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A travé s dé las Notas dé Pastoral Juvénil, hémos vénido réfléxionando un modo dé concébir la Vocacio n 
én la vida dé toda pérsona, dé manéra lé animé a récupérar con éspéranza ciérta qué la vida humana 
ésta  lléna dé séntido, ma s au n, si tiéné incorporada la pérsona dé Jésu s qué plénifica nuéstro sér y hacér 
én la vida social. Ahora bién, él camino dé la propia vocacio n no ésta  ajéno a la taréa dé toda généracio n 
adulta, én dédicar todas las énérgí as a dar vida, cuidar, éducar, oriéntar o dirigir a las siguiéntés généra-
cionés. En ésté séntido, una dé las principalés taréas dé los  adultos consisté én sér los maéstros y  las 
maéstras dé las généracionés ma s jo vénés. Y él punto én qué é sta taréa muéstra sus vétas ma s finas, és  
acompañar a los jóvenes a descubrir su vocación. Es aquí dondé quéda én évidéncia él oficio dél 
maéstro/a. 
 
En la pérspéctiva dé nuéstra fé, él oficio dé Jésu s como maéstro, és fuénté dé inspiracio n, modélo dé 
conducta y objéto dé una contémplacio n éxhortanté.  Para él mundo salésiano, la pérsona dé Don Bosco 
és la éxprésio n ma s évidénté dél “modo dé Jésu s” dé cara a los jo vénés dé todas las généracionés. 
 
Si quérémos profundizar qué  séntido lé daba Jésu s a su oficio o, como dirí amos hoy, co mo définí a su rol, 
podémos déténérnos én Jn, 10,10. Allí , Jésu s  contésta ésta prégunta diciéndo: "he venido para que ten-
gan vida y la tengan en abundancia”. 
 
Esté és él séntido ma s profundo dé la taréa dé acompan ar él déscubrimiénto vocacional. Qué los jo vénés 
téngan vida, péro no én médidas éscasas, ni én péquén as dosis administradas con rigor. Y, al révé s dé lo 
qué sé suélé pénsar, ésto no dépéndé, én primér lugar, dél tipo dé jovén qué nos toqué o dé sus particu-
larés caréncias. Dé un modo importanté, dépéndé dé cua n én plénitud nos sintamos nosotros, dé cua n 
capacés dé générar vida éstémos siéndo. A su véz, dépéndé dé cua n conténtos y én armoní a éstémos con 
nosotros mismos. 
 
En é pocas pasadas y tal véz au n vigéntés, hací amos una décodificacio n puritana dél éstar én armoní a 
consigo mismo.  Su séntido éra buscar la pérféccio n y éxigirsé la pérféccio n, porqué dé éso habí a qué 
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dar téstimonio a los jo vénés.  Con él 
paso dél tiémpo hémos compréndi-
do qué, si bién éstamos llamados a la 
comunio n con Dios, qué és pérfécto, 
ésto no és  taréa fa cil, no sé logra  
so lo con quérérlo. Hoy somos bas-
tanté ma s  réalistas, porqué nos da-
mos cuénta qué no podémos saltar-
nos él procéso, qué la vida tiéné éta-
pas, qué tiéné crisis, riésgos y opor-
tunidadés, qué crécér és avanzar y a 
vécés tambié n rétrocédér.  Hoy én-
téndémos qué él téstimonio qué té-
némos qué dar a los jo vénés no és él 
dé una pérféccio n lograda, sino él dé 
una fidélidad al proyécto dé créci-
miénto pérsonal. Y ésto, los jo vénés 
lo notan.  
 
La vida copiosa qué Jésu s nos invita 
a mostrar a los jo vénés, consisté én 
ésto: qué cada jovén, al pasar por 
nuéstro lado, sé siénta ma s én armo-
ní a consigo mismo,  sé éntusiasmé  
con la taréa dé déscubrir su voca-
cio n,  sé siénta invitado a hacér cré-
cér la vida a su alrédédor, én parti-
cular la dé quiénés convivén cérca-
naménté con él riésgo dé la muérté, 
én cualquiéra dé sus formas y, fruto 
dé  todo ésto, déscubra qué Dios lo 
ama y lo amé tambié n, siguiéndo ré-
suéltaménté las huéllas dé Jésu s. Ya 
Don Bosco nos lo afirmaba, “no basta 
amar a los jo vénés sino qué éllos sé 
dén cuénta qué sé los ama”. 
 

1. Los Secretos del Maestro 
 
A todos nos préocupa hacér bién 
nuéstra taréa dé éducadorés. A to-
dos nos gustarí a sabér én qué  con-
sistén los sécrétos para réalizarla 
bién.  Si miramos dé cérca la éxpé-
riéncia dé Jésu s, podémos asomar-
nos a ésos sécrétos. 
 
 
 

1.1. es necesario nacer de nuevo 
 
En él éncuéntro dé Jésu s con Nicodé-
mo (Jn. 3, 1-21), sé nos dicé  lo ma s 
importanté qué débé sabér un maés-
tro.  Récordémos qué Nicodémo éra 
un acadé mico, un hombré dé sabér. 
Era tambié n un hombré honésto, 
qué sé intérésaba por la vérdad y 
por méjorar su calidad dé maéstro. 
Con todas éstas inténcionés fué a vér 
a Jésu s. El qué haya ido dé noché, lo 
vamos a considérar un acto dé pru-
déncia ma s qué dé cobardí a.  
 
El dia logo comiénza con él réconoci-
miénto dé Nicodémo dé la calidad dé 
énviado dé Dios qué évidéncia Jésu s, 
porqué nadié puédé réalizar ésas 
sén alés si Dios no ésta  con é l. A ésto 
Jésu s réspondé  con unas cuantas 
frasés qué constituyén él sécréto 
ma s importanté dél oficio dé maés-
tro. "Hay qué nacér dé nuévo, por-
qué él viénto sopla dondé quiéré, y 
oyés su ruido, aunqué no sabés dé 
dondé viéné ni adondé sé marcha." 
   
Al oí r ésto, nos séntimos plénaménté 
idéntificados con Nicodémo qué sé 
quédo  sumaménté pérpléjo, ¿co mo 
és posiblé qué un hombré viéjo pué-
da nacér dé nuévo?  Nicodémo éra 
un hombré muy culto, familiarizado 
con él lénguajé  abstracto y simbo li-
co.  El sabí a muy bién lo qué éstaba 
préguntando.  Nacér dé nuévo quié-
ré décir rénunciar a todo lo qué uno 
és y tiéné, déspréndérsé dé convic-
cionés, dé préjuicios, dé idéas sobré-
valoradas y dé cértézas, para éstar 
plénaménté disponiblé. Eso és mu-
cho pédir a un hombré viéjo.  Sobré 
todo a é l qué éra un hombré dél sa-
bér.  Sérí a tanto como volvér al vién-
tré dé la madré y sér dado a luz nué-
vaménté. 
 
Por éso Jésu s insisté: "él viénto sopla 
dondé quiéré y oyés su ruido, aun-
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qué no sabés dé do ndé viéné ni 
ado ndé sé marcha".  Como sabé-
mos, él viénto (ruah) simboliza  
él Espí ritu.  Jésu s ésta  invitando 
a Nicodémo a vivir dé la fé, dé la 
confianza, dé la cértéza én qué él 
Espí ritu ésta  actuando y qué no-
sotros apénas alcanzamos a oí r 
su ruido, por éso sabémos qué 
actu a, péro todo lo déma s nos és 
désconocido.  Somos fiélés al Es-
pí ritu, éstando siémpré disponi-
blés y dispuéstos a révisar nués-
tras conviccionés ma s arraiga-
das, porqué él Espí ritu sopla 
dondé quiéré.  Nuéstra u nica sé-
guridad és nacér dél Espí ritu 
pérmanéntéménté. 
 

1.2.ñ 

es necesario hacer un  

ejercicio legitimo y atentico de 

la autoridad de maestro 
 
Es una éxpériéncia fascinanté 
contémplar él éjércicio qué Jésu s 
hací a dé la autoridad. El maravi-

lloso épisodio sobré la cuéstio n 
dél Sa bado nos pérmité asom-
brarnos anté un "maéstro légí ti-
mo y auté ntico". 
 
En dí a Sa bado los discí pulos, 
siéntén hambré y toman unas 
éspigas dél campo, las limpian  y 
las comén. Estos géstos oféndén 
profundaménté a los fariséos 
porqué la léy dé Moisé s prohí bé 
réalizar cualquiér trabajo ésé 
dí a. 
   
A la mirada dé los fariséos, rés-
pétar él Sa bado és dar culto a 
Dios, éxprésa la nécésidad dé 
réspétar la trascéndéncia, dando 
a Dios su lugar dé Dios. Al mis-
mo tiémpo,  constituyé una tra-
dicio n dél puéblo dé Israél, parté 
dé su idéntidad social. Por ésto, 
los fariséos siéntén qué los discí -
pulos son a la véz impí os y ano -
micos, niégan él honor débido a 
Dios y pisotéan la idéntidad so-
cial dé su puéblo. 
 
Por su parté, los discí pulos tié-
nén hambré. Es intérésanté la 
contraposicio n éntré dos nécési-
dadés tan polarés: la nécésidad 
dé trascéndéncia qué apunta a lo 
ma s supérior dé la naturaléza 

humana y la nécésidad dé ali-
ménto qué apunta a lo ma s 
"inférior" dé su naturaléza, qué 
lo asimila con los sérés vivos 
carénté dé éspí ritu.  La cués-
tio n dél Sa bado poné drama ti-
caménté én éscéna la idéntidad 
humana. ¿Qué  définé la 
"humanidad" dél hombré?  Dar 
réspuésta a ésta prégunta ha 
sido él céntro dé la  avéntura 
humana  y la basé dé los con-
flictos polí ticos, socialés y réli-
giosos, qué han atravésado la 
historia. No sé trata dé una pré-
gunta inocua ni coyuntural. 
 
Un maéstro légí timo és aquél 
capaz dé confirmar la vérdad 
dé las  crééncias y modos dé 
vér dé sus discí pulos. El maés-
tro ésta  llamado a proporcio-
nar légitimidad. Nadié apréndé 
ni crécé én la désconfirmacio n 
o la déslégitimacio n. Al mismo 
tiémpo, él maéstro débé favo-
récér la supéracio n, auténtifi-
cando las bu squédas dé sus 
discí pulos, provocando  y éxi-
giéndo él crécimiénto. 
 
En él téxto qué coméntamos, 
Jésu s sé muéstra como un 
maéstro légí timo y auté ntico. A 
los fariséos lés confirma su 
sénsibilidad para con la tradi-
cio n y la idéntidad social. Nin-
gu n puéblo sé consolida como 
tal sin mémoria ni idéntidad.  
Sin émbargo, los invita a déscu-
brir qué én la misma tradicio n 
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hay éxcépcionés importantés, qué no émpan an él 
culto al Sén or ni él réspéto por las tradicionés. Por 
éso, los qué a su mirada son transgrésorés, én vér-
dad son inocéntés. No és sano hacér una léctura sés-
gada, parcial o rí gida dé la tradicio n. 
 

A los discí pulos  tambié n lés légitima su actitud. En 
réalidad no éstamos condénados a répétir étérna-
ménté la tradicio n, ménos au n cuando ésta  én juégo 
una nécésidad tan ba sica como la dé comér. La tradi-
cio n no puédé réémplazar la capacidad dé discérnir y  
                                optar. Sin émbargo, la innovacio n no   
                                        sé justifica én sí  misma. Cuando   
                                          sé opta por no réspétar la tra- 
                                           dicio n débé habér un funda- 
                                           ménto so lido.  
 
             Y él funda- 
                                                                                  ménto qué  
                                                                                   Jésu s pro- 
                                                                                     poné és  
                                                                                       la com- 
                                                                                        pasio n.   
           Lo qué 
                      hacé 
                  "inocén- 
                                                                                     tés" a los  
                                                                                       discí pu- 
                                                                                     los no és  
                                                                                     un libé- 
                                                                                        ralismo  
                 décadén- 
                                                                              té qué consi-
       déra qué todo 
            da lo mismo.  
      Son inocéntés por- 
                    qué nos compadécé- 
                                                         mos dé su hambré. Esé  
                                                          és él vérdadéro culto,  
                                                          porqué él honor dé  
                                                          Dios ésta  én qué él  
                                                          hombré viva. 
 
                                       A travé s dé ésté téxto,  
                                                          Jésu s nos dicé algo  
                                                         ma s. El conténido dé la  
                                                           "humanidad" dél hom- 
                                                            bré, no tiéné qué vér  
                                                                con jérarquizar la  
                                                                réalidad humana  
                                                                distinguiéndo nécé- 
                                                                sidadés éspiritualés 

y matérialés, supériorés é infériorés, tras-
céndéntés é inmanéntés, étc. Tampoco Jésu s 
ésta  a favor ni én contra dé la tradicio n én sí  
misma. El nos dicé qué la humanidad dél 
hombré tiéné qué vér con él amor. Allí  don-
dé los hombrés sé aman  hay  calidad huma-
na. Por él contrario, dondé hay indiféréncia 
o supérficialidad én la aténcio n a las nécési-
dadés é incluso a los puntos dé vista dél 
otro, la calidad humana sé émpobrécé nota-
bléménté. Jésu s nos proponé un rééncuadré 
én clavé dé compasio n para supérar los con-
flictos qué nacén dé paradigmas diféréntés  
én lo ontolo gico, antropolo gico, épistémolo -
gico o dél origén qué séa. 
 

1.3. estamos abiertos a un llamado que se 

contagia 
 
Jésu s, con aproximadaménté tréinta an os, 
déspué s dé una inténsa bu squéda, décidé ir 
al éncuéntro dé Juan Bautista (Jn. 1,29).  
Juan sé habí a désplazado al désiérto, aléja n-
dosé dél céntro dél podér judí o, él témplo. La 
multitud énténdio  ésé ménsajé y  muchos 
acudí an a é l. Juan éra un signo clavé dé la 
préséncia dé Dios. 
   
Jésu s, como otros, sé acérco   a ésté proféta, a 
corazo n abiérto, buscando "algo", buscando 
a Dios. Esa tardé én él Jorda n sé sintio  pro-
fundaménté amado por él Padré. Sé sintio  
émpapado por él Espí ritu dé Dios. Dios ha-
bí a cautivado su corazo n. A partir dé ahí  sé 
mantuvo alérta, éspérando una sén al. Para 
Jésu s ésa sén al fué: "tomaron préso a Juan". 
Alguién tiéné qué séguir gritando él suén o 
dé Dios, algo hay qué hacér. Por éso siénté la 
urgéncia dé anunciar una Buéna Noticia: "el 
plazo está vencido, el Reino de Dios se ha 
acercado. Tomen otro camino y crean en la 
Buena Nueva".  
 

Déténga monos. Véamos dé nuévo ésta éxpé-
riéncia qué vivio  Jésu s. Sé poné én movi-
miénto, abiérto y én bu squéda. Dios lo sor-
préndé, lo cautiva y é l sigué aténto.  Disciér-
né la sén al y sé poné én camino con ésta cér-
téza: "ésto qué a mí  mé cautivo   téngo qué 
anunciarlo por todos lados. Dios, a travé s dé 
la Buéna Nuéva, séguira  cautivando a otros."  
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Sigué él téxto... "Jésu s cami-
naba por la orilla dél lago dé 
Galiléa" y déscubré qué ahí , 
dondé hay mucho movi-
miénto dé génté trabajado-
ra, és dondé hay qué invitar, 
éntusiasmar a otros para 
ésta taréa dél Réino. 
 
Jésu s sabí a qué él Réino éxi-
gé cambios, a é l lo habí a 
désinstalado, lo habí a atra-
pado, por éso no témé hacér 
la misma propuésta, Dios 
séguira  cautivando a otros. 
 
Jésu s sé acérca, "los vio", los 
miro  con profundidad, con 
la misma profundidad qué él 
Padré lo miraba ésa tardé én 
él Jorda n. Sé métio  én la vida 
dé éllos, sé hizo compan éro, 
con ésos séntimiéntos y acti-
tudés los invita, désdé su 
lénguajé, désdé lo qué éllos 
podí an compréndér: 
"sí ganmé, qué yo los haré  
péscadorés dé hombrés".  Es 
una propuésta clara, no hay 
doblés ménsajés. Es tambié n 
una propuésta éxigénté, 
désafianté, cautivanté. Jésu s 
habí a hécho lo suyo, ahora 
habí a qué éspérar la rés-
puésta: "y con éso, déjaron 
sus rédés y émpézaron a sé-
guirlo". 

Jésu s habí a logrado comunicar algo dé 
aquélla éxpériéncia fundanté.  Esa tardé én 
él Jorda n, Simo n y André s cautivados por 
ésa propuésta, sé arriésgan a désinstalar-
sé, "déjan sus rédés" y émpiézan a cami-
nar. Esé llamado résono  én lo profundo dé 
sus éntran as y déspérto   "algo" qué no sa-
bí an qué nombré ponérlé, péro los habí a 
cautivado. Jésu s supo acércarsé, hablar su 
mismo "lénguajé", pudo comunicarsé a co-
razo n abiérto. A travé s dé é l, él Padré toco  
él corazo n dé éstos hombrés, qué cautiva-
dos por él Réino, "déjaron todo y émpéza-
ron a séguirlo". 
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1.4. un oficio que se ejerce 

con el signo de la audacia 
 
Aquél inténso éncuéntro dé 
Jésu s con él jovén rico nos 
pérmité contémplar otros 
maticés dél oficio dé maés-
tro. La accio n sucédé én él 
camino a Jérusalé n. En ésté 
moménto dé su vida Jésu s 
ya no débio  proclamar anté 
todo él puéblo, con palabras, 
la proximidad dél Réino. No 
lé han sabido énténdér. Aho-
ra ha cambiado la ta ctica. 
Con él grupo dé los docé ém-
piéza a constituir él définiti-
vo puéblo dé Dios. Esta séra  
la sémilla sémbrada én la 
tiérra dél viéjo puéblo qué 
dara  una cosécha dél ciénto 
por uno. Dé ésté modo él 
viajé a Jérusalé n sé ha con-
vértido én una instruccio n 
privada a los discí pulos. 
 
Al final dél camino Jésu s sé-
ra  "éntrégado a los hom-
brés" (Mc.9, 31) y oférta: la 
humanidad nuéva dél Réino. 
Vino a los suyos péro los su-
yos no lo récibiéron. Sin ém-
bargo, ésté és él camino a 
travé s dél cual él Hijo Envia-
do por él Padré Dios, réaliza 
su misio n dé dar Vida Nuéva 
a un mundo démasiado én-
véjécido por sus ésclavitu-
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dés. Así , él camino pascual dé 
Jésu s éngéndra él Réino, la Hu-
manidad Nuéva. 
 
En ésté moménto, un hombré 
(un jovén, nos dicé él paralélo dé 
Matéo) honrado é impécablé, 
éducado y profundaménté cum-
plidor, dé miradas élévadas, sé 
présénta a Jésu s con hondo rés-
péto réligioso: dobla la rodilla, lé 
da un tratamiénto qué muéstra 
gran éstima. 
 
Es un jovén-adulto qué, habién-
do coséchado ya algunos logros 
importantés én su vida, no déja 
dé préguntarsé por la fuénté gé-
nuina dé la Vida qué no muéré. 
En é l anida la prégunta honda 
por él auté ntico séntido dé la 
Vida, aquí  y dé ma s alla . Prégun-
ta por la "Vida" mostrando qué 
ésta  dispuésto a ponér "su" 
Vida én cuarénténa. Son pré-
guntas qué dé un modo u 
otro, én él camino dé la ma-
duracio n, él jovén sé hacé: 
¿Qué  téngo qué hacér?, ¿Qué  
puédo hacér adéma s dé lo 
qué hago?, ¿Qué  éspéran dé 
mí  los otros?, ¿Qué  puédo ha-
cér por éllos?, ¿Qué  éspéra dé mi 
Dios? Yo mismo: ¿Estoy satisfé-
cho dé lo qué hago? En él fondo 
son las préguntas qué los jo vé-
nés sé hacén én ésa étapa dé la 
vida signada  por él héroí smo y 
los suén os dél corazo n. 
 
Fué a prégunta rsélo a Jésu s, pré-
cisaménté porqué Jésu s éra 
buéno. Sér buéno, no és lo mis-
mo qué sér bonacho n condés-
céndiénté con los caprichos dé 
los alumnos. El maéstro Jésu s és 
buéno, y por sérlo és tambié n 
récto y sincéro y contésta la vér-
dad. Por éso sé acérco  a Jésu s él 
muchacho: quérí a conocér la 
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vérdad. El maéstro Jésu s al privi-
légiar la évangélizacio n lo hacé 
désdé una diménsio n éducativa. 
Cuando no sé tiéné én cuénta 
ésta diménsio n como critério, 
los jo vénés siéntén qué él maés-
tro sé préocupa ma s dél objéto 
dé la propuésta vocacional (la 
pastoral "dé pésca") qué dé la 
condicio n éxisténcial y dé las 
posibilidadés dé las pérsonas. 
Por éso quién dirigé -como Jésu s 
él Maéstro- préféréntéménté su 
mirada al jovén, a su ritmo dé 
maduracio n  vocacional, a los 
nivélés dé sus réspuéstas auté n-
ticas, a sus posibilidadés réalés, 
asumé la éxigéncia pédago gica 
dé la pastoral vocacional. 
 

 

 
 
Dé ésté modo él jovén, viéndo én 
Jésu s al Maéstro capaz dé ofré-
cér réspuéstas cértéras acérca 
dél séntido dé su propia vida, én 
la cual comprométér lo méjor dé 
sí , sé acérca é indaga. Prégunta, 
avérigua por lo total y définitivo 
qué dé  séntido al mundo dél 
amor y dél trabajo cotidiano. Pa-
récérí a qué hay én é l una  impé-
riosa nécésidad dé transformar 
la rutina dél hacér, por la mara-
villa dé lo cotidiano qué sé vuél-
vé ma gico cuando sé déscubré 

qué la médida dél amor és amar 
sin médida. 
 
Jésu s, aunqué ofrécéra  réspués-
tas qué facilitén él déscubri-
miénto dé un proyécto dé vida, 
én él cual comprométér las pro-
pias énérgí as, contésta apélando 
a la ségunda tabla dé la Léy dé 
Moisé s y so lo a é sta: los manda-
miéntos qué sé réfiérén al pro ji-
mo. Lé rémité al origén dé todo: 
aquéllas sén alés dé la vida dé 
Dios én él mundo, qué concrétan 
él pérmanénté llamado dé Dios 
Padré a vivir dé cara a El y a sus 
hijos, én una u nica fidélidad téji-
da con los hilos dé la filiacio n y 
dé la fratérnidad. En éfécto, sé 
trata dé cumplir los anhélos an-
tiguos dé la humanidad: ocupar-
sé dé construir un  mundo nuévo 
dando lo méjor dé nosotros mis-
mos. 

 
Al éscuchar la priméra rés-
puésta dé Jésu s para amasar 
un proyécto vital én lo coti-
diano y normal dé la vida, él 
jovén réplica arguméntando 
qué todo éso ya lo véní a ha-

ciéndo désdé qué éntréno  su 
juvéntud. Ya éntoncés, con él al-
ma lléna dé intérrogantés, hasta 
él dí a dé hoy lo habí a inténtado 
poniéndo manos a la obra dél 
bién. 
 
En ésé moménto Jésu s lé mira 
con térnura, sé éncuéntra a gus-
to con é l, y con gran carin o lé 
invita al "séguimiénto". El amor  
dé Jésu s por él jovén, éxprésado 
én la mirada béné vola y péné-
tranté, és él motivo dé la pro-
puésta radical dé Jésu s. Es una 
invitacio n a pasar dé "hombré 
é tico" a "discí pulo", dé hombré 
qué "cumplé la justicia" a hom-
bré qué sigué a Jésu s én él ca-
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mino. So lo él amor lé dicé al 
buén Maéstro cua ndo és él mo-
ménto oportuno, tal véz dé ésos 
pocos qué sé tiénén én la vida, 
para hacér la propuésta vocacio-
nal, indépéndiénté dé la rés-
puésta. Es él moménto dé sém-
brar, no dé coséchar. Es él tiém-
po dé la chispa inicial, no dél 
fuégo final. El amor al jovén y al 
suén o dé Dios én su corazo n, és 
la motivacio n singular y primor-
dial qué impulsa al maéstro, no 
por otro tipo dé motivacionés 
sécundarias, para ésté moménto 
(éscaséz dé vocacionés, habilida-
dés dél jovén para tal o cual sér-
vicio, étc.). 
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Jésu s lo llamo  a amar dé cuérpo éntéro, a darsé por éntéro, éntrégan-
do au n sus logros y sus biénés para qué, ligéro dé équipajé, con la ma-
yor agilidad posiblé, caminé por las huéllas dé Jésu s: hacér dé la socié-
dad nuéva, dél Réino, él mayor logro dé su vida y por éso su u nico té-
soro, la séguridad céntral. Sin émbargo, "al oí r ésto, él jovén sé fué 
muy tristé porqué téní a muchos biénés" (Mc.10,22). Era muy idéalista 
péro poco réalista. Apégado a sus riquézas, bajo  los ojos inundados dé 
tristéza y, abatido por las palabras dé Jésu s, siguio  su camino indivi-
dual. Todaví a décidido a acogér la invitacio n dirécta dé Jésu s a dar lo 
suyo para qué otros sé bénéficién dé los biénés y dé los frutos dél 
Réino. No sabémos qué  fué dé é l. Hay vocacionés (llamados) sin rés-
puésta, porqué so lo sé tiéné él todo téniéndo nada. En la réspuésta 
vocacional, como én todo camino dé félicidad, él sécréto és ambicio-
nar pocas cosas y pocas cosas ambicionarlas bién poco. 
 

No és qué Jésu s lé "imponga" él nuévo mandamiénto dé pobréza; la 
palabra séra  "séguimiénto". Un séguimiénto qué, én él camino a Jéru-
salé n, comporta idéntificacio n con un Jésu s concréto (no idéalizado) 
qué és pobré, qué no méndiga consuélo a las riquézas dé ésté mundo, 
qué tiéné su mirada puésta én él Padré, y qué por ésto supo tomar su 
cruz. En él camino vocacional no sé sigué porqué sé déja, sé déja por-
qué sé sigué. El créyénté débéra  éstar siémpré dispuésto a déjarlo to-
do para séguir a Jésu s. Los qué asuman la actitud déspréndida dé los 
discí pulos séra n los qué alcancén la vida (Mc. 10,30) qué buscaba él 
jovén rico (Mc. 9, 17). 
 

En ésté rélato vémos a Jésu s como maéstro qué facilita él éncuéntro 
dél jovén con él Dios dé la Bondad: "so lo Dios és buéno" (Mc.10.17). 
No habla dé sus logros, sino qué convoca al suén o dé Dios individual y 
coléctivo. Invita a mirar la propia vida én clavé vocacional: "vén y sí -
guémé". Escucha réspuéstas y abré las puértas a las grandés utopí as, a 
los amplios horizontés, a las nuévas frontéras. No témé éscandalizar 
con afirmacionés éxagéradas o con propuéstas locas, héroicas hasta él 
éxtrémo: "nadié és buéno, so lo Dios”, "una cosa té falta, vé ndélo todo, 
nada téngas". Invita a qué él proyécto vocacional séa la í ntima y pro-
funda solidaridad con los pérdédorés dé la historia: "da sélo a los po-
brés". Llama sin miédo, con la vérdad dé su vida: fijando én é l su mira-
da, lé amo  y lé dijo: vén y sí guémé". Réspéta la réspuésta y la acogé, 
séa lo qué séa. "Péro é l sé marcho  éntristécido, porqué téní a muchos 
biénés" (Mc.10,22). 
 

2. las tentaciones del maestro 
 

En nuéstro éjércicio cotidiano dé éducadorés y dé acompan antés dé 
los jo vénés én él camino a su vocacio n, nécésitamos ténér claridad én 
él itinérario a séguir. Para ésto, és indispénsablé conocér él mapa dél 
térritorio a récorrér y las téntacionés dél camino. 
 

En él a mbito dé la vocacio n, conocér él térritorio quiéré décir qué él 
maéstro débé sér un profundo conocédor dé los procésos vitalés, débé 
manéjar con délicadéza las nécésidadés y los riésgos dé cada étapa dé 
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vida. Al mismo tiémpo, débé sér un 
profundo conocédor dé las éxpérién-
cias humanas ma s fundaméntalés 
como la idéntidad dé séxo, él amor, él 
dolor, la séxualidad, la frustracio n, 
étc. Tambié n, débé compréndér a 
fondo las clavés culturalés qué téjén 
la vida actual, én particular la dé los 
jo vénés; nutrirsé pérmanéntémén-
té dé una mirada creyente sobre la 
historia y profundizar en una teo-
logía renovada de la vocación. 
 

Finalménté, él conocimiénto dél arté 
dé éducar, con él consécuénté mané-
jo dé procésos, mé todos y té cnicas, és 
otro campo én él qué és indispénsa-
blé movérsé con propiédad. En él as-
pécto référido a las téntacionés dél 
camino, és préciso sabér qué én él 
oficio dé maéstro  siémpré sé corrén 
riésgos. Tambié n Jésu s nos hablo  éx-
plí citaménté dé éstos.  
 

La taréa dél maéstro én él camino 
vocacional és tan délicada, qué résul-
ta fa cil compréndér las advérténcias 
dé Jésu s  én él capí tulo 23 dé Matéo 
dondé podémos pércibir su llamada 
dé aténcio n dé quiénés mal éjércén él 
oficio dé maéstros. Léyéndo déténi-
daménté él capí tulo 23, parécén ha-
bér trés cosas importantés a prévé-
nir: 
 

Lo que se enseña es preciso 
encarnarlo. 
Cuando sé dicé péro no sé hacé, 
siémpré sé éjércé él oficio dé maés-
tro con rasgos controladorés, con 
acéntos inquisitorialés. Siémpré és 
como atar los pésados bultos dé las 
normas éxtérnas sobré las éspaldas 
dé los qué no las vivén con convénci-
miénto intérno. 
 

El vérdadéro maéstro éncarna lo qué 
énsén a, ha ténido la audacia dé réco-
rrér  é l mismo él camino qué quiéré 
mostrar a sus discí pulos, por éso sa-
bé dé lo qué habla y résulta convin-

cénté. Su misma éxpériéncia pérsonal 
lo hacé émpa tico con los discí pulos, 
compasivo con sus dificultadés y nun-
ca éjércé un control réchazanté qué én 
véz dé éstimular désanima.  Quién no 
éncarna lo qué énsén a, tiéné una pré-
caria idéntidad dé sí  mismo, por éso 
sé sobréidéntifica con la norma y sé 
muéstra pérsécutorio para éxigir a los 
déma s, porqué so lo así  sé siénté libré 
dé la angustia dé su fragilidad pérso-
nal.  Por él contrario, él vérdadéro 
maéstro, no nécésita falsas ségurida-
dés, tiéné la libértad dé sér y dé déjar 
sér. 
 

Todos nécésitamos dé la éstima dé los 
déma s, gozar dél aprécio dé los otros 
y para un maéstro és importanté con-
tar con una ca lida récépcio n por parté 
dé sus discí pulos. No és ésto lo qué 
Jésu s réprocha a los malos maéstros. 
 

La amonéstacio n  dé Jésu s  dénuncia 
él abuso dé la posicio n, généralménté 
ma s élévada, qué sé asocia al rol dé 
maéstro.  La éxcésiva préocupacio n 
por él propio préstigio, él célo dé po-
dér pérsonal, la nécésidad dé contar 
con la subordinacio n dé los discí pulos, 
él qué la indépéndéncia dé los discí pu-
los  aménacé  la propia éstima, él nar-
cisismo dé las actitudés, étc. son algu-
nas dé las consécuéncias dé déjarsé 
obnubilar con él status dé maéstro. 
 

Jésu s rubrica su advérténcia con un 
insisténté llamado a las rélacionés dé-
mocra ticas éntré maéstro y discí pulo. 
"Uno so lo és él Sén or, todos los déma s 
somos hérmanos". Sér maéstro, és té-
nér la vocacio n dé sérvir a los hérma-
nos acompan a ndolos a déscubrir su 
propia vocacio n. Nada ma s y nada mé-
nos. 

 



 
Los purismos en-
gendradores de 
confusión. 
 
Los vérsí culos 13 al 33 
son tal véz los ma s duros 
dé todo él évangélio. En 
éllo, Jésu s vuélca todo él 
péso dé su réchazo y én-
rostra a los  malos maés-
tros  ésas actitudés  puri-
tanas, qué hacén précisas 
éxigéncias a sus discí pu-
los sobré cuéstionés éx-
térnas, dé apariéncia y, al 
mismo tiémpo, son com-
placiéntés con actitudés 
qué aténtan contra la jus-
ticia, él buén corazo n y la 
léaltad. Todas ésas acti-
tudés qué Jésu s sintétizo  
con aquélla éxprésio n 
tan élocuénté: cuélan él 
mosquito y sé tragan él 
caméllo. 

3. LOS RIESGOS COTIDIANOS DEL 

MAESTRO 
 

Para todo éducador y pastor consti-
tuyé una énormé téntacio n modélar 
a sus discí pulos a su modo, transmi-
tié ndolés sus idéas, sus modos dé 
actuar, sus géstos y hasta los acéntos 
dé la voz. Si bién és ciérto qué los 
vérdadéros maéstros poséén un ca-
risma énorméménté atractivo y  qué 
modélan é inspiran profundaménté 
a sus discí pulos, ma s alla  dé ésto, los 
maéstros débén éstar aténtos a su-
pérar la téntacio n dé avasallar él dis-
cérnimiénto pérsonal dé los jo vénés, 
a réspétar su dérécho a pénsar  y a 
tomar opcionés diféréntés.  
 

En ocasionés, los jo vénés ma s qué 
discí pulos parécén clonés dé sus 
asésorés y, én tal situacio n, la disi-
déncia sé considéra  una gravé trai-
cio n y constituyé una aménaza a la 
éstima dél maéstro. Déma s ésta  dé-
cir qué tal situacio n no és formativa 
sino ma s bién déformadora y rés-
trictiva. 
 

Una situacio n dé inmaduréz pérso-
nal sé éscondé tras él éjércicio narci-
sista dél acompan amiénto a los jo vé-
nés, qué lléva a los maéstros a vér én 
éllos so lo una éspécié dé éco dé sí  
mismos. La inmaduréz consisté én 
no sér capaz dé énfréntar opinionés 
diféréntés y opuéstas, sin séntir  
aménazado gravéménté  él fra gil 
séntimiénto dé propio podér. Las 
pérsonas narcisistas parécén  consi-
dérarsé a sí  mismas a tal punto  qué  
no considéran a nadié ma s. A difé-
réncia dé lo qué suélé pénsarsé, no 
és porqué sé amén mucho a sí  mis-
mas.  Ma s bién és porqué, con rés-
pécto a sí  mismas, no sé siéntén pi-
sando térréno firmé. Esta n ma s in-
mérsos én una corriénté dé fantasí a  
qué afianzados én una so lida idénti-
dad. Dé ahí  la nécésidad dé vérsé ré-

fléjado én los déma s, por una intén-
sa bu squéda dé lo qué sé carécé: un 
vérdadéro sí  mismo.  Dicho dé otra 
manéra, él narcisismo és un signo dé 
qué la pérsona au n no ha éncontra-
do un modo adécuado dé amarsé a sí  
mismo. 

 

 
 

3.1. El riesgo de las satisfacciones 

sustitutas. 
 
La taréa vital dé la adultéz, como sé 
ha dicho ya, consisté én éstablécér, 
protégér y cuidar a la siguiénté gé-
néracio n.  Cumplir bién con ésta vo-
cacio n és la éxpériéncia ma s satis-
factoria qué puédén vivir  los adul-
tos. Junto con ésto, tambié n és im-
portanté qué todo adulto désarrollé 
la capacidad dé éstablécér  satisfac-
torias rélacionés dé amistad,  dé co-
munidad, dé paréja, dé trabajo én 
équipo étc., con las pérsonas dé la 
propia généracio n. 
 
Ciértas caréncias madurativas pué-
dén llévar a algunos maéstros a én-
contrar satisfactorias solaménté las 
rélacionés  con los jo vénés. Hécho 
qué sé vé facilitado por sér con éllos 
con quiénés sé pasa la mayor parté 
dél tiémpo y tambié n porqué él 
acompan amiénto, por sér tambié n 
una rélacio n dé autoridad, suélé sér 
égosinto nica para cualquiér adulto. 
 
En la médida én qué hay ménos con-
tacto con los miémbros dé la propia 
généracio n, hay ménos tiémpo para 
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cultivar las rélacionés y, sobré 
todo, ménos tiémpo para traba-
jar las dificultadés. En ésta situa-
cio n, sé corré él riésgo dé intén-
sificar la rélacio n con los jo vénés, 
convirtié ndolas én rélacionés 
sustitutas.  Esto quiéré décir, sa-
tisfacér la nécésidad ba sica dé 
rélacio n casi éxclusivaménté con 
los jo vénés, convirtié ndolos én él 
u nico contacto rélacional. Dé ésé 
modo, los jo vénés viénén a sér 
una satisfaccio n vicaria dé las 
rélacionés qué débérí amos ténér 
con la propia généracio n y con 
las otras généracionés. 
 

Como siémpré ésto limita la vida, 
réstando éxpériéncias vitalés, 
porqué cada généracio n ofrécé 
pérspéctivas distintas, manifiés-
ta divérsos modos dé énfréntar 
la vida y, désdé luégo, la rélacio n 
con éllas, nos pérmité éxtériori-
zar aspéctos distintos dé nuéstra 
riquéza pérsonal. Así  por éjém-
plo, los nin os nos pérmitén éxté-
riorizar la térnura; nuéstros pa-
rés, la capacidad dé caminar jun-
tos, la confrontacio n y la sinto-
ní a; los ancianos, la capacidad dé 
éscuchar, la tolérancia y la grati-
tud, étc. 
 

La pobréza dé rélacionés poligé-
néracionalés résta calidad a 
nuéstra taréa éducativa, porqué 
limita la riquéza dé éxpériéncias 
vitalés qué nos pérmitan ilumi-
nar méjor la vida dé los jo vénés. 
Sin émbargo, hay otro riésgo, tal 
véz ma s péligroso, porqué sé tra-
ta dé un costo qué pagan los jo -
vénés. Las rélacionés sustitutas 
siémpré son inténsas, porqué 
tiénén qué cumplir funcionés 
compénsatorias én ciérto modo. 
Por ésé camino, un asésor puédé 
llégar a sér él u nico amigo dé un 
jovén o dé una jovén, favorécién-
do ciérta dépéndéncia, qué én 

parté és nécésidad dé los jo vé-
nés, péro tambié n hay qué réco-
nocér, én parté és nécésidad dél 
asésor, puésto qué inconsciénté-
ménté téndérí a a solicitar ma s 
aténcio n para sí  mismo por parté 
dé los jo vénés.  
 

Habrí a qué sér particularménté 
cuidadoso con las rélacionés sus-
titutas cuando él asésor/a y él 
jovén son dé distinto séxo, por-
qué én éstos casos la inténsidad 
dé la amistad impidé al o la jovén 
éstablécér so lidas rélacionés dé 
paréja.  
 
La figura dél asésor, particular-
ménté cuando sé és jovén adulto, 
opéra como un idéal qué opaca la 
figura dé cualquiér posiblé paré-
ja.  
 

El camino dé la asésorí a puédé 
ténér éstas u otras dificultadés. 
En cualquiér caso, sé puédén évi-
tar las dificultadés ma s sérias 
éstando lu cidaménté aténtos a 
una autocrí tica sin éxigéncias 
désmédidas y  sin complacéncias 
régrésivas.  
 

Para éstar protégido contra las 
téntacionés dél camino és intéré-
santé considérar la éxpériéncia 
dé dos éscultorés. El priméro dé 
éllo él mí tico Pigmaléon, qué és-
culpio  una figura dé mujér, plas-
mando én élla éxactaménté sus 
suén os dé bélléza, a tal punto 
qué sé énamoro  dé élla y solicito  
a los diosés qué lé diéran vida. El 
probléma dé Pigmaléon és né-
garsé a vivir las dificultadés dél 
maéstro. Niéga los conflictos, 
niéga él procéso, niéga la dépén-
déncia. Todo buén maéstro sabé 
qué la rélacio n con los discí pulos 
és conflictiva, lléna dé tropiézos 
én él camino, péro éso no lo 
asusta y ésta  dispuésto a vivirlo 

tal como és, sabiéndo qué al final 
dél camino, él discí pulo lo aban-
donara . Pigmaléon én cambio, 
quiso aségurarsé la auséncia dé 
conflicto, dé tédiosos procésos y 
dé abandono. 
 

Por contrasté, otro éscultor, Mi-
guél Angél, solí a récorrér las can-
téras para buscar por sí  mismo él 
ma rmol para ésculpir. Décí a é l 
qué récorrí a las piédras éspéran-
do qué alguna lé hablara dé la 
figura qué éscondí a. Así , éntén-
dí a qué  su taréa consistí a sim-
pléménté én sacarla afuéra. Es 
significativo qué él réfranéro po-
pular, éntiénda qué tratar dé én-
sén ar algo a los qué son "casos 
pérdidos" és como hablarlé a las 
piédras. Sin émbargo, un gran 
artista, y maéstro/a, és capaz dé 
éstar tan sénsibléménté aténto 
qué éscucha hablar a las piédras. 
 

 Finalménté, otro riésgo és éxa-
cérbar él éjércicio dé la autori-
dad. Toda autoridad sana és és-
pécí fica, por contrasté con las 
autoridadés insanas, qué son 
pérmanéntés y totalés. El acom-
pan amiénto vocacional implica 
éjércér la funcio n dé maéstro, 
péro éllo no implica copar la li-
bértad pérsonal dél discí pulo és-
pérando qué réconozca la autori-
dad dél maéstro én todos los a m-
bitos dé la vida.  
 
Al mismo tiémpo, él acompan a-
miénto vocacional implica un dé-
términado pérí odo dé la vida dél 
discí pulo, qué no és buéno éxtén-
dér ma s alla  dé lo nécésario, por-
qué él aléjamiénto dél discí pulo 
és un signo dél é xito dél maéstro, 
quién prépara él camino para 
qué los discí pulos lléguén a sér 
én su moménto los maéstros dé 
sí  mismos. 
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