem b re  de 1881 1. 1 MB ’5' 183 » ss-

1. «El modelo del verdadero Salesiano»

El sueno  se desarro lla  en  tres escenas.
En la primera el p erso n a je  encarna la fisonom ia 

del salesiano. En la p arte  an te rio r de su m anto
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brillan cinco diam antes, tres en  el pecho  — «Fe», 
«Esperanza» y «C aridad»—  y dos en  los hom bros 
— «T rabajo»  y «T em planza»— . En el lado poste- 
rio r lucen  o tro s  cinco diam antes, en ^q u e  se lee, 
respectivam ente: «O bed iencia» , «V oto de  Po- 
b re z a » ,  « P re m io » , « V o to  d e  C a s tid a d »  y 
«A yuno».

D o n  Felipe R inaldi define a este  p erso n aje  de 
los diez d iam antes: «El m odelo  del v erdadero  sale-

2. ACS55.  923 siano» 2.
En la segunda escena el p erso n a je  m uestra  la adul- 

teración del m odelo: su m anto  «hab'ia perdido el 
color, estaba apolillado y  roto. Donde antes estaban los 
diamantes, habìa ahora un deterioro profundo produ- 
cido por la polilla y otros diminutos insectos».

En la tenera escena aparece un «jovencito encanta- 
dor con una tùnica bianca bordada en oro y  p ia ta  (...), 
con un aspecto majestuoso, pero dulce y  amable». Es 
p o rtad o r de un m ensaje , y ex h o rta  a los salesianos 
a «escuchar» , a « co m p ren d er» , a m an ten e rse  
« fuertes y anim osos», a «dar testim onio  con las 
palabras y con la vida», a «ser cautos en la acepta- 
ción» y en  la form ación de las nuevas generacio- 
nes, y a hacer c recer sana su C ongregación.

Las tres escenas del sueno son anim adas y suge- 
ren tes. N o s p resen tan  una sfntesis agii, person ifi- 
cada y dram atizada de  la esp iritualidad salesiana.

El co n ten id o  del sueno  im plica sin duda, en  la 
m en te  de D o n  B osco, un im po rtan te  cuadro  de 
referenc ia  para nuestra  identidad  vocacional. La 
elección y p resen tación  orgànica de determ inadas 
caracterfsticas hay que considerarla  corno un acre- 
d itado  carnè de iden tidad  del ro stro  salesiano. En 
ellas encon tram os un au tèn tico  boce to  de n uestra  
fisonomi'a. P o r eso  nos dice D o n  B osco que  cuidar 
tales caracterfsticas es asegurar el fu tu ro  de  nuestra
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vocación en la Iglesia, m ientras que  su descu ido  y 
olvido acaba con su existencia.

Al co n tar el sueno , D on B osco hace observar 
dos datos: El p rim ero , que  el 10 de sep tiem b re  era 
«un dia que la Santa Iglesia dedica a l glorioso Nombre 
de M aria» (cfr. nota 1); el segundo , que los salesia- 
nos, reu n id o s en  San B enigno  C anavese, «hacian 
ejercicios espirituales», y a él le «parecia que estaba 
paseando con los directores». Son dos observaciones 
muy sugeren tes para nuestra  reflexión: lo que 
cuen ta  D on  B osco tiene una conex ión  especial con 
M aria: y adem às el argum en to  es especialm ente 
o p o rtu n o  para «tiempos fuertes» de recog im ien to  y 
«profundización» , corno son los ejercicios esp iri
tuales, y p ara  animadores con una  particu lar respon- 
sabilidad, corno son los d irecto res.

U n  sueno  que  se dirige al salesiano en  cuanto  
tal. A quf no se habla d irec tam en te  de  los jóvenes, 
aunque ev id en tem en te  se o rien te  para  su bien. 
D o n  B osco nos habla a noso tros, en  casa; a nos
otros, reunidos para los ejercicios espirituales; a nos- 

■ o tros, an im adores y educadores; se tra ta  de un 
im p o rtan te  a rgum en to  de in tim idad; nos p ide  una

1 revisión de vida.

2. Importartela que Don Bosco da a este sueno

A quel sueno  le im presionó  tan to  a D on  B osco,

Nota 1. La fiesta del Santisimo N om bre de Maria fue establecida por el Beato Inocen- 
cio XI, corno recuerdo de la victoria de los ejércitos cristianos contra los turcos, el 13 de 
septiembre de 1683. La fijó para el primer domingo después de la N atitidad de Maria. El ano 1881 , 
del que habla Don Bosco en el sueno, el domingo después de la Natividad de la Virgen —es 
decir, después del 8 de septiembre— era precisamente el dia 10, y, por tanto, era un «dia que la 
Santa Iglesia dedica al glorioso Nombre de Maria». Mas tarde, a comienzos de nuestro siglo, San 
Pio X, para no impedir un domingo, senaló la fiesta del Nombre de Maria para el dia 12 de 
septiembre.
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«que no se contentò con exponerlo de viva voz, sino que 
3. m b  15, 182. lo transcribió 3.

En el archivo poseem os su tex to  autògrafo , el 
que  E ugenio  C eria no pu d o  localizar para escrib ir 
el volum en 15 de las «M em orias Biogràfìcas». A hora 
nosotros, gracias al paciente y valioso trabajo  de una 
h ija  de  M aria A uxiliadora, p o d rem o s aprovechar 
incluso su edición critica (cfr. nota 2).

Die ho tex to  data de algunas sem anas después del 
11 de sep tiem bre . Lo cual revela  la p reocupación  
personal de D o n  B osco p o r asegurar el conoci- 
m ien to  del sueno  y su aprovecham ien to  en  nuestra  
trad ición  vivida.

La m inu ta  autògrafa tiene varias correcciones, y 
m anifìesta no sólo «la angustia que Don Bosco suele 
sentir cuando redacta pdginas destinadas a la divulga- 
ción escrita» (P ie tro  Stella, «Don Bosco nella storia 
della religiosità cattolica», voi. II, pàg. 527), sino 
tam bién  el esfuerzo  que  hace para reco rd a r con 
exactitud  lo que ha visto en  el sueno: un «esfuerzo

Nota 2. Cecilia Romero, «/ sogni di Don Bosco - Edizione critica», Turin, 1978 - LDC.
La autora presenta este sueno junto con algunos mas, tenidos por Don Bosco durante los 

ultimos anos de su vida, de 1870 a 1887.
«Esa circunstancia —escribe Cecilia Rom ero en la pàgina 10— se refleja mucho en el 

contenido de los mismos suenos.
»E1 momento histórico en que se situan, después del fin del poder temporal de los papas, se 

caracteriza por un profondo cambio sociopolitico-religioso. Entre los problemas que elio pro
vocò, uno de los mas graves es el de las vocaciones religiosas y sacerdotales.

»Ademàs, para Don Bosco es un periodo de reflexión sobre su obra educativa y sobre la 
Congregación. Està debe ser consolidada, para que responda a lo que esperan la Iglesia y la 
sociedad del presente y del futuro. Por tanto, necesita un incremento vigoroso, incluso para 
adecuarse a la ràpida y vasta expansión misionera que caracteriza la segunda mitad del siglo 
diecinueve.

«Tal estado de reflexión se comprueba también en algunas obras escritas por Don Bosco en 
este periodo. Nos baste citar entre otras: “Las Memorias del Oratorio" (1873-1975) y el 
opùsculo sobre el “ Sistema Preventivo” (1877).

»Vistos desde este punto de vista, los susodichos suenos revisten todos ellos una importancia 
capitai, tanto por el contenido en si, corno por sus caracteristicas comunes y particulares, que 
dan la posibilidad de hacer un anàlisis segùn distintas dimensiones: psicològica, parapsicològica, 
pedagògica, teològica, històrica, etc.»
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de fidelidad» a lo que p erso n alm en te  juzga q u e  es 
un  aviso de lo  alto. D os B osco da una m isteriosa 
so lem nidad  y una dim ensión  p ro fètica  al sueno  
desde el m ism o encabezam iento : «La grada del 
Espiriti* Santo ilumine nuestros sentidos y  nuestros 
corazones. Amen.»

D e està  « to rtu rada»  m inu ta sacó G ioachino  
B erto  la copia en  lim pio, que todavia D o n  B osco 
revisó p erso n alm en te , y anadió una ano tación  o 
«m em orandum » que dice: «Este sueno me durò casi 
toda la noche, y  por la manana me encontré agotado de 
fuerzas. Sin embargo, por miedo a olvidarlo me levante 
de prisa y  tome algunas notas que me ayudaran a 
recordar cuanto dije el dia  de la Presentación de M aria  
en el Tempio», es decir, el 21 de noviem bre.

O bservem os el in terés de D on  Bosco. Inmedia- 
tamente tom a algunas notas, y después personalmente 
transcribe  el sueno. jSe ve que lo considera im por
tan te  !

N o  estarà de mas anadir tam bién  que  él m ism o 
reconoce: «No me fue posible recordar todo.»

H ay que  fijarse adem às que en  la anotación 
alude, con delicada e in sisten te  atención , a una 
tee ha m ariana.

Si consideram os ese cu idado solfcito de  D o n  
B osco en  no d e jar caer en  el o lvido el sueno , 
darem os la razón a E ugen io  C eria, que  en  las 
«M em orias B iogràficas» califica este  sueno de San 
B enigno C anavese corno «uno de los suenos mas 
importantes» de n u estro  P a d r e 4. 4 MB15, 18Z

3. Su importancia en nuestra tradición

En San B enigno  C anavese todavìa hoy se m ues- 
tra la habitación y la cama d o n d e  tuvo el sueno
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D o n  Bosco. S iem pre, hasta ahora, se ha qu erid o  
cuidar su recuerdo .

Se p u ed e  decir que  los con ten id o s del sueno  casi 
inm ediatam ente  sirv ieron  para o rien ta r la refle- 
x ión, la revisión de vida y la form ación de los 
salesianos.

La ed ición  im presa màs an tigua que  poseem os 
lleva un tftulo en  latin: «Futura Salesianorum Socie- 
tatem respicientia...» (=  «El fu tu ro  que  esperà a la 
Sociedad Salesiana...») H a  sido o b je to  de confe- 
rencias y de pred icaciones, sob re  todo  en  ejerci- 
cios espirituales.

Don Fabio Albera a lude a él, corno a un tem a 
fam iliar, en  su cè leb re  carta-circular de 1920. jEs 
sin tom àtico  que el asun to  tra tado  en ella sea: «D on  
B osco, n uestro  m odelo»! (Lettere circolari d i Don 
Paolo Albera a i Salesiani, ed ición  de 1965, pà
gina 370).

Don Felipe Rinaldi habló de él con frecuencia, y 
sobre él escrib ió  màs de una vez en  las «Actas del 
Consejo (en tonces “ Capi'tulo”) Superior» (cfr. A tti  
Capitolo Superiore nùm. 23 , ano 1924, pàg. 197; 
nùm. 55  — 1930— , pàgs. 9 2 3 -9 2 4 ; num. 56
— 1931— , pàgs. 933-934 ; nùm. 51  — 1931— , pà
gina 965).

M às aun, publicó  el m ism o sueno  dos veces: en  
1925 (Ibidem nùm. 2 3 , pàgs. 200-203) y en  1930 
(Ibidem, nùm. 55, pàgs. 925-930). La p rim era  vez 
rep ro d u ce  todo  seguido el tex to  al que hem os 
alud ido  antes; la segunda, adapta la p resen tación  
tipogràfica, in tro d u ce  la traducción de las expre- 
siones latinas y elim ina las fechas que  pod ian  qu ita r 
actualidad al con ten ido . D e este  sueno  se dio un 
e jem p lar a cada herm ano.

D on  Felipe R inaldi opina que el b rillo  de los 
diez diam antes «encuentra su comentario naturai y
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practico, mas amplio y  genuino en las obras de San 
Francisco de Sales, particularmente en el “ Teótimo”, en 
los “ Sermones” y  en las ''''Conversaciones Espiritua
les”» 5, que  eran  el «pan n u estro  de  cada dia» en  la 5 a c s  23, 175. 

form ación salesiana. P o r si fuera poco, en  dos de 
sus circulares m as conocidas re lacionó  la reflex ión  
de  los herm anos so b re  las ensenanzas del sueno  
con las fuen tes fundam en tales de nuestra  esp iritua- 
lidad: p rim ero , las Constituciones, cuando sus bodas 
de  o ro , e incluso los R eg lam entos, revisados hacia 
poco; o  sea, con los tex tos bàsico y ofìciales que 
son corno «el alma de nuestra Sociedad» 6. M às tarde  e. a c s 23, 174

lo relaciona con nuestras tradiciones mas genuinas.
Pues éstas «dan el color e imprimen el cardcter a 
nuestra Sociedad y  misión. Si ese color se destine, s i ese 
cardcter se pierde, podremos ser aun religiosos (podre- 
mos ser), incluso educadores, practicando puramente la 
letra de las Reglas; pero no seremos ya salesianos de
D o n  B O SC O »  7 . 7 ACS 56, 933 y ss.

Finalm ente , hizo de él a rgum en to  de sus confe- 
rencias y de sus pred icaciones, sob re  to d o  los ulti- 
m os anos de su recto rado .

Asi pues, don Felipe R inaldi p resen ta  el sueno  
un ido  a las C onstituciones y a las T radic iones vivas 
corno un cuad ro  de referenc ia  d o n d e  fo tografìar la 
iden tidad  salesiana.

Don Renato Ziggiotti, q u in to  sucesor de D on  
B osco, tam bién  llam ó la atención  de los herm anos 
sobre este  sueno  con  el «aguinaldo» de 1964. Lo 
d istribuyó  a todos los herm anos, y lo ofreció  corno 
metro acred itada para un p roceso  de  revisión y con- 
versión, y para un crecim ien to  en  el delicado p ro 
ceso d e  identificación. «El sueno de los diez diaman- 
tes — escribfa—  nos im  ita a practicar las virtudes 
mas esenciales para nosotros.»

C on razón, pues, se ha p o d id o  afirm ar de este
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sueno  q u e  «es de los mas conocidos y  meditados en la 
tradición salesiana» (Cecilia R o m ero , «I sogni di 
Don Bosco», cfr. la no ta  2).

A m i m e parece que  tam bién  para  noso tros re 
sulta util volver a reflex ionar sobre los significados 
que  nos presenta.

Tal vez alguno, ante las exigencias de c ierto  tipo  
de  estud ios, observe con razón que «hace falta 
exam inar a ten tam en te  la trad ic ión  docum entai de 
los suenos an tes de aco m eter su anàlisis psicolò
gico, teo lògico o pedagògico». N o so tro s  aqui no 
pensam os tra tar los n iveles cientificos del estud io  
critico  del tex to  ni la naturaleza especifìca de los 
suenos de D o n  Bosco. N os situam os, en  cam bio, 
en  un nivel mas alto e im p o rtan te , q u e  es el de la 
experiencia  viva y au tèn tica  de n uestra  espirituali- 
dad. Pues la vida es an te rio r a cua lqu ier estud io  
so b re  ella, y los e lem entos que la p u ed en  n u trir  y 
estim ular d eb en  p o d er in te rv en ir y o b ra r no sim- 
p lem en te  p o r una p rogram aciòn  cientifica b ien  ca
librada (jllegaria dem asiado tarde!), sino p o r una 
c o m p e ten te  y tem pestiva m ediaciòn carism àtica. 
Asf lo h icieron, con su au to ridad  y com petencia , 
D o n  B osco y sus sucesores — en particu lar don  
Felipe R inaldi— , y qu ienes con ellos co laboraron  
en la form aciòn salesiana, o sea, los canales de la 
transm isiòn viva de nuestra  experiencia  .espiritual,

Las siguientes palabras de don  Felipe R inaldi nos 
d eben  hacer pensar a este  respecto . Q u e  al m odelo  
p re sen tad o  en el sueno  «se lo estudie y  profundice 
con la meditación diaria. Hablese de 'el en todas las 
circunstancias, e iluminense convenientemente los diver- 
sos aspectos de la visión (...) Ruego encarecidamente a 
los queridos inspectores y  directores enfoquen sus confe- 
rencias bacia ese modelo; y  lo mismo los de ejercicios 
espirituales, quienes sacardn de 'el los temas de las
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instruccioties, de modo que la espiritualidad salesiana 
se grabe bien en el ànimo de los oyentes» 8.

4. Su intèrprete màs agudo, don Felipe Rinaldi

El que m às que ningun o tro  parece  h ab er refle- 
x ionado  so b re  este  sueno  y haberlo  hecho  p u n to  
de o rien tación  para to d a  la Sociedad Salesiana es, 
indu d ab lem en te , don  Felipe R inaldi. El era p e rso 
nal de San B en igno  C anavese cuando D o n  B osco 
tuvo el sueno. P or eso  le p ro d u jo  una im presión  
particular.

C om o R ec to r M ayor, te rc e r sucesor de D on  
B osco, so b re  él escrib ió  varias veces a los h erm a
nos. A un viven en la C ongregación m uchos de los 
que escucharon  p erso n alm en te  sus explicaciones. 
U na de éstas, p o r e jem p lo , fue la p làtica de  los 
recu erd o s dirigida a los jóvenes herm anos en  for- 
m ación, de Foglizzo, a com ienzos del v erano  de 
1931. En el archivo se conservan algunos apun tes 
fidedignos.

U na lectu ra  cu idadosa de los tex tos de don  Fe
lipe R inaldi p erm ite  adivinar en  él un  p roceso  de 
a ten ta  reflex ión  y de p rofund ización  progresiva. 
Asi, en  sus ultim as in tervenciones, da una in te rp re - 
tación originai y orgànica del sueno, m adurada en 
una p en e tran te  puntualización , fru to  de una pro- 
longada m editación  y de una asidua observación: 
N o s identificò  la figura del p ersonaje , y aclaró la 
disposición de los diam antes. En efecto , éstos, si- 
tuados en  el pecho  o en  el dorso , con su particu lar 
relieve de luz y colocación, dan la visión «orgà
nica» y «dinàm ica» de la caracterìstica espiritual 
del salesiano. Hdgase resaltar — escribe precisa
m en te  don Felipe R inaldi—  la disposición de los

8. ACS 56, 934.
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diamantes; cambiados de sitio, ino mostrarian ya el
9 . a c s  56. 934 esplendor de nuestra rida! » 9.

A firm a repetidas veces que  en  este  sueno  està 
descrito  «el modelo del verdadero salesiano» o del

10. a c s  57. 965. «perfecto salesiano» 10, corno lo vio D on  B osco,
q u ien  nos lo «transmitió a nosotros para que fuera no

11 a c s 56, 933  y ss sólo un recuerdo, sino la realidad de nuestra vida» 11.
Asf pues, el p erso n aje  del m anto  y la m ism a 

disposición de sus d iam antes tienen  -se g u n  don 
Felipe R inaldi—  un significado im p o rtan te , p o rq u e  
ayudan a delinear la fisonom ia espiritual de nuestra  
« ìndole propia» . Es una observación  m uy in tere - 
san te, confirm ada por cuanto  d icen so b re  lo espe- 
cffico de cada vocación qu ienes estud ian  las dife- 
ren te s  esp iritualidades religiosas.

P o r ser don Felipe R inaldi uno  de los testigos 
màs fieles de nuestra  esp iritualidad  salesiana, y p o r 
haber dado  a conocer, corno re c to r m ayor, sus 
reflex iones so b re  el sueno , estam os convencidos 
de que  él llegó a esa in terp re tac ió n  corno una 
m aduración  de  si'ntesis, tras p ro longada m editación  
hecha en  sin ton ia y responsab ilidad  vocacional, no 
sin oración  y quizà con  alguna luz especial del 
cielo.

Las reflex iones que m e he p ro p u es to  an o ta r y 
que  os ofrezco aquf, se m ueven  en esa visión «ri- 
naldiana», aguda y p en e tran te . S obre  ella m e p ro 
p ongo  desarro llar algunos aspectos. E sperò  que 
sirvan para  haceros c recer en  la fidelidad a n u estra  
vocación en la Iglesia y para p ro fu n d izar cada vez 
màs en  su identidad.

5. Descripción de nuestra fisonomia espiritual

La primera escena del sueno  nos p resen ta  el m o-
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deio  del salesiano, no tan to  en  cada d iam ante, diria 
yo, cuanto  en  el co n ju n to  de la visión.

El personaje

A n te  todo , el p ro tagon ista  del sueno  es «un 
hombre de aspecto majestuoso». R ep re sen ta  la im agen 
ideal de n u estra  espiritualidad. En él «todo sale
siano, presente o futuro, debe mirarse corno en un es- 
pejo» 12. H oy , pasado un siglo, podem os afirm ar 12 ACS 55, 923 
q u e  p recisam en te  el m ism o D o n  B osco « jfue d u 
ran te  toda su vida la encarnación  viva de ese sim 
bòlico  p ersonaje!» . Incluso  p o dem os rep e tir , aun 
mas sugestivam ente, con d on  Felipe R inaldi: «To- 
dos los diamantes tienen una luz propia; pero todas 
esas luces no son mas que una luz: ; Don Bosco! » 13. 13- lbidem

E vid en tem en te , n u estro  Padre no explicó el 
sueno  desde  ese p u n to  de vista. iC óm o se le iba a 
ocurrir! P ero  la perspicaz in te rp re tac ió n  de  don  
Felipe R inaldi precisa y concre ta  su v erd ad ero  sig- 
nificado.

El m ism o tex to  de las C onstituciones renovadas 
nos habla tam bién  de «Don Bosco, nuestro modelo 
concreto», y afirm an: «El salesiano estudia e im ita mas 
de cerca a Don Bosco, que le ha si do dado corno padre 
por Dios y  por la Iglesia» (articulo  49).

Sus dos vistas: de frente y  por la espalda

La visión del sueno  m uestra  al p erso n aje  en  dos 
postu ras m uy d iferen tes, p e ro  com plem entarias, 
visto p rim ero  de fren te , y luego  de espalda.

Se d irla que  es una observación  mas que  obvia.
Sin em bargo , es m uy aguda, y mas fecunda de lo
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14. ACS56. 934.

15. Ibidem.

q u e  parece a sim ple vista. P o r o tra  p arte , es una 
consideración originai de don  Felipe R inaldi, y que 
no  todos habi'an visto tan su g eren te  y densa. La 
ex p o n e  de viva voz en  m às de una conferencia 
— p o r e jem plo , en la citada plàtica de recu erd o s de 
Foglizzo, el ano 1931— , y tam bién  la encon tra- 
mos, de una form a sucinta, pero  suficientem ente 
clara, en  su circular de abril del m ism o ano: la vida 
sa lesian a  «en su a c tiv id a d » — d iam an tes  del 
fren te—  y «en su espiritualidad interior» — diam an
tes de la espalda—  14, se trata, podriam os decir, de 
las dos caras de un m edallón salesiano. El anverso 
rep resen ta  su figura social, el ro stro , el «da mihi 
anim as»; el reverso  oculta el secreto  de su cons- 
tancia y ascesis, el arm azón, el «cererà tolle».

6. El rostro

D e fren te , la luz de los cinco d iam an tes (Fe - 
E sp eran za  - C aridad  - T ra b a jo  - T em p lan za) p re 
senta al salesiano en  el testimonio pùblico de su 
donación  visible a los jóvenes.

A quì, en  està  visión fron ta l, no aparece con las 
notas caracten'sticas del estado  re lig ioso  en  cuanto  
tal, sino màs bien  con las del c rey en te , ex u b eran te  
de en tusiasm o p o r el m isterio  de  C risto  y lleno de 
la bondad  de un corazón fo rjad o  en  la caridad. Asì, 
es dinàm ico y equilib rado , trab a jad o r y sobrio , 
c reativo  y con sen tido  com ùn. Ese « traba jo»  y esa 
«tem planza» sostienen  todo  el m anto.

Si la m iram os de fren te , escribe  d on  Felipe R i
naldi, «la vida salesiana, considerada en su actividad, 
es trabajo y  templanza, vivificados por la caridad del 
corazón a la luz cada vez mas luminosa de la fe y  de la 
esperanza» 15.

N o  voy a hacer aquf una reflex ión  salesiana so-
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bre esos cinco diam antes. Sin em bargo , m e parece 
util sugerir algunas observaciones màs generales, 
que cada uno p odrà  co n sid erar p e rsonalm en te  en 
su prop ia m editación.

Fisonomia

P rim era  observación. Los diam antes del sueno  
no d eb en  in te rp re ta rse  dem asiado  sim plem ente  
corno una especie de «lista de v irtudes»  genéricas, 
para considerarlas luego una a una segun los es- 
quem as de un tratado . N i siqu iera in teresa  que 
figuren to d o s sus nom bres en  la re lación clàsica de 
las v irtudes. M às bien  hay q u e  considerarlos corno 
actitudes esenciales y, en  particu lar — aquf estam os 
hablando de la p a rte  an te rio r del m anto— , corno 
algo percep tib le  ex te rn a  y claram ente. Pues los 
d iam antes son rasgos que  es posib le  fo tografiar de 
la fisonom ia salesiana. Son los detalles que caracte- 
rizan el ro s tro  del d isd p u lo  de C risto , tal corno 
D on  B osco quiso  que  apareciera en  una sociedad 
que de^graèiadam ente daba la im presión  de no 
apreciar ya las form as hasta en to n ces clàsicas de la 
vida religiosa.

O s he escrito  re c ien tem en te  en  la circular sob re  
el salesiano co ad ju to r que n u estra  congregación 
fue fundada con una insòlita «apertura secular» 16. 
Pues b ien , en  los escritos de d on  Felipe R inaldi m e 
im presiona su insistencia en  ciertos «principios 
nuevos de modernidad — son sus palabras—  que (Don 
Bosco) recibió inspirados para ponerlos corno base de 
todo su Instituto y  que son nuestro patrimonio mas 
preci oso» 17.

El m ejo r m odo  de  ilu strar tales «principios» es 
citar las «memorables palabras» dichas p o r P io IX  a

16. /ICS 298, 32-33.

17. ACS 23, 184.
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n u estro  Padre en  la audiencia del 21 de en e ro  de 
1877, conced ida nada m enos que  en  su d o rm ito 
rio. «Me parece que os corro el velo de un misterio
— dijo el Papa— ; estoy seguro de que vuestra Congre- 
gación ha sido suscitada por la D ivina Providencia 
para mostrar el poder de Dios; estoy seguro de que Dios 
ha querido tener oculto basta ahora un importante 
secreto, desconocido a muchos siglos y  a muchas Congre- 
gaciones del pasado. Vuestra Congregación es nueva en 
la Iglesia, porque es de un g èn e ro  nuevo, porque vino 
a surgir en estos tiempos para que pueda ser orden 
religiosa y secular; que tenga voto de pobreza y  a la 
vez pueda poseer; que partic ipe del m undo  y del 
claustro , cuyos miembros sean religiosos y seculares, 
claustrales y ciudadanos libres (...). Ha sido fundada  
para que se vea y  haya posibilidad de dar a Dios lo que 
es de Dios, y  a l Cesar, lo que es del Cesar» (C itado  po r 

18 ibidem. don Felipe R inaldi 18; cfr.- Memorie Biografiche 13,
82-83).

Las facciones, pues, del ro s tro  salesiano bosque- 
jadas p o r los cinco p rim eros d iam antes no manifies- 
tan primariamente nuestra modalidad religiosa, aun- 
que noso tros som os, corno verem os, au tén ticos y 
ro bustos religiosos.

El p rim ero  y principal aspecto  del p erso n a je  es 
el de un ciudadano activo y  leal, fuertemente animado 
por las riquezas del misterio de Cristo. El h echo  de 
q ue  sea tam bién  relig ioso c ien to  p o r cien to , no 
d eb eria  provocar n ingun rechazo  ni dar fastid io  a 
nadie. El salesiano d eb e ria  en co n trarse  en  una si- 
tuación  norm al y casi a gusto , incluso en  una  so
ciedad secularizada: ro s tro  de ciudadano activo y 
responsable, p e ro  con la carga de  co n ten id o  cris
tiano que p rocede  de una in terio ridad  cu ltivada 
con d en u e d o .

Esa aguda observación  en cu en tra  tam bién una
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proyección  fecunda en  el circulo  màs am plio de la
Familia Salesiana. En ella, g rupos m uy nu tridos de
no relig iosos «se esfuerzan por vivir y  practicar todo
el esp'iritu de los salesianos, en un pluralismo de for-
mas, segun la situación concreta de cada uno y  las
necesidades reales de la juven tud  en un determinado
lugar y  en una determinada hora» 19. Cap'itulo Gene- 19. c g e , 729.

ral Especial, nùm ero  129).

Rasgos fundamentales

O tra  observación. El m anto  del p erso n a je  cuelga 
de sus hom bros corno sosten ido  p o r los dos gran- 
des d iam antes del T rab a jo  y de la Tem plaza. N os 
encon tram os aqui con el fam oso lem a proclam ado 
m uchas veces p o r  el m ism o D o n  B osco: j «T rabajo  
y T em planza»! (cfr. Constituciones, 42 , 43 , 87).

En el sueno  del to ro  fu rioso  — del ano 1876—  
se leen  las condiciones para el fu tu ro  de nuestra  
vocación. «Alira — se le dice— , es preciso que hagas 
imprimir estas palabras, que han de ser corno vuestro 
lema, el santo y  sena, vuestro distintivo. Anótalas bien:
“ El trabajo  y la tem planza haràn flo recer la C on- 
gregación  Salesiana” . Estas palabras las haras expli- 
car, tu las repetirds e insistiras en ellas. Haras im pri
mir un manual que explique y  haga comprender bien 
que el trabajo y  la templanza son la herencia que dejas 
a la Congregación, y  que, a l mismo tiempo, serdn su
gloria» 20. 20. MB 12, 466 y ss.

El diamante del Trabajo està  en  el h o m b ro  d ere- 
cho, corno para indicar, para noso tros, la primaci'a 
del «éxtasis de la acción», de que habla San Francisco 
de Sales en  el T eó tim o  («Traité de 1’amour de 
D ieu», lib ro  7, cap. 7, in O p e ra  om nia V , 29-32) y 
para subrayar que la acción està  to ta lm en te  ani- 
m ada p o r los dinam ism os p ro fu n d o s de la Fe, de la
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Esperanza, y sob re  todo , de  la C aridad. Este tipo 
de  acción no hace del salesiano una sim ple persona 
que  brega sin parar, sino un g en u in o  «agente de 
salvación», au n q u e  o p ere  en  el àrea de  la educación 
a través de  una con tinua y actualizada p rom oción  
hum ana.

El d iamante de la Templanza, p ren d id o  en  e l 
h om bro  izqu ierdo , no debe confund irse con el del 
A yuno, situado  en la espalda. V ed que esos dos 
d iam antes, a p rim era  vista sim ilares, se hallan en  
dos lugares m uy diferen tes: el uno  delan te , el o tro  
en  la espalda.

Si, corno verem os, el «A yuno» està  para indicar 
la ascesis de la m ortificación de los sen tidos, la 
«Tem planza» està para indicar màs bien un dominio 
de si generai, con un estilo  de vida espartano , a base 
de sacrificio y de un horario  ex igente , y acom pa- 
nado  de sen tido  de la m edida y equ ilib rio  corno 
fru to  de la capacidad de con tro la r las propias reac- 
ciones. Està actitud  de tem planza debe  ir un ida a 
una actitud  generai de sim pàtico estilo  popu lar, 
rico de  sen tido  com un y con suficientes espacios 
para una sana dosis de sagacidad. «El salesiano 
— decfa don  Felipe R inaldi— debe saber frenane. No 
va con los ojos cerrados; los abre, pero no va mas alla: si 
una cosa no està bien, se para. Dueno de si mismo, 
incluso en el juego. Comedido con el muchacho que lo 
desespera. Capaz de callar y  disimular, de hablar a su 
debido tiempo y  ser pillo.»

Las atractivas facciones de Cristo

T ercera  observación. Los tres esp lénd idos dia
m antes del pecho  testim onian  la fuen te  de donde 
m ana toda la personalidad  del salesiano: su cons-
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tante apertura a l misterio de Dios en el seguimiento de 
Cristo. Ese es el sec re to  fundam ental de la voca- 
ción de  D o n  B osco, y, p o r tan to , de to d a  la espiri- 
tualidad salesiana.

Y a he ten id o  ocasión de destacar, en  la circular 
sobre  el S istem a P reven tivo  21, que el esp iritu  sale- 21 ACS 290 
siano b ro ta  de la adhesión  en tusiasta  y to tal a Jesu- 
cristo  y tiende, ba jo  la gufa de M aria, a hacer 
p re sen te  hoy en el m u ndo  el m isterio  de  C risto , 
q u e  «bendice a los ninos y  hace el bien a todos», corno 
afirm a el C oncilio  22 22 c,r LG' 46

N o  p o dem os explicar aquf los con ten id o s sale- 
sianos proclam ados p o r los tres diamantes «Fe, Espe- 
ranza y  Caridad».

Sin em bargo , debem os hacer constar que  el dia
mante de la Fe indica to d a  una visión sobrenatu ra l 
de la realidad en que estam os inm ersos, una visión 
im pregnada de optim ism o: «Està es la victoria que 
ha derrotado a l mundo: nuestra fe» (cfr. 1 Jn  5,4).
Està o frece  con claridad las m otivaciones pastorales 
de nuestra  acción y p en e tra  y sostiene el to n o  de 
sano hum anism o que  caracteriza al aposto lado  sale
siano (cfr. Constituciones 47).

El diamante de la_ Esperanza està para indicar la 
certeza del auxilio de lo alto  — jla m ism a V irgen 
M aria es vista corno «A uxiliadora»!—  en una vida 
que es toda creativ idad, es decir, en treg ad a  a bus
car cada dia actividades pràcticas para  la salvación, 
sob re  todo , de la juven tud  (cfr. Constituciones 43).

El diamante de- la C aridad  m erece una atención 
particular. Està, efectivam ente, «en el corazón». La 
p rim era  escena del sueno  se cierra  p recisam en te  
con  Santiago C onstam agna, que  dieta a Jo sé  Fag- 
nano las siguientes palabras: «La caridad lo com
prende todo, lo soporta todo, lo supera todo (cfr. 1
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C or 13). Prediquémosla con la palabra y con los he- 
chos. »

La caridad, para D on  B osco, es una actitud  cons
tan te  de am or sincero  a las personas, en  cuanto  
que toda p ersona o es D ios o es su im agen. Es un 
sum erg irse en C risto  para vivir en El la filiación 
respecto  a D ios Padre (=  ininterrumpido espiritu de 
oración), y testim oniar en  El la màs generosa  en- 
trega al p rò jim o  (=  entrega total a los jóvenes). En- 
contram os aquf todo  el corazón de D o n  B osco, 
ex u b eran te  de bondad  y revestido  del singular don 
«de la pred ilección  p o r los jóvenes».

Para una caridad que se distingue p o r ese «don», 
no le basta al salesiano, escribe don Pablo A lbera, 
«sentir por los jóvenes una atracción naturai; necesita 
preferirlos de verdad. Esa predilección, en su estado 
inicial, es un don de Dios, es la m ism a vocación 
salesiana. Pero corresponde a nuestra inteligencia y  a 
nuestro corazón desarrollarla y  perfeccionarla» (cfr. 
Lettere circolari di Don Paolo Albera a i Salesiani, 
edición de 1965, pàg. 372).

Se trata, en  una palabra, de la «caridad pastoral» , 
cen tro  del «espiritu  salesiano» (cfr. Constitucio- 
nes 40; cfr. 41 , 48) y la fu en te  p e ren n e  de una 
originai «bondad», que  caracteriza toda su pedago
gia ^_la ro d ea  de un clima de contento y  de alegria 
espontànea.

Ì D e ese m odo, los cinco diam antes del lado ante- 
rio r m uestran  casi una fo tografìa esencial del « ros
tro  salesiano»: un ciudadano adivo y  sobrio, dedicado 
a vivir en la sociedad su especial y  u til vocación cris

tiana; es un hombre prudente y  optimista, por la Fe 
que le anim a; es dinàmico y  creativo, por la Esperanza 
que le mueve; ora siempre y  es humanamente bueno por 
la C aridad que le impregna.

En el triàngulo  lum inoso  de los tres d iam antes
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«Fe, E speranza y C aridad» noso tros podri'am os 
tam bién ver escrito , corno una sfntesis de este  do 
cum en to  de  iden tidad  espiritual: ;«Jesucristo ayer, 
boy y  siempre, en su caràcter de gran amigo de los 
jóvenes»!

7. El armazón

En la espalda la luz de los cinco diam antes 
— O bediencia, V o to  de Pobreza, P rem io, V oto  de 
Castidad, A yuno—  p re sen ta  al salesiano en  su ar
mazón oculta y  robusta, d o n d e  se descubre concre
tam en te  el significado de la segunda p arte  de nues- 
tro  lem a: «cetera tolle»; y d o n d e  se sostiene nuestro  
pecu lia r estilo  de vida consagrada.

T am bién  aquf debem os observar que los cinco 
diam antes no p ro p o n e n  tan to  una «lista de  v irtu 
des» , cuanto  unas lfneas bàsicas que  caracterizan 
una m odalidad ascètica en  el seguim iento  de 
Cristo.

M e parece im p o rtan te , segun la lec tu ra  de don 
Felipe R inaldi, destacar que  estas «lfneas susten- 

tan tes» , situadas en  la p a rte  p o s te rio r del m anto, 
caracterizan interiormente al salesiano. N o  se pre- 
sen tan  d irec tam en te  corno rasgos fisonóm icos, sino 
màs b ien  corno una estru c tu ra  oculta, aunque abso- 
lu tam en te  indispensable.

Fue, sin duda, una p reocupación  de D o n  B osco 
— guiado  tam bién en esto  p o r los consejos de 
P io IX —  no p re sen ta r en  publico  a sus h ijos con 
una fisonom ia de m on jes o de  frailes. N o  querfa 
— y hay m uchos hechos y tex tos que  lo p ru eb an —  
que  el salesiano apareciese hacia fuera  con las mo- 
dalidades ex ternas — vestido , costum bres y estilo—  
del religioso de tipo tradicional, para no llam ar la
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atención  y p rovocar asf rechazo  en  una sociedad 
arrastrada ya p o r un espfritu  laicista, si b ien luego 
queria  que  los suyos fueran  «sacerdotes»  y «fieles» 
c ien to  p o r c ien to  en cualqu ier tipo  de sociedad.

Sin em bargo , cuanto  mas escondida, tan to  mas 
p ro funda  debia ser, segun él, la conciencia y el 
p ro p ò sito  de un p royecto  ascètico de segu im ien to  
de C risto . Lo consideraba corno una ind ispensable 
«vis a tergo»  ( =  fuerza oculta) o «vis ab intus»
( =  fuerza in terna), una inagotable energ ia  de im 
pulso  p ro ced en te  de posiciones estratégicas bien 
defendidas y no visibles, «el cuadrilàtero»  de  la 
p arte  p o ste rio r del m anto . Ju an  C agliero  lo habi'a 
co m p ren d id o  m uy bien: «jFraile o no, yo me quedo 
con Don Bosco!»

Si la fisonom ia visible del salesiano se lee  de 
fren te , p o rq u e  es su ro stro  en  la sociedad y en tre  
los jóvenes, el secre to  de su robustez  esp iritual, de 
su constancia y capacidad de d iligente in tervención  
se halla en  la solidez de su conciencia de  consa- 
grado , y del consigu ien te ejercicio  de ascesis.

T am bién  aquf, mas que  analizar los cinco dia- 
m antes, m e parece util hacer algunas observaciones 
mas generales sobre ellos.

Puesto centrai de la Obediencia

A nte  todo , lo que mas im presiona en  la visión 
del do rso  es el puesto  centrai que  ocupa el dia
m ante de la O bediencia. «La espiritualidad interior 
(del salesiano) — escribe do n  Felipe R inaldi—  se 
fundamenta en la obediencia» 23.

En las C onstituciones, corno p rim er vo to  de  sus 
religiosos, puso  D on B osco la O bed iencia . Al ha- 
blar de la form ación ascètica que hay que  dar a los
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herm anos, insistió  en  la obed iencia  corno p rim er 
valor relig ioso  que  hay q u e  cultivar. «En la Congre- 
gación — de eia—  la obediencia lo es todo» 24. «Es el 24 MB ,0- 1059 
alma de las congregaciones religiosas» 25. En elio  insis- 25. m b  17. 890. 

tió claram ente en  la « In tro d u cció n  a las Reglas», 
c itando  a San Je ró n im o , -a San B uenaven tu ra  y a 
San G reg o rio  M agno, y anadiendo, adem às, ese 
«primer puesto» de  la O bed iencia, se com prueba 
tam bién  en  sen tido  negativo y con tra rio  cuando se 
p rovoca la calda de la iden tidad  y del sen tido  de 
p ertenencia , al p o n e r la p ro p ia  voluntad  en  lugar 
de  la O bediencia. «Desde aquel dia  — escribe D on  
B osco—  comenzar'eis a no estar ya contentos de vuestro 
propio estado» (cfr. Constituciones, A p é n d ic e , 
pàg. 221).

P odem os leer tam bién  una inspiración m ariana 
para dar ese valor cen trai a la O bed iencia  en  el 
sueno  de la cin ta  26, donde la m ism a V irgen Santi- 26 m b  2, 298 y ss. 

sim a le sugiere a D on  Bosco: «Cinelos con la obe
diencia. »

U na de las principales razones de esa p rio ridad  
de  la O bed iencia  para el salesiano hay que buscarla 
en  la importancia particular que tiene la «misión» en 
n uestra  vida (cfr. Constituciones 3) y en  su m odali- 
dad com unitaria  (ibidem 34 .50). Para un salesiano 
la «disponibilidad» està  en  la base de la m ism a 
p ro fesió n  religiosa (cfr. al respecto : P ie tro  Stella 
«Don Bosco nella storia della religiosità cattolica», 
voi. II, pàgs. 402-407). Para D o n  B osco una ge
nuina y adecuada v irtud  de la obed iencia  es, in
cluso para  los m ism os jóvenes, un  e lem en to  pri- 
m ordial para su educación (cfr. ibidem, pàgs. 227
240).

En la redacción del sueno  D o n  B osco afirm a 
p recisam en te  que  el d iam ante «mayor y  mas reful
gente estaba en medio, corno centro de un cuadrilàtero, y
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tenia escrita la palabra "Obediencia” ». jLos o tros 
cua tro  d iam antes de la espalda «onentaban sus lu
minosos rayos hacia el diamante del centro»!

Es tam bién  sin tom àtico  observar que el d ia
m ante de la O bed iencia  està  en  el cen tro , en  co- 
rresp o n d en cia  con el de la C aridad. La obed iencia  
salesiana, en efecto , debe  co n trib u ir a exp resar el 
«un sólo corazón y  una sola alma de nuestra vida de 
comunidad, fruto del vinculo de la caridad fraterna  
que fundamenta y  vivifica nuestra comunión» (cfr. 
Constituciones 51).

Una pobreza concreta

O tra  observación se re fie re  al d iam ante de la 
pobreza. Se lee en  sus rayos: «La pobreza no se vive 
de palabra, sino con el amor y  con los hechos». D es- 
pués, en su lugar, la rab iosa polilla del m anto  
desvafdo y ro to  de la segunda p arte  del sueno  lleva 
una inscripción: «Cama, ropa, bebidas y  dinero».

El vo to  de  pobreza  a que se re fie re  es te  dia
m ante, deb e  tam bién consideràrselo  en  el con ju n to  
del cuadro  caracteristico  de la espalda, o sea, de  lo 
que no està inm ed ia tam en te  a la vista: fo rm a p a r te _ 
del em p en o  de ren u n cia  v ascesis p ro p io  del con- 
sagrado, ind iv idualm ente corno p erso n a  o  co m u n i
tariam ente  en  la casa d o n d e  vive.

D o n  B osco decfa q u e  «el adorno del religioso es la
26 mb 14, 549 pobreza» 26; «pero acompanada de la limpieza en la
27 mb 15. 682 persona» 27. D ecfa tam bién  q u e  noso tros d eb em o s

«evitar el abuso de lo superfluo. Lo que tenemos no es 
nuestro, sino de los pobres. ;A y  de nosotros s i no lo 

2e. ibidem. usamos bien!» 28. Son tam bién  palabras de D o n
B osco las siguientes: «Debemos amar la pobreza y  los 

29 mb w. 1046 companeros de la pobreza» 29. P o r consigu ien te: nada



26 ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR__________________ £_______

de com odidades, sino una vida espartana. jD ebe- 
m os «llevar la pobreza en el corazón y  practicarla»!

El d iam ante de  la P obreza  recuerda, pues, una 
actitud  del corazón y un  estilo  de vida personal y 
com unitario . P o r él, «corno los apóstoles tras la invi- 
tación del Senor, nos libramos de la preocupación inme
diata de los bienes terrenos, y, poniendo nuestra con- 
fian za  en la Providencia del Padre, nos entregamos 
totalmente a l servicio del Evangelio» (cfr. Constitucio
nes 81; cfr. tam bién  82 y 83).

El aspecto apostòlico y  mas directamente visible de 
nuestra  p o b reza  lo re fle jan  p re fe re n tem en te  los 
d iam antes de la p arte  an terio r. En efecto , D o n  
B osco decfa: «El espiritu de pobreza no sólo lo debemos 
tener en el corazón y  en su desprendimiento de las cosas 
materiales: sino que adem às lo debem os d em o strar

an te el m undo»  30. 30 MB5' 675
A hora  bien, està  dem ostración  se perc ibe  no 

sólo p o r  el tipo  de destinatarios a que  nos dedica- 
m os, sino particu la rm en te  p o r n u estro  estilo  pu- 
blico de vida y de  aposto lado . Los dim antes del 
«T rabajo»  y de la «Tem planza» con razón  deben  
considerarse  tam bién una expresión  social de nues
tra pobreza  (cfr. Constituciones 87). N o  sólo  p o r
que  m edian te  ellos nos asociam os a los pob res, 
sino tam bién  p o rq u e  q u erem o s testim on iar un  tipo  
de  convivencia insp irada en  la p o b reza  de  C risto  
segùn el serm ón  de la m ontana. D icho  testim on io  
està llam ado a insinuar al m u ndo  nada m enos que 
los e lem en to s insp iradores de una sociedad a lter
nativa no m aterialista. C om o se d ijo  en  Puebla:
«En el mundo de boy, està pobreza (la que se inspira 
en  el Evangelio) es un reto a l materialismo y  abre las 
puertas a soluciones alternativas de la sociedad de con
sumo» 31. En efecto , n u estro  g èn e ro  de v ida debe  31 PueWa- 1152 
estar en  antitesis, tan to  con los esquem as capitalis-
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tas corno con los sociopoliticos. N o  por una sub- 
yugación ideològica o p o r una opción  clasista, 
sino p o r u na exph'cita y clara inspiración evangè
lica, nu trid a  y actualizada co n tin u am en te  p o r el 
m isterio  de C risto  y expresada en  el equ ilib rio  del 
sen tid o  com un y en  la capacidad de d iàlogo con 
todos, que caracterizó  la conducta  de D o n  B osco 
en una sociedad que  buscaba afanosam ente su 
nueva estruc tu ración .

Exigencias de la castidad

O tra  observación que  hay que ano tar se re fie re  
al d iam ante del vo to  de C astidad. «El fulgor de éste 
— se lee en  el sueno—  contenta una luz muy s p e 
cial, y  a l contemplarlo, atraia y  fijaba  la mirada corno 
el iman atrae el hierro.»

D o n  B osco insistia a m en u d o  en el «esp lendor»  
de  la castidad en  el salesiano. Este desea exp resar 
algo màs que  lo  que indica la R egia bened ic tina , 
que habla de «am ar la castidad»: /no sólo amarla y  
practicarla, sino hacerla «refulgir»!

Sabem os bien  cuàn to  insistia n uestro  P adre  en  
los valores de la castidad. El salesiano està  hecho  
para  los jóvenes, y d eb e  m o strar a todos un  cora- 
zón sim pàticam ente rep le to  de una «caridad pasto- 
ral» que crea am istad. [Para él «no basta amar»; 
d eb e  adem às «hacerse amar»! jLo cual no  es fàcil: 

32 m b  3, 32 y ss  re^o rd em o s el sueno  de la pèrgo la  de las rosas 32
P or eso  la form ación  del salesiano exige saber 

testim oniar una castidad sin som bras, y saber adop- 
tar m uchas precauciones de p revención  y defensa. 
jEl afecto  salesiano es im practicab le sin la pureza!

Para noso tros la castidad es «la virtu d  sumamente 
necesaria». Y lo es tam bién  en relación con nuestra
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m isión educadora , que debe  llevar un m ensaje es- 
pecial acerca del am or al m undo  juvenil, hoy tan 
ero tizado . P o r o tra  parte , corno escribe D o n  B osco 
en  la « Itroducción  a las R eglas», «esja  ̂perla inapre- 
ciable es muy acechada por el enemigo de nu est ras 
almas, porque sabe que si logra arrebatàrosla, puede 
darse por arruinado el negocio de nuestra santifica- 
ción» (cfr. Constituciones, A péndice, pàg. 225). D e 
ahi la necesidad de las num erosas precauciones de 
p revención  y defensa que  d eb en  acom panar inteli- 
g en tem en te  a la ascesis salesiana.

Tales p recauciones las podem os condensar en el 
diamante del Ayuno.

En el sueno  este  d iam ante aparece claram ente 
d istin to , corno hem os dicho, del de la T em planza. 
Su colocación en la espalda està para indicar un 
e lem en to  ind ispensable de form ación ascètica. En 
cam bio, el d iam ante de la T em planza indica un 
rasgo fisonóm ico q u e  caracteriza el m ism o ro stro  
del salesiano.

Para don Felipe R inaldi el d iam ante del A yuno 
q u eria  significar to d o  el vasto sec to r ascètico de  la 
mortificación de los sentidos. N u n ca  se ha visto  casti- 
dad sin m ortificación. D o n  B osco hablaba a m e- 
nudo  de la «bella v irtud» , p e ro  siem pre la relacio- 
naba con un espiritu  de m ortificación, consistente 
en  iniciativas variadas y cotidianas. Le p reocupaba 
màs el modo de custod iar la castidad que  su m ism a 
belleza, afirm ada, sin em bargo , p o r él con claridad 
y frecuencia. Es una confirm ación  del agudo sen- 
tido  pràctico pedagògico que caracteriza la m enta- 
lidad de n u estro  Padre.

Sentido del Paraiso

N o  podi'a faltar, finalm ente, una observación  so-
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b re  el d iam ante del P rem io, que no hay que con- 
fund ir con  el de la Esperanza.

En efecto , el d iam ante de la E speranza està  si- 
tuado  fro n ta lm en te  en  el pecho , y m anifiesta visi- 
b lem ente el dinam ism o y la actividad del salesiano 
en  la construcción  del R eino. La constancia en  sus 
esfuerzos y el en tusiasm o de su dedicación se ba
san en  la certeza  de la ayuda de D ios, que le llega 
p o r la m ediación e in tercesión  de los dos resucita- 
dos: C risto  y M aria.

En cam bio, en  la espalda el d iam ante del P rem io  
destaca mas b ien  una actitud constante de la concien
cia que im pregna y anim a to d o  el esfuerzo  ascè
tico: «Un pedazo de Paraiso lo arregla todo.»

El salesiano — decfa D on  B osco—  «està dispuesto 
a soportar el calor y  el frio, el hambre y  la sed, el 
cansancio y  el desprecio, siempre que se trate de la 

33. constìt.42 . gloria de Dios y  de la salvación de las almas» 33 Lo
que  sostiene in te rio rm en te  està ex igente capacidad 
ascètica es el pensam ien to  del Pafso, corno rever- 
beración  de la buena conciencia con que trabaja  y 
vive. «En todos nuestros cargos, en todos nuestros tra- 
bajos, penas o disgustos, no olvidemos nunca [...] que El 
lleva cuenta muy detallada de la cosa mas pequena 
hecha por su santo nombre. Y  es de fe que a su tiempo 
nos recompensard con una medi da colmada. A l f in a l de 
la vida, cuando nos presentemos a su divino tribunal, 
mirdndonos carinosamente, nos dira: "Muy bien, em- 
pleado f ie l y  cumplidor: has sido fie l en lo poco, te 
pondré a l frente de mucho; pasa a la fiesta de tu se fior”» 

240 Const APéndice' (M at 25, 2121) 34. «En las fa t i  gas y  en los sufrimien- 
tos no olvides nunca que tenemos preparado en el cielo 

35 m b  6 , 442. un gran premio» 35. Y  cuando n uestro  P adre  dice
que el salesiano vi'ctima del traba jo  so b reab u n - 
dan te  rep resen ta  una victoria para toda la Congrega- 
ción, parece insinuar tam bién una d im ensión  de
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com unión  fra terna  en  el p rem io . jCasi un sen tido  
com un itario  del Paraiso!

El pen sam ien to  y la conciencia con tin u a  del Pa- 
rai'so es una  de las ideas soberanas y uno  de los 
valores de fe rv o r de la tipica esp iritualidad  y tam 
bién de la pedagogia de  D o n  Bosco. Es corno un 
ilum inar y p ro fund izar el instin to  fundam ental del 
alm a, que tien d e  v italm ente a su p ro p io  fin ùltim o.
A este  re sp ec to  se p u ed en  ver las siete «buenas 
noches» dadas so b re  «por qué debemos tener por se
gar o que Dios quiere darnos el Paraiso» 36. 36 MB 5> 554-556.

8. Lo especificam ente salesiano

Si a la luz de la unidad com plem en taria  de las 
dos vistas del p erso n a je  nos p regun tam os cuàl es lo 
q u e  nos especifica o — corno decia do n  Felipe R i
naldi—  la originalidad p ro p ia  de la «espiritualidad 
salesiana» 37, m e p arece  que  no es difìcil la res- 37 *css5, 923 
puesta, con la ayuda del Senor.

E p to d o  el armonico conjunto de esos diez diamantes, 
en  la un idad  viva y lum inosa del p erso n a je  que 
lleva el m anto. En efecto , es hasta dem asiado  evi
d en te  que el « fren te»  y la «espalda» indican reali- 
dades com plem entarias inseparables. Se trata  de 
una perso n a  — o de una com unidad  fiel—  to ta l
m en te  o rien tad a  hacia el m isterio  de  D ios, conven- 
cida del triun fo  final del b ien  sob re  el mal, en tre - 
gada incansab lem ente  a la construcción  del R eino , 
con  el corazón  em papado  de aquella caridad pasto- 
ral que es am or traducido  en  bondad, y decid ida a 
un constan te y m uy con cre to  ejercicio  de  ascesis.
T o d o  elio  se ha expresado  h istó ricam en te , de una 
m anera palpable y viva, en  la ob ra  m aestra  del 
E spiritu  Santo, que es la m ism a perso n a  de D on
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Bosco. C om o d eria  an te rio rm en te , citando  a don 
Felipe R inaldi: «Todos los diamantes tienen una luz 
propia; pero todas esas luces no son màs que una sola 
luz: /D on Bosco!».

Lo «especffico», pues, del esp iritu  salesiano, mas 
q ue  una nota o una v irtud , es un co n ju n to  de 
actitudes, de convicciones p ro fundas o de expe- 
riencias m etodológicas avaladas p o r la experiencia , 
que co n cu rren  arm ònicam ente  para  la creación de 

. un  estilo  originai y pecu lia r de santidad y de apos-
to lado. P ara ind iv iduar ese caràc ter especifico nos 
ayuda màs la descripción  del sueno  de San B e
nigno C anavese que una defin ición abstracta; nos 
ayuda màs m irar a D o n  B osco que  p resen ta r un 
esquem a teòrico .

Para p o n e r  en  pràctica las caracteristicas de lo 
especificam ente salesiano, es decir, para hacernos
— corno escribe don Felipe R inaldi—  «una encar- 

38 ibidem, 924. naciòn autèntica de ese personaje vivo» 38, se necesita
to d o  u n  clim a de convivencia y de form ación  inspi- 
rado  en  las C onstituciones y en  las tradiciones 
genuinas. Estas nos ayudan a transm itir vital y g e
nuinam ente la «experiencia de Espiritu  Santo», que 
fue suscitada y vivida al p rincip io  en  com unión  con 
n u estro  Padre y Fundador.

D o n  Felipe R inaldi nos ex h o rta  a rep ro d u c ir el 
m odelo  del sueno — no sólo ind iv idualm ente , sino 
tam bién  en com unidad—  «en sus màs pequenos deta- 
lles, para que la Sociedad Salesiana refulja corno debe ser 
en todo el mundo. Porque en el augusto personaje de la 
visión, el “Beato” contemplo precisamente la Sociedad 
Salesiana en toda la magnificencia de su manto y  de 
sus luces, que somos nosotros [...]. Ahora bien, nosotros, 
los salesianos, individualmente debemos, si, procurar la 
adquisición y  la elaboración progresiva de los preciosos 
diamantes; pero si queremos que ’estos brillen con todo
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su esplendor, debemos ser "un sólo”, corno el rico manto 
del personaje-modelo, con la observancia de las Consti
tuciones, practicadas segun los Reglamentos y  las tradi- 
ciones paternas» 39.

9. La pérdida de su identidad

ha segunda escena del sueno  es dramàcica. D es- 
cribe «el reverso del autèntico salesiano» 40: ; El Anti- 40 ACS5S' 924 
salesiano! P o n e  an te n uestros o jos la te rrib le  dia- 
léctica « sa lesian id ad -an tisa lesian id ad » , q u e  es 
corno la espada de D am ocles que p en d e  sobre 
nuestra vida y de la q u e nos debem os saber librar 
continuam ente-

La escena a nuestras p rim eras generac iones les 
pareció  aplanadora. Para n oso tros hoy, tras la grave 
crisis, sobre todo  de los anos 60 y 70, debe sernos 
un especial cuadro  de referencia  para  reflex ionar 
sobre  d e term inados abandonos, dem asiado num e- 
rosos, de estos anos.

E n tre  qu ienes m e han  p ed id o  que  o frec iera  a los 
herm anos algunas reflex iones sobre  es te  sueno, ha 
habido  uno  que in sisten tem en te  m e ha hecho  ob- 
servar la posibilidad de p erc ib ir una sugerencia 
especial para nosotros en  la fecha «1900», que figura 
al com ienzo  de la segunda escena: «La Pia Sociedad 
Salesiana, corno peligra ser en el ano 1900.»

P odria  ser — m e decfa ese h erm ano—  una in ter- 
pelación de actualidad, si ese «1900» significa una 
fecha ab ierta  p o r las dos p rim eras cifras, p e ro  que, 
en  realidad, se re fie re  a to d o  el siglo. H oy  nos 
faltarian m enos de vein te  anos para determ inarla .
,-No le parece a usted  q u e  la fu e rte  crisis de estos 
u ltim os anos podri'a p ro fund izarse  tam bién con el 
g rave aviso del m anto  estropeado?
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D ejem o s a un lado està  curiosa hipótesis. Sin 
em bargo , es igualm ente actual y p rovechoso  que 
nos detengam os a m editar lo que D on  B osco quiso 
decirnos. A dvertencias serias sobre el p o rv en ir de 
nuestra  vocación las dio D on B osco mas de una 
yez en  las conferencias y en  los suenos. Pensem os, 
p o r e jem p lo , en  aquel de los dem onios reun idos

41. m b  17. 385 y ss. para d estru ir la C ongregación 4 1 . Està d esco n cer
tan te  escena de n u estro  sueno  tiene  una fuerza 
dram àtica y m onito ria  p rop ia  que  no hay p o r qué 
cen ir a una determ inada fecha. En tiem pos de  de- 
sazón y m alestar corno el nuestro , el aviso del 
sueno  puede , sin duda, adquirir una actualidad mas 
incisiva; p ero  sobrepasa la contingencia de  està 
m ism a coyun tu ra  histórica.

Y a hem os m editado  sob re  el alarm ante tem a de 
la crisis de la vida religiosa hoy, en  la carta circular 
«F ortalecer a los herm anos» , que se publicó  el ano

42. a c s 295 . pasado en  las Actas 42 A quf nos lim itam os sim- 
p lem en te  a destacar la gravedad y seriedad  de la 
advertencia  del sueno.

El p ersonaje , ahora, tiene «un aspetto triste, conio 
quieti comienza a llorar. Su manto habia perdido el 
color, y  estaba apolillado y  roto. Donde antes estaban 
los diamantes, habia ahora un deterioro profundo, pro
ducici por la polilla y  por otros diminutos insectos 
[...). Los diez diamantes se habian convertido en otras 
tantas polillas que con fu ria  roian el manto».

Adulteración del rostro

El fren te . En vez de los diam antes de la Fe, la 
E speranza y la C aridad, hay_inscripciones que  indi- 
can el debilitamiento absoluto del sentido sobrenatural 
con el consiguien te grave decaim iento  espiritual.
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N o so tro s  sabem os hoy que  (el sen tid o  de lo so- 
b renatu ral) o rd in ariam en te  se sustituye p o r opcio- 
nes ideológicas del m om en to , que p re te n d en  justi- 
ficar de  diversos m odos el p ro fu n d o  cam bio de 
iden tidad  que se està  o perando , y que eso  lleva 
fàcilm ente a la consecuencia ù ltim a del abandono.

E v id en tem en te , en  el sitio del T rab ajo  y de la 
T em planza apareceràn  el Odo con la negligencia 
pastoral y el Aburguesamiento con las ligerezas y 
superfìcialidades de las m odas consum istas o  de 
cualqu ier bandera  ideològica que se p resen te .

Desmoronamiento del armazón

La espalda. Se p roduce  el p rogresivo  d esm o ro 
nam ien to  de  la es tru c tu ra  ascètica, em pezando  po r 
la marginación de la Obediencia. Asf se d estruye  el 
fun d am en to  pràctico  de n uestra  esp iritualidad , se 
ro m p en  los vinculos de la com unión , crece el ind i
vidualism o y se quita, incluso, la posibilidad de 
recuperación .

En el lugar de la C astidad aparece la concupiscen- 
cia, con una necesidad inm adura e irresistib le  de 
afecto  sensible que lleva fàcilm ente a las caxdas màs 
insospechadas.

A la Pobreza, con sus exigencias concretas de 
desasim iento , de dependencia , de puesta  en  com ùn 
y de reglas de uso, se la juzga superada cu ltu ra l
m en te , y en  su lugar aparece un deseo insaciable de 
comodidades, gu iado  ya ùn icam en te  p o r el egoism o 
y acom panado p o r una m alsana in dependencia  en 
el_ uso del dinero .

En cuanto  al P rem io , no se levanta ya la m irada 
hacia el Parai'so, p o rq u e  no se sien te  la m inim a 
necesidad de m an ten e r y n u trir  cada dia un es-
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fuerzo  de ascesis. En cam bio, va c re d e n d o  una 
m irada « tem poralista» , segun un horizontalismo 
màs o m enos elegante, que cree saber descubrir el 
ideal de todo  d en tro  del m ism o dev en ir hum ano y 
en  la vida p resen te .

F inalm ente, donde estaba el d iam ante del A yuno 
se ve sólo «un desperfecto, pero nada escrito». C on la 
supresión de la guarda de los sentidos se abre la 
p u erta  a todo  g èn e ro  de ten taciones y desvi'os.

C om o se ve, el cuadro  de la crisis està asf màs 
que su fic ien tem en te  rep resen tad o . H o y  din'am os:

—  Delante, en el rostro: D eb ilitam ien to  del sen
tido  sobrenatural, con sustituciones ideológi- 
cas para una pseudo justificación  del cam bio 
operado ; y con el abu rguesam ien to  en  el es
tilo  de vida.

—  Detrds, en vez de la armazón ascètica: Ind iv i
dualism o; concupiscencia; d inero ; h o rizo n ta
lism o, d estie rro  de la m ortifìcación.

iT enem os ahi to d o  un m aterial de advertencia  
para una ex igente revisión de vida!

10. Llamamiento a la formación y al discernimiento 
vocacional con la mirada puesta en el futuro

La tenera escena del sueno  p re sen ta  a un  joven 
vestido  de bianco que anim a y ex h o rta  a los sale- 
sianos.

N o s recu erd a  que no trabajam os p o r nuestra  
cuenta, sino que som os «siervos e instrum entos»  
del Senor. P or elio , aunque el re to  provoca angus
tia, nosotros podemos, de verdad, resistir y  vencer: «Sed 
fuertes y  animosos», nos dice.

Sabem os de sobra q u e  noso tros, p o r noso tros 
m ism os, som os débiles y v o lu b le s . Lo com entàba-
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m os en la circular «F ortalecer a los herm anos»  43 43 . a c s 295, 5.

Sólo D ios es fuerte . Sólo El, p o r tanto , pu ed e
darnos solidez; sólo El nos m an tendrà  firm es basta
el final, p o rq u e  nos ha colocado sobre el sòlido
fu n d am en to  que  es C risto . P o r esencia El es de
fiar, y nos guardarà del m alvado. jA El le p e rte -
nece el p o d e r p o r  los siglos!

La p rim era  exhortación  que nos hace el joven  es 
te n e r ànim o y esperanza.

P e ro  luego nos recu erd a  algunos medios indispen- 
sables de defensa  y de crecim iento . N o s parecen  de 
m ucha actualidad, después de la rec ien te  publica- 
ción de la «ratio».

El p rim ero  es dedicarse a traducir las m ultip les 
ensenanzas del sueno  en formaciòn permanente: 
j«Prestad  atención , co m p ren d ed lo  b ien» , «sed 
p rev iso res y p red icad» , «las cosas que  p red iquéis, 
practicadlas co n stan tem en te , de m odo  que vuestras 
obras sean corno una luz», «amad la trad ic ión  y 
transm itid la  de generac ión  en generación»!

El segundo  m edio  que recu erd a  el joven es el 
cuidado de las vocaciones y la formaciòn de las nuevas 
generaciones: j«Sed cautos en  aceptar a los novi-
cios», «sed fuertes en  cultivarlos», «sed p ru d en tes  
en  adm itirlos» , «probadlos» , «m andad fuera  a los 
ligeros y a los volubles»!

F inalm ente, e l te rc e r g ran  m edio  indicado es la 
fidelidad al F undador vivida concreta  y d iariam ente 
a través del conocimiento, el amor y el cumplimiento de 
las Constituciones. iQ u e  eso ocupe siem pre el cen 
tro  de  la conciencia personal y com unitaria  corno 
a rgum en to  de reflex ión  «de la m anana y de la 
tarde»!

El salesiano de hoy, la com unidad  de cada casa,
,-escucharàn esas advertencias? H e  ahi una pre- 
gun ta  angustiosa que  se asom a al ho rizon te  del
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fu tu ro  y que  p lan tea el p ro b lem a del p o rven ir de la 
C ongregación. Es una duda que se p lan teó , el pri- 
m er de todos, el m ism o D on  Bosco. C uando  tuvo 
el sueno , en  1881, su vida cam inaba hacia el ocaso; 
en  Italia habia sido abatido  el p o d e r tem poral de 
los Papas; la Iglesia se m ovia e n tre  nuevas y enor- 
m es dificultades. M uerto  el fundador, un In stitu to  
incip ien te, ,-podrian con tinuar? N o  era, sin duda, 
una p reg u n ta  retòrica. N o so tro s  sabem os, en 
efecto , que, m u erto  D on  B osco, bajo  el pontifi- 
cado de Leon X III , se lanzó la idea de  nuestra

44gg E. Ceria AnnaliI, 747 a n e x i ó n  a  1 q s  E s c o l a p i o s  4 4 .

P ues b ien , el sueno, en  està  perspectiva, ase- 
guraba en tonces, en form a de vaticinio concre to , 
el fu tu ro  de  la C ongregación hasta el final del si
g lo  X IX  y principios del p resen te .

C on  razón, pues, es te  sueno  fue lefdo p o r la 
p rim era  generac ión  de salesianos con una in tensa 
visión profètica. A yudaban a in te rp re ta rlo  en  ese 
sen tido  las diversas fechas insertadas en  él, tanto , 
que lo  senalaron  corno el «Sueno del P o rv en ir de 
la C ongregación».

E ste aspecto  constituye un dato  màs que  in tere - 
sante. P uede o frecernos tam bién  a noso tros, hoy, 
una ocasión para sondear un poco el fu tu ro  de 
n uestra  vocación. La iden tidad  vocacional y el p o r 
venir, la fidelidad y el fu tu ro  van estrecham ente- 
v inculados en  una vocación.

U na reflex ión  de ese tipo se la p u ed e  hacer de 
d istin tos m odos.

U no , corno una santa u top ia; asf lo  h ic ieron , a 
veces, P io IX  y el m ism o D o n  Bosco.

Pio IX , p o r  e jem plo , habló  casi corno un  vi- 
d en te , y considerò  con in tu ic ión  pastoral la actua- 
lidad y la originalidad del C arism a de D o n  B osco.
Y  lleno de su aguda sensibilidad de h o m b re  de
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D ios: «Os predigo — dijo  a D o n  B osco en 1877— , y  
usted escrtbalo a sus hijos, que la Congregación flore- 
cerase  extenderd milagrosamente y  se conservard en los 
siglos venideros [...], si procura promover el espiritu de 
piedad y  de religión, y  sobre todo, de moralidad y  de
C a s t i d a d » * * .  45. A C S  23, 184 y ss

T am bién  Don Bosco lo  h izo con sen tido  p ro fè ti
co a dos niveles d istintos: el de los siglos — corno 
Pio IX —  y el de los decenios inmediatos. Lo hizo 
fundàndose en  inspiraciones de lo alto  y conven- 
cido de q u e  vaticinaba el desarro llo  de una voca
ción suscitada p o r D ios y m uy util a la nueva 
sociedad.

R espec to  al p rim er nivel, son  varios los tex tos 
que  podriam os llam ar «utópicos» , en  los que  nues- 
tro  P adre  nos ofrece afirm aciones que  parecerian  
casi increfbles, si no se basaran en  su firm e convic- 
ción de  q u e  se tra taba de una iniciativa del m ism o 
Senor. «Si pudiera embalsamar y  conservar vivos unos 
cincuenta salesianos de los que ahora estdn entre noso
tros — excalm ó un dia— , dentro de quinientos anos 
verian qué destino tan sorprendente nos reserva la Pro- 
videncia, s i somos fieles... Podrd haber alguna cabeza 
loca que nos quiera ver destruidos; pero seràn proyectos 
aislados y  sin apoyo de los demàs. Todo està en que los 
salesianos no se dejen apresar per el amor a las comodi- 
dades y, por tanto, rehùyan el trabajo» 46. 46 MBU■ 645

R esp ec to  al segundo  nivel hay tam bién  m uchas 
afirm aciones y varios suenos, con indicaciones 
concretas y con p recisiones inexp licab lem en te  
exactas. P o r e jem plo , el sueno  de la ru ed a  47. El 47 MB6' 897 y ss 
m ism o D o n  B osco considerò  el sueno  de San B e
nigno C anavese corno «el sueno sobre el futuro estado 
de la Congregación». Incluso  le asignó fechas: En la 
p rim era  parte: «1881»; en  la segunda: «1900.»
Luego, en  el m em orandum  afirm a: «Pud* incluso
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darme cuenta de que estdn inminentes muchas espinas, 
muchas fatigas; pero les seguirdn grandes consuelos. 
Alrededor de 1 8 9 0 , gran temor; cerca de 1895, gran

48. MB 15, 187. t r i u o f o »  4 8 .

Y es c ierto  q u e  la C ongregación  superò , de he- 
cho, aquellos decenios con b u en a  salud. N o  fue 
anexionada a ningun o tro  In s titu to  religioso. Y 
creció  tan to  en  el m undo, que  hizo excalam ar al 
Papa Pablo VI que  en  el ù ltim o  siglo de h istoria  de 
la Iglesia habi'a que reco n o ce r la aparición de un 
«fenòmeno salesiano».

H em os dicho que màs tarde, cincuenta anos des- 
pués, don Felipe Rinaldi, dado que D on Bosco puso 
un cuidado especial en  transm itir este sueno «para 
aleccionarnos y  para garantizar el futuro de la Con
gregación en el futuro», lo h izo publicar en  las «Ac- 
tas» de d ic iem bre de 1930, sin las fechas, ya supe- 
radas. «Mas abajo lo encontrar'eis — escribia— segun 
su redacción prim itiva, sin las observaciones personales 
del ‘ ‘Beato”, que, por lim itar el tiempo, quitaban valor

49 a c s  55, 923 a su importancia universal» 49.
P resen tado  de esa form a, el sueno  se ha conver- 

tido en  un m ensaje  vivo y en  una lección para el 
p o rv en ir de la C ongregación en todos los tiem pos: 
jU na visión originai en  la que  m ed itar y un rico 
tem a q u e  es tu d iar corno cuadro  de re ferencia  de  la 
salesianidad de los hijos de  D o n  B osco en  los 
siglos!

Es preciso , pues, tam bién  hoy, «estar atentos y  
comprender bien» lo que  se dice en  él.

Y  asì, o tro  m odo de reflex ionar sobre el fu tu ro  
de la C ongregación, el ùn ico  p ràcticam en te  realista  
para noso tros hoy, es el que  hem os in ten tad o  ha- 
cer jun tos al m ed itar la circu lar «Fortalecer a los

so / i c s 295. hermanos» 50. Sugerìam os en ella una lec tu ra  de  la
crisis que  estam os atravesando, in ten tan d o  descu-
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b rir los sin tom as positivos y p ro fund izando  la ex 
trao rd inaria  ho ra  de Espfritu Santo que està vi- 
v iendo  la Iglesia. P ero  tam bién debim os d e ten e r- 
nos seriam ente en  el fenòm eno de las recesiones. 
N o  cabe duda de que resu ltarà  util m editar este  
sueno  a p artir de n uestra  situación critica de esos 
anos.

El con traste  en tre  la p rim era  y la segunda escena 
del sueno  es v erd ad eram en te  dram àtico: «Corr/tp- 
tio optimi pessim a». jC ada uno  de nosotros, desgra- 
c iadam ente, ha p o d id o  ver en  estos tiem pos con 
sus p rop ios o jos y en  cualquier p a rte  del m undo  
«el reverso del salesiano» en  carne y hueso! El peli- 
g ro  que co rre  la C ongregación  no es im aginario. 
C iertas lfneas fundam entales, tan in tensam en te  cul- 
tivadas en  los com ienzos, corno el « trabajo»  y la 
«tem planza», <;tienen hoy la densidad y claridad de 
los tiem pos de D o n  Bosco?

El clim a sobrenatu ra l y el genu ino  fervor pasto- 
ral, o sea, el am or q u e  es don  del Espfritu del 
S enor, <;es aun la verd ad era  alm a de nuestras acti- 
v idades y la atm osfera cotid iana de nuestras casas? 
En la rai'z de todos nuestros com prom isos, ^;hay de 
verdad un  m otivo  de obed iencia  religiosa? ,-Cree- 
m os aun en lo ind ispensable que es una sana disci
plina que  nos haga ser en  la pràctica de cada dia 
au tén ticos discfpulos de C risto  casto, p o b re  y obe- 
d ien te?

Este sueno  de hace cien anos nos sigue in te rp e : 
landò. En c ierto  m odo , el «qualis esse periclitatur» 
(=  cóm o peligra ser) es hoy màs actual que en ton - 
ces.

M editem os, pues, ind iv idualm ente  y en com uni- 
dad este  sueno  advertencia . R eflex ionem os sobre 
el angustioso  llam am iento  del joven. Y, sobre
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todo , en tusiasm ém onos con los valores de nuestra  
vocación, cultivém oslos con cu idado y transm ità- 
m osios con fidelidad. C onsiderem os siem pre el 
crecim ien to  de nuestra  vocación corno una inicia- 
tiva de Io alto y sintàm onos invitados tam bién nos
o tro s  a can tar con g ra titud  sincera: «Sehor, no es 
mèrito nuestro: sino de tu Nombre.»

Conclusión

Queridos hermanos, he ahi un p eq u en o  p a trim o 
nio espiritual que  hoy debem os tornar en conside- 
ración, m ed itar y aplicar.

Im aginém onos que la m on ito ria  voz de la te rcera  
escena del sueno  nos v iene hoy a noso tros de tan ta  
juven tud  necesitada que  nos in terpela .

La vocación salesiana ha sido suscitada para  los 
jóvenes. D on  B osco es un regalo  de  D ios a los 
jóvenes: es su am igo, signo y p o rtad o r de la p red i- 
lección de C risto . Ellos necesitan  m ucho su amis- 
tad. D ios, corno do te  a la ju v en tu d  que  nos rodea, 
le ha dado  una especie de «derecho»  a la vocación 
salesiana, en  el sen tido  de que  C risto  y M aria han 
q u erid o  esa vocación p rec isam en te  para ellos. jR e- 
cordad el sueno  de los nueve anos! 51 U rge, pues, 
o frecerla  a los jóvenes de hoy en sus valores mas 
genu inos, testim oniados con una vitalidad robusta .

A provechem os el cen ten ario  del sueno  para re- 
novar su recu erd o  y profundización . H agam os te 
so ro  de sus ensenanzas y am onestaciones.

Q u e  nos sirva de inspiración y ayuda M aria, de 
cuyo Santo N o m b re  habia ce leb rado  la m em oria  
litùrgica D on  B osco an tes de ten e r el sueno .
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O s saludo cord ia lm ente  a cada uno de vosotros, 
y os aseguro  un recu erd o  diario  en la E ucaristia y 
en  el R osario.

C on  estim a y afecto,

D o n  E g i d i o  V i g a n ó


