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V EN TA JA S DEL LAICISMO
El obrero vive a ju t una situación muy n u I j lo mismo 

en lo social que en lo religioso. Y tal como está hoy el mun
do no puede haber paz y prosperidad en un país mientras no 
se realice una indispensable justicia en torno a la clase tra- 
bajadora.

El problema del obrero es muy complejo y obedece a 
causas muy diversas y profundas. Pero persuadámonos de 
que no es obra del azar. 0  al menos admitamos que nunca 
se han queildo seguir los mejores procedimientos para elevar 
al obrero y que alguna de las causas que fo mantienen pobre 
y vicioso ha sido propiciada desde arriba.

Una de ellas, de una eficiencia descarada, es el laicismo. 
Es este un sistema social sin Dios y sin Religión. Y está, 
hace ya una serie de años, en vigencia entre nosotros.

El laicismo es el opio del pueblo. Lo mantienen sin 
Dios, sin amor a sí mismo, en sus vicios y en sus odios, ador
mecido para no comprender que sus pobrezas son obra de una 
auténtica maquinación para que caiga en las garras del co
munismo

El laicismo es la puesta en práctica de aquel piincipio 
expresado nada menos que por un impío, no recuerdo si por 
el propio Voltaíre: 1 Quita a Dios de en medio de un pueblo
y pronto adorarán las bestias".

Bestias sen esa serie de vicios, raíz de la indigencia, a 
que da un culto tan rendido una gran parte del pueblo.

Se implantó el laicismo con la intención (?) de civilizar
nos y de favorecer la cultura y el progreso, y he aquí los re
sultados. Extraña manera de querer progresar esta de tirar 
a Dios por la borda.

La realidad es, aunque se le quiera cerrar los ojos, que 
el laicismo tiene en quiebra a los valores morales del pueblo 
y un pueblo que ya perdió la conciencia de un Dios es un 
pueblo pésimamente dispuesto pata la legalidad y el orden, sin 
los cuales es imposible la cultura y es imposible el progreso.

¿Por qué no se querrán dar cuenta de esto los señores 
laicos7 Han dado en contundir los escrúpulos de beata y la 
gazmoñería con las creencias y la práctica religiosa del hom
bro ilustrado y serio. Este suele darles a ellos diez vueltas 
en cultura y refinamiento.

Entre los obreros, por ejemplo, los obreros laicos son más 
exaltados, más ambiciosos, más tolerantes, pero no por eso 
legran más y mejor confort de vida, sino que suelen Ir a en
grosar las listas de los Indeseables acabando por fin en una 
cesantía sin remedio Los cristianos en cambio trabajan, no 
pelean tanto, duran más en sus empleos y a la hora de reda-

N O T I C I A »  C A T O L I C A »
POMPEYA. Italia, (NC). 

El presideote de Italia, An
tonio Segni, descubrió aquí 
un monumento a la memo- 
ría de Bartolo Longo, funda
dor del santuario de Nuestra 
Señora de Pompeña y de ins
tituciones de beneficencia 
para huérfanos e hijo9 de 
prisionero?. Bartolo Longo, 
cuya causa de beatificación 
acaba de iniciarse, dedicó 
toda su vida, junto con su 
esposa la condesa María De 
Fusco, a obra9 de caridad y 
de auxilio social entre I09 
humildes del valle de Potn* 
Peya.

xx
CIUDAD DEL VATICA

NO (NC). Anuncia la Radio 
Vaticana que el Dr Mario 
Fontana, presidente de la A- 
sociación de Hospitales de 
Roma, ha sido nombrado di
rector del Servicio de Salu-

fia Pasa a la pA?1na 4

mar sus derechos son los primeros porque los tienen aprendi
dos de la Iglesia que se los ha señalado bien clavos sobre to
do su derecho fundamental de hijos de Dios que el comunis
mo niega rotundamente y que el laicismo disimula.

¿Qué le han de agradecer los obreros al laicismo en 
Honduras? ¿Qué ventajas le ha traído.

¿Ho serian los obreros menos viciosos, más economiza- 
dores, más trabajadores, más conscientes e ilustrados para 
poder reclamar con más base y mejores argumentos sus legí
timos derechos si se los hubiese educado según Dios, en la 
doctrina cristiana, que le enseña al hombre su egregio rango 
de hijo de Dios?

En una palabra ¿no serían los obreros más útiles a si 
mismos, a sus patronos y a la Patria enseñándoles la socio
logía cristiana que tan claramente les explica sus derechos y 
sus obligaciones e i  el trabajo?

No se quiere asi porque nuestra civilización cristiana 
cobraría mucho auge; y se Implanta el laicismo que es la for
ma más disimulada de su radical oposición.

P PEDRO ORTIS. C M.

GROTTTAFERRATA. I* 
talla, (NC). Lc9 r ñervado» 
re9 no c< tólic^s al II Conci
lio Ecuménico Vaticano vi
sitaron aquí el monasterio 
del rito rrier tal. de I09 mon
jes de San Basilio, fundado 
antes del cisma que dividió 
a la Cristiandad en el siglo 
XX. El cardenal Agustín 
Bea SJ, presidente del Secre
tariado Pro Unidad Cristia
na que acompañaba a los vi
sitantes, dijo que el monas
terio. anterior a tedo9 109 cis
ma?, constituía un símbolo 
de la deseada unidad cristia-
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POLVOS FACIALES

ORQUIDEA MARINA
MUY PERFUMADOS 

EN
CAJAS Y SOBRES 

SUPERMERCADO

I A  C R I O L L A
JOSE MOREIRA

El Almacén de Abarrotes 
Mejor Surtido de ía Plaza

san Fvdro Guia Hcmd. C A

Cortesía de

Antonio KattíiyCía.
rOM F CAFE

LA M E D A L L A
r  SABRA LO

QUE ES CAFE

Alfredo R. Pineda
HE PRESE NT ANTE DE 
CASAS EXTRANJERAS

ROPA INTERIOR

LADY SONIA
Ld más perfecta t corte 

•««uísito. Busque la en b  
Fábrica de

m. J. HANDAL

T OME

Tara r Coa-Tora

Vidas Ejeoiplaies de los Tres Santos recién Catonizados
San Pedro Julián Ey- 

mar, el “gran misionero 
de la Eucaristía”, funda* 
dor de las Congregaciones 
de Sacerdotes y Siervas 
del Santísimo Sacramen
to, nació el 4 de febrero 
de 1811 en la Mured’Ise- 
re, Alpes Franceses. Hijo 
de un cuchillero y de Mag 
dalena Pelosse, segunda 
esposa del modesto arte
sano, mostró desde muy 
niño un gran amor a Je
sús Sacramentado.

Contaba sólo cuatro a- 
ños cuando su hermana 
Marianne, de 14, le sor
prendió un día en la ígle 
sia junto al Sagrario. 
“¿Qué haces aquí?”, pre
guntó Marianne. “Estoy 
cerca de Jesús para escu
charle” contestó el peque 
ñín.

A los 17 años perdió a 
su madre. Poco después, 
gracias al RP José H. Gui 
bert OMI, quien fue más 
tarde arzobispo de París, 
el joven pudo ingresar en 
el noviciado marsellés de 
los Oblatos de María In
maculada con el consen 
timiento de su padre.

Una grave enfermedad 
le obligó pocos meses des 
pués a regresar a la casa 
paterna. Mejora, aunque 
sigue delicado de salud, y 
en 1831 — contaba en ton 
ces 20 años—, muere su 
padre y entra en el semi 
nario de GrenobV Fue 
ordenado el 20 de julio de 
1834, cantando dos días 
más tarde su primera mi
sa en Vinay, ante la Vir 
gen de Osier.

Ejerció primero el sa
cerdocio como coadjutor 
de Chatte, villa del valle 
del Isere, y luego como 
párroco de Monteynard, 
aldea de 500 almas en )a 
que realizó una extraor
dinaria labor pastoral.

Con permiso de su obis 
po ingresó en 1839 en el 
noviciado de la Compañía 
de M diría, profesando a

los seis meses para ir es
calando altos puestos: pro
vincial, visitador, maestro 
de novicios, superior del 
Colegio Seyne sur Mer...

Pero se sentía llamado 
por el Señor a otras ex
celsas tareas y en 1856, 
dispensado de los votos, 
deja la Compañía y funda 
en Parí9 el primer “cená
culo” de la Congregación 
del Santísimo Sacramen
to. A esta fundación si
guió la de la primera ca
sa de las Siervas del San
tísimo, mientras el funda
dor se dedicaba al aposto
lado eucarístico, y espe
cialmente a preparar a- 
dultos para la primera co
munión, necesidad muy 
sentida entonces en Fran
cia.

Julián falleció en 1868, 
a los cincuenta y siete a- 
ños de edad. Además de 
las congregaciones reli
giosas por él fundadas, 
dejó la Asociación de Sa
cerdotes Adoradores, que 
cuenta con 125 000 miem
bros en todo el mundo, y 
la Liga Popular Eucarís 
tica, cuyos socios pasan 
ya del millón.

—o—
San A ntonio María 

Pucci, “el Curita”, como 
le llamaron los vecinos de 
Viareggio cuando comen
zó allí en 1844 el ministe
rio sacerdotal, fue tam
bán muy devoto del S in  
tísimo Sacramento. Sin 
darse reposo conoció uno 
a uno a todos sus feligre 
ses, repartiendo limosnas 
por doquier, pidiendo a 
los ricos para darlo con 
la otra mano a los pobres, 
visitando a 109 enfermos, 
consolando a los atribula
dos, reconciliando a los e- 
nemistados, y distinguién
dose por su caridad, sin 
temor al contagio, duran
te el cólera que sufrió la 
población de 1854 a 1856.

Antonio María nació el 
13 de abril de 1819 en

en Poggiole, Florencia. 
Su9 padres eran modes
tos campesinos, con siete 
hijos propios y uno adop
tivo. A los 18 años ingre
só en el noviciado de Flo
rencia de los padres ser- 
vitas y fue ordenado en 
1843. Falleció a los 73 a- 
ños de edad, el 12 de ene
ro de 1892, después de 45 
años de sacerdocio parro
quial y 24 de prior del 
convento de Viareggio de 
los Siervos de María. Uno 
de lo9 milagros que han 
servido para su canoniza
ción es el de la curación, 
en 1953, de José Altidor 
B arrientos Gómez, de 
Coyhaique, Chile, quien 
sanó de una herida en la 
pelvis complicada con pe
ritonitis.

—o —
San Francisco María 

Croese de Camporoso hu
milde lego capuchino al 
que el puebio de Génova 
llama todavía el “padre 
santo”, nació en 1804 en 
la villa italiana de Campo- 
rosso, hijo de los pobres 
campesinos Anselmo Cro
ese y María Antonio Gaz- 
zo. Desde niño fue pastor 
de ovejas, pero la visita 
de un fraile conventual 
franciscano despertó en 
el pastorcillo la vocación 
religiosa. A los 18 año9 
ingresó en el convento de 
frailes menores conven
tuales de Sestri Ponente, 
mas su anhelo era ser ca
puchino y en 1825 pasó 
al convento de San Berna
bé, en Génova.

A los veintidós años 
pronunció los santos vo
tos y fue destinado al con
vento de la Concepción, 
en la misma ciudad, como 
colector de limosnas por 
el valle de Bisagno, con 
un anciano fraile experi
mentado en la cuestación. 
Tras visitar varios san
tuarios marianos empeza
ron el recorrido, y a los

P*aa a la pialar 4
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EL BUEN AMIGO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL COMUNISMO
(Continuación)

CAPITULO XI

EL C O M U N ISM O  Y CH IN A

(Continuación)

Pregunta ¿Qüé hicieron ¡09
comunistas respecto a la re
ligión después que cfurpa- 
ron el poder en China?

Keipneatái Como FUCede 
siempre que los marxistas 
están eu el poder, la religión 
cristiana ha sido señalada 
para 6er ' liquidada” lo que 
quiere decir extinción. Los 
comunistas usaron hábiles 
cambios de táctica con obje 
to de exterminar a católicos 
y protestantes. Fueron lie 
vada9 a cabo colosales cam 
pañas histéricas contra 'ios 
extranjero*” haciendo a I09 
misioneros de pahes no co 
muni.ta9 el blanco de etta 
perecución. En este reino 
de terror el obispo Francisco 
Javier Ford fue martiriza
do Encarcelando a los mi 
eioneros, obligándoles a vi 
vir bajo las más brutales con 
diciones y atentando por me 
dios vile? a arrancarles “con 
fesirnes”, pudieron los rejos 
deshacerse por muerte o por 
exilio, de la mayor parte de 
los misioneros ' extranjeros”, 
católicos y protestantes.

Pregunta ¿L'evaron basta 
el fin la persecución con nue 
vas tácticas destinadas a li 
quidar la religión?

Respuesta Una vez elimi 
nado» los misioneros “ex 
tranjero9”, lo* rejos cambia
ron de táctica una v«z má9 
y se esforzaron por poner 
por obra lo conducente al 
control comunista de las 1 
glesias De esta manera, for 
marón entre lrs católicos, 
asociaciones "patrióticas”, 
que condujeron al cisma o 
separación del Vaticano La 
finalidad de este cisma e9 
desprender a los católicos 
chinos de todo contacto con 
el Papado y someterles com
pletamente a los dirigentes 
rojos. Un procedimiento si 
milar se está llevando a ca 
bo contra los orotestantes.

Pregunta ¿Qdé se conside
ra 'el gran logre ” de I09 co
munistas huta la fecha?

Reepneata Es “el gran sal 
tn adelante” adoptado en 
1956 según el concepto mar- 
xista del m terialismo día 
láctico de Que en ciertas eta
pas de la Historia debe ha
ber un salto violento. E> ti 
"gran salto adelante” se con

centró en el desarrollo de I99 
industrias pesadas y descui
dó Isa condiciones de vida 
del pueblo. Fue también 
c coropañaclo de la imprsi 
cón de “trabajo voluntario” 
sobre los intelectuales, de 
tal modo que ce les obligaba 
a salir a campos de labor 
para ocuparse en vigorizar 
grandes proyectos o en ctra9 
empresas que necesitasen 
labor manual. El “gran sal
to adelante” fue coronado 
bajo el punto de vista comu 
rM a con la institución en 
1958 de las “Ccmunas del 
Pueblo”.

Pregunta ¿Qué son estas 
"Comunas del Poeblo” y có 
mo trabajan?

Respuesta Se han hecho 
muchos estadios de las ale
gadas "Comunas del Pueblo” 
que demuestran, lo admiten 
I09 mismos comunistas, que 
dan erigen a una vida tipo 
cuartel entre una gran parte 
de la población del Corónen
te Chino En 1958 y después, 
la China Reja convirtió cien
tos de miles de "haciendas 
colectivas” en 26.0C0 Ccmu 
D89 del Pueblo Un estudio 
efectuado per la SEATO 
(South Eattern Asia Treaty 
Organizaron) dem uestra 
que esto fue acompañado de 
una regimentacióo tosca, 
destrucción de la unidad de 
la familia, y extensa imro 
sición sobre lae mujeres al 
trabajo manual

Pregunta ¿Ctál es el prio 
cipal prr t ó ito del ristema 
de Ia9 * Ce mona*”?

Respuesta Tie¿«n varias 
importantes finalidades, in
cluso la de hacer siervos del 
Estado a lo* campesinos chi 
no9 trazando y realizando la 
colectivización de la tierra. 
No obstante, su finalidad in
mediata, y quizá* primaria, 
es romper la unidad de la 
familia creando cocinas co 
múñales y extensos jardines 
de infancia. De e9te modo 
los niño9 estarán completa
mente privados de la influen 
cía de sus padres, y educa 
do9 bajo una estricta ins
trucción comunista.

Pregunta ¿Cuál ha sido el 
principal protódtode los co
munistas del mundo en lo 
nue concierne a los Estados 
Unidos, desde que la China 
Roja llegó a ser una reali

dad?
Respuesta En los Estados 

Unidos y en especial en 1950, 
los comunistas y sus amigos 
apaciguadores se esforzaron 
en conseguir el pronto reco
nocimiento de la China Roja 
por lo? Estados Unidos, y la 
admisión de la China Roja 
en Ia9 Naciones Unidas. Es 
evidente eme con el doble 
veto de la Rusia Soviética y 
de ia China Reja, má9 la in
timidación y propaganda 
continuas de todos I09 go
biernos controlados por el 
Soviet, tal acción hubiese 
capturado a las Naciones U- 
nida? para el "bloque sovié
tico” y hubiese aprisionado 
a los Estados Unido?, aun 
má9 que lo está boy dfa, co
mo miembro débil e ineficaz 
de las Naciones Unidas. De 
tal modo que se habría abier
to la puerta a la conquista 
soviética del mundo.

Pregunta ¿Qué detuvo e?te 
bien preparado plan para in
fluenciar en I09 Estados Uni
do? a que reconociese la Chi
na R ja en 1950?

Respuesta Según Roberto 
Morris anterior consejero 
del SubCcmité del Senado 
de Seguridad Interna, Earl 
Brcwier le manifestó agria
mente que el reconocimien
to de la China Reja en 1950 
estaba arreglado de antema
no Según Browder, el reco
nocimiento fue detenido por 
el testimonio de Lui9 F. Bu- 
derz (ante el Comité Tyd- 
ÍDg9, y luego otra vez ante 
el Sub Comité del Senado de 
Seguridad Interna) de que 
había un extenso plan para 
envenenar la mente ameri
cana en lo concerniente a 
Chioa La segunda razón 
para la detención del reco 
nocimiento de la China Roja 
fue la Guerra de Corea, la 
cual demostró al pueblo ame
ricano cuán brutalmente los 
comunistas chinos llevan a 
cabo 9us propósito?.

Como consecuencia, en to
da ocarión desde lentonces, 
Ia9 dos Cámaras del Congre
so han votado irresistible
mente contra cualquier re
conocimiento de la China 
Roja

Pregunta ¿Cuál fue un des
tacado artiticio que I09 paci
ficadores utilizaron después 
de 1950 para tratar de obte
ner el reconocimiento de la 
Chida Roja?

Respuesta Empezaron a co
rrer la voz, en absoluto pro-

FUM E...

IS A T IS F A C E N !

USE CAMISAS

Presidente Paz
CUESTAN MENOS

T DURAN MAS

BOLIVAR
NO COMPITE

PORQUE SUPERA

lorgel. LarachyCia.
MEJOR MERCANCIA 

MEJOR SURTIDO T 
MEJORES PRECIO!

Basco de Hudwas
U N  PEDRO SU U

Oficial prlttlMb StlK luiM
Atantes y corresponsales en les 
principales pinzas de la Bepúblta» 

f  del estertor.
Cable “Raneo11. Códigos 1 A.B.G, 

la. y 6a. ediciones, Llebrrt, 
Benita r 'i  y Fatenoi 

la. f  te sita ian*

D am asio K attán 
y H erm ano

ALMACEN DS NOPEÜAÜLj

bada por hecho?, de que el 
régimen de Mao Tsetung 
estaba a punto de suspender 
relaciones con la Rusia So
viética Se le presentó co 
mo a "otro l  ito”.

(Continuara)
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M fl. 4 EL BUEN AMIOO

"rim ero* siglos del Episcopado Hondureno %'
S A N T O R A L  D E  L A  S E M A

Por GUILLERMO E. MEDINA

{Continuación)

^ N A
P

?AY ALONSO GALLO, 
sar de su edad avanza 
isitó trdo su Obispado 
stató que en su tiempo 
nócesis tenía 32 curatos, 
esta época se estableció

Audiencia de los Confines 
jtrodujo el carto del Oficio 

¿n Coro por los Canónigos 
él el primer Obispo de la 

diócesis que tuvo Obispa 
Coadjutor con derecho de 
sucesión

FRAY LUÍS DE CANl 
ZALES Eo un principio tue 
Obi-po Coadjutor con dere 
rho de sucesión del Ooispo 
Gildo. A la muerte de é?te 
le sucedió en el gobierno de 
la Diócesis Celebró el orí 
mer sínodo diocesano. Fue 
devotísimo de la Virgen de 
la Caridad de Yescas ? qui 
so que a su muerte 9e termi 
nara la Iglesia de la Caridad 
de Comayagua. El Rey Fe 
lipe IV le obsequió un lindt 
simo retablo y varios va$c9 
sagrados y ornamentos que 
el Obispo va no tuvo la di 
cba de contemplar porque le 
sorprendió la muerte Es el 
Obispo más antiguo de cuan 
tos reposan en e! Sarcófago 
de los Obispos de la Nueva 
Catedral de Comayagua.

1LMO DR JUAN MO 
DESTO MERLO UE LA 
FUENTE: Nuestro primer 
Obispo nacido en suelo ame 
ricano. Mejicano y deseen 
diente de familia real indi 
gena y española Su labor, 
segúo el P Vázquez O F M , 
fue lucidísima El e9 el fun 
dador del primer hospital de 
Honduras, al cual dió el nr m 
bre de ' H ospital de la Resu 
rrección” En este centro 
ashtencial no sólo se daba 
auxilio mé Jico sino que tam
bién se repartían alimentos 
y vestidos. Construyó la 1 
glesia de San Juan de D109. 
be interesó por la cultura 
del indio Tuvo serias difi 
cultades con su clero a cau 
sa de la falta de compren 
sión entre el clero regular y 
el secular

ILMO SR MARTIN ES- 
PINOZA Y MONZON Go 
bernó muy poco tiempo. 
Gestionó para que su iuris 
dicción se extendiera hasta 
las márgenes del Rio Lempa 
Consiguió que 9e anexaran 
a su Diócesis los conventos

de Nacanme y Choluteca. 
Con truyó un molino hidráu 
lico p?ra moler trigo. S^bre 
todo fue un gran propulsor 
del cuito divino

ILMO SR. ALONSO 
VARGAS Y ABARCA Pre 
lado que viendo las necesi 
dades espirituales de la pa
tria y la escasez de Minis
tros del Altar, se preocupó 
por subjanar erta dificultad 
y fundó el PRIMER SEMI
NARIO Como todavía no 
tenía la aprobación real di
cho Seminario él de sus pro 
píos fondos lo sustuvo Cons
truyó el edificio del Semina
rio v proyectó la construc
ción de la Nueva C tedral. 
Fundó las reducciones indí
genas de L*án. Mulia y Lo- 
comapa Creó los curatos de 
La Paz, Maréala y Cama«ca.

ir

NOTICIAS
bridad de la Santa Sade. oe 
ro especificó que el Dr An
tonio Ga«barrini continuará 
siendo el méiico personal 
del Santo Padre

ENERO DE 1963

Día 13. Domingo Santos Gumersindo, Leoncio y santa Ve
rónica

Día 14. Lunes. Santos Hilario. Félix y Malaquías.
Dia 15, Maite9. Sacratísimo Cristo de Esquipulas, Pablo.

Macario y santa Secunaina
Día 16, Miércoles. Santos Marcelo, Fulgencio, Honorato y

santa E*téfana
Dia 17, Jueve9. Sant09 Antonio, Diódoro, Maiiano y Sul-

picio.
Día 18, Viernes La Cátedra de San Pedro en Roma, y

santos Leonardo, Frisca y Liberata
Día 19 Sábado Santa Margarita de Hungría, y tatitos Ca

nuto y Andrés
Día 20. Domingo Santos Fabián. Sebastián y Cristina.

VIDAS EJEMPLARES, 
do9 años fue nombrado 
colector de la ciudad. Re 
corrió toda Génova casa 
por casa, palacios y caba
ñas, por más de treinta 
años. Su fama de santi
dad fue reconocida en to 
do el contorno.

T odos le conocían, 
grandes y chicos, pobres 
y ricos, mercaderes y na
vegantes. Cuando conta
ba 55 años cayó enfermo

y sus piernas se llenaren 
de pústulas y llagas. So
brevino el cólera en Gé
nova y todos huyeron de 
la ciudad. El capuchino 
permaneció allí, ofrecién
dose voluntariamente a 
Dios para que cesara la 
peste. Acude al lazareto 
para socorrer a los apes
tados y contrae la enfer
medad. El 17 de septiem
bre de aquel año, 1866, 
entregó su alma a Dios.

. Campaña del “Aguinaldo pro Catedral
J  EVANGELIO J

Domingo 19 después de Epifanía

(San Lucas, 2). Cuando tuvo 
Jesús doce años, subieron sus pa
dres a Jerusalén, según la costum
bre del día de la fiesta, y acabados 
aquellos días, cuando volvían, que
dóse el Niño Jesús en Jerusalén sin 
que sus padres lo advirtiesen Y 
creyendo que estaba con los de la 
comitiva, hicieron una jornada de 
camino y le buscaban entre los pa
rientes y conocidos Mas al no ha
llarlo, volviéronse a Jerusalén en 
busca suya; hasta que al cabo de 
tres días le hallaron en el templo, 
sentado en medio de los Doctores, 
oyéndolos y preguntándoles Todos 
cuantos le oían, se pasmaban de su 
sabiduría y de sus respuesras Y 
al verle se admiraron. Di jóle en
tonces su madre Hijo, ¿por qué 
te has portado así o n  nosotros? 
Mira cómo tu padre y yo te buscá
bamos angustiados. Y les respon 
dió: ¿Para qué me buscabais? ¿No 
sabíais que en las cosas que son de 
mi Padre me conviene estar? Mas 
ellos no entendieron esto que les 
habló. Y descendió con ellos y vi 
no a Nazaret. Y Jesús crecía en 
sabiduría, en estatura y en gracia 
delante de Dios y de los hombres.
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