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EN ROMA SE GELEBRARA LA 111 REUNION DEL GELAM

Decisión de la Santa Sede

Los Estatutos del Consejo E piscopal Latinoamerican o determinan
qu e debe efectuarse anualmente la reunión de este Organi smo en la
segu nda semana de noviembre.

Las dos primeras r euniones correspondentes a los años pasados
Se efec tuar on en Colombi a, u na en la Ciudad de Bogotá, Sede del Secre
tar iado General, la otra en F ómeque de la misma Arquidiócesis de Bo
gotá. La próxima In Reunión cier r a tres años de vida del CEI~AM .

Amorosam ente vigilante y solícita la Santa Sede, ha qu erido cerrar el
presente trienio con una extraord .nari a demostrac ión ele inter és por
la vida del CELAlV!.

El Emmo. Señor Car dena l Marcelo Mimani en la comunicación
en la que notifica tan importante decisión al Emmo. Señor Cardenal
Cámara, Presidente del CE I Jl'l.lVI , escri be : "Los tres años de vida y de
actividades del Consej o Episcop al Latinoamer icano y de su Secreta
riado General, hac en par ti cul armente oportuno este encuent ro en el
cent r o de la Cristiandad, par a examinar las exp er .eneias de. p eríodo
pasado y marcar las lín eas di rec t ivas para el futuro".

Especial Importancia de la Reunión de Roma

Como en las anteriores en la pr óxima III Reun .ón se presentarán
los informes de los trabaj os del Secretariado General del CELAM, se
estudiará la s .tuaci ón r e igiosa general de América Latina y se f oi mu
lar á el plan de actividad es pastorales qu e habrá de desarrollarse du
rante 1959 en aquellos sectores que presenten inter eses comúnes apostó
licos para el Continente, Los temas de la In Reun ió.i de F ómequ e, han
sido ya aprobados por la San ta Sede y sobr e d ichos temas versará el
estudio y el plan de t rabaj os de la Reunión de Roma.

Pero hay un motivo qu e dará a la próxima Reunión mayor ampli
tud de la acostumbrada:

Aun cuando según lo establecido las Reuniones ordinarias del CE
LAl\'I están constituidas por los solos Sres. Delegados, la del presente
año por exp resa voluntad de la Sant a Sede, rev est ir á especial importan
cia ya que estará integrada también por los E xcmos. Srcs. Sustitutos y
por los Emmos. o Exemos. P residen tes de las Confe renci a..s Episcopales
de la América Latina.

El CELAi\1 está integrado por los Excmos. Sres. Dele gados desig
nados por las Confer encias Ep .scop álcs de .os siguieu tos países: Argen
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa R ica, Cuba, Chil e, E cuador ,
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Guatemala, Haití, Honduras, México , Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Salvador, Ur ug uay,
Venezuela y Antillas Inglesas. Por Estatutos tiene un presid entc qu e
es ac tualmente el Emmo. Sr. Cardenal JAIME DE BARROS CAMARA.
Arzobispo Primado ele Río de .Jan eiro y dos Vi cepresiden tes que son ;
el Excmo. Sr. Miguel Darío Miranda, Arzobispo Primado de M éxico
y el Excmo. Sr. .Manuel Larrnin Errazúriz, Obispo de 'I'al ca ( Chil e) .

Dos Centenarios Jubilares y «CIV1TAS DEI"

La celebración de la III Reunión en Roma dará opor tunidad a los
Em inentísimos Señores Ca rdenales y a los Excmos, Srs. Arzobispos y
Obisp os p articip antes en ella de visitar Lourdes en el 1 Cen tenar io de
las Aparicion es de Nuest ra Señora y de asisti r a las magnas fest ivida
des qu e en la misma Ciudad Eterna habrán de celebrar se con motivo
del 1 C-entenario de la fundación del Colegio Pontificio Pío Latino
Am eri cano qu e se cumple el 22 -d el próximo mes de noviembre.

Al mismo ti empo los P re lados particip antes podrán tene r oportu
nidad , antes de la Reunión, de visitar la Exposición Internacional de
Bruselas y en ella el P abell ón " Civitas Dei" de la Santa Sede . La clau
sura de la Exposición está fij ada para el 19 de octubre.

Participación del Enuno . Sr. Cardenal lUimmi en la Reuni ón
En la comunicación arriba mencionada afirma el Emmo. Sr Ca r

denal Mimmi .

"Será para mí una par t icu lar satisf acción el poder encont rarme con
Un grupo tan calificad o de Ordinarios de los div ersos P aís es Latino
am ericano s para estu diar y profundizar aspectos tan importantes de la
vid a del Catol icismo en ese amado Continente".

La circunstancia anterior al mismo tiempo qu e dará mayor impor
tancia y autorida d a la Reuni ón es en sí misma est imula nte demostra
ción de las grandes esperanzas qu e cif ra la Santa Sed e en el CELAM
y en su Secre tari ado General .

Solicitud Paternal del Augusto Pontífice Pío XII pOI' América
Latina:

La Conferencia. Gener al del Ep iscopado Latinoamerican o celebrada
en 1955, en Río de J an eiro, la Constitución del Consej o Episcopal IJa
tinoamerican o y la contínua soli citud de la Santa Sede por este Organis
mo y su Secretariado, la creación de tántas nuevas Circ unscr ipcione..
E clesiásticas en este Continente y la próxima Reunión de Roma y la.
autorización a los Srs. Prelados para efec tuar con ese motivo la visita
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"ad limina" el presente año, son conmovedor as manifestaciones del
am or paternal de nuestro P adre el Papa para América Latina.

Bellame nte destaca el Emmo. Cardenal Mimmi las vivas solic itudes
del Romano Poutif.ce manif estadas a través del CE LAlVI y la significa
ción de este Organismo, tamb ién en ca r ta dirigida al E mmo. Cardenal
P residen te:

"Son bien conocid as de V uestra Eminencia Revere n dísima las vi
vas sol icitudes y las preocu paciones paternales, demostradas en t án
tas circ unstancias, por el Augu st o P ontif'ic., f elizm ente reinante, p or los
destinos de la I glesia , y el progreso de la vida Católica en las na ciones
de Am éri ca Latina.

D e tal particular interés de Su Santidad fué mu estra elocuente
la convocac ión , en 1955, de la Conf er encia General del Episcopad o La
tinoam ericano, para cuyo f e iz resultado los Eminen tísim os y E xcmos.
Ordinarios dieron mu estras de tan premurosa y ef icaz solicit ud.

Después de haber exa m ina do , con claridad de vis ión y ser iedad de
propósitos, los graves problemas que se presentan a la Igl esia de ese
Cont.nente , la Conferencia tuvo el mérito de dar un impulso vigoroso
y más claras directrices al movimi ento de reconstrucción espir itu al
qu e providencialmente se r ealizaba ya en América Latina desde hacia
algÚn tempo, procurando tambi én.Ircnt., a las dificultades verdadera
mente excepcionales que habían de ser superadas, unir y coor dinar to
davía más eficazmente la acción de los Excelentísimos Ordinarios.

Precisamente can tal fín fué propuesta -y aprobad a por la Santa
Sede- la Constitución del " Consej o Episcopal Lat inoam eri cano" para
qu e con el Secretariado General depend iente de él, fuese Ór ga no de
comú n entendimiento y de cola borac ión de la J erarquía.

La Santa Sede ha tenido el consuelo de poder constatar especial
mente en estos últimos añ os, no pocos n i superf iciales progresos en la
situación r eligiosa de América Lat ina : que se deben, justo es r econo
cer lo, de manera esp ecial a la obra de su celoso Episcopado" .

I XXV ANIVERSARIO DO COLÉGIO Pro BRASILEIRO

Exortacñes e votos do Supremo Pastor pel a passagem do 259 ani
vers ário da íundncño do Pontifício Colégio Pio Brasileiro as melhores
palavras de Ielicitacño e augúrio sao as que dirigiu aos seminaristas désse
grande País, Sua Santidade em 21 de junho do presente ano , tomadas do
«Osservatore Romano» do dia seguinte,
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Na imin éncia do primeiro centen ário
do Pontifício Col égio P ío-Latino Ame
ricano, onde, durante setenta e cinco
anos, os alunos do Brasil recebiam a sua
íormacño, e ao completar-se o vigésimo
quinto aniversário do Pio-Brasileiro, onde
agora a recebeis, quisestes vir até Nós, a
apresentar-Nos as vossas filiais horne
nagens, e a implorar, com a Nossa
B éneño Apostólica, as b éncáos do Céu, a
fim de que a próxima celebracño con
tribua para sempre maior progresso do
Colégio em número, ciencia e virtude,

Cem anos na vida de um Seminário , é
já urna boa data ; sobretudo quando visi
velmente abencoados por Deus e fecundos
de toda a esp écie de bens, como os do
vosso,

Fundado para fornecer ao Brasil es
colhidos ministros do Santuário, nño só
apóstolos, mas modelos e formadores de
apóstolos, podení reenviar ás Terras de
Santa Cruz mai s de 650 egregiamente
formados. Poucos certamente para aseara
imensa a cultivar, mas número consola
dor para a vida do Seminário; e mais
quando todos eles, quase sem execepc ño,
podem apresentar hoj e magnifica folha
de servicos nas diversas mansoes que lhes
assinou a Providencia.

Destinados principalmente ao ensino
nos Seminários. Institutos de educacño e
recentes Facultades Universitárias, aí se
distinguern como Professores, n ño poucos
como Reiteres e Superiores e Directores
de espirito, Mas a tarefa é imensa; e
quantos, multiplicando as energías, nño
devem acumular outras íuncóes, quais
membros dos Cabidos catedrais, Párocos,
Vigários, Capeliíes zelosos, e a inda co
labores activos e, onde ocorre, lutado res
intrépidos nas lides da impresa! Talvez
nño há maneira de apostolado, desde os
altos servicos nas Cúrias diocesanas até
ao recentíssimo apostolado pelo rádio e
televisiío, em que os Pio-Braaileiros nño
se distingnm.

Nem fa!tam os que, ou receando os
perigos do século, ou aspirando a rnnis
completa imolac áo de si me smos, em
todo o caso obedecendo a especial vo
cacño do Céu, se acolheram ao sile ncio
do claustro. Mas nem por isso sño menos
beneméritos da Igreja no Brasil ou de
menor glória para o Colégio, onde talvez
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Ihes sussurrou o primeiro «Si vis pero
fectus esses ; poi s os vimos e vemos
trabnlhando incansáveis, quer na direceño
e incremento do Apostolado da Oracño
quer em impulsionar a actividade das
Congregacóes Marianas, verdadeiros coro
pos de exército especializados nas bu
tnlhas do Senhor.

A' fronte destas falanges, dirigindo-us,
animando-as, acendendo-Ihes os entusias
mos com o vivo exernplo, as venerandas
figuras de dois Emos. Cardiais, «quor um
memoria in benedictione est», e de quase
trinta Prelados, Arcebispos e Rispos,
pela maior parte em plena actividade,
retratos fiéis do Bom Pastor no cuidado
vigilante da pr ópria grei : e pronto, se
circunstancias inesperadas o exigcm, (al.
tos designios da Providéncia l ) a oferecer
generosamente a vida em holocausto pelo
triunfo da boa causa, ou a sel ar com a
própio sangue o cumprimento heróico do
dever.

Perante este consolador panorama ,
convosco louvamos e bendizemos e da
mos gracas ao Senhor; e ao mesmo
tcmpo imploramos sobre o Col égio Pío
Brasileiro novas e mais copiosas b éncáos
do Céu, para que, día a dia e cada vez
mais vivat, floreat, crescat 1

E tanto mais do coraeño o fazemos,
quanto vemos que as necessidades da
Igreja na vossa grande pátria crescem
rápida e desmedidamente, Muitos Semi
n ários requerern pessoal dirigente e do
cente mais numeroso e especia lizado.
Multiplicarn-se as dioceses: para que
vivam e mais para que possam florecer,
é urgente prov é-Ias de Seminarios meno
res e maiores, de estabelecimentos para
a educacáo da juventude, de elementos
bem formados para a direccño e fomento
de tantas obras.

E, há mnis ainda, A Igreja de Cristo
por toda a parte é, e tem de ser até a
consurnacño dos séculos e a final victória,
Igreja militante. Com as íorcas que
mantém a ordem e colaborarn ao pro
liresso na paz, é indispensável recrutar
continuamente e reíorcar os regimentos
de choque, para contrastar a avancada
das Iorcas do mal, hoje por toda a parte
temerosamente activas e formidñvelmente
organizadas.
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Ora tambén para isto, para sustentar
vitoriosamente a luta na grande frente
de bata lha que é o Brasil, a Igreja conta
convosco; caríssímos alunos do Pio-Bra
sileiro, certo de que entre vós nño íal
taráo carnpeñes da verdade cabalmente
apetrachados de ciencia e virtude.

Por isso é com vivo sentimento e nño
pequena apreensfío do Nosso espirito que
vemos diminuir o Colégío, precisamente
quando mais urgente e necessárío é que
ele aumente e Floreen.

De certo que a inquietacáo em que vive
o mundo, e particularmente a crise eco
n ómica, que aflige o Brasil nño menos
que outros países, fazem sentir os seus
efeitos e sao talvez urna das causas prin
cipais de tao penosa diminuicño.

Mas importa nao descorocoar l O Co
légio e quanto nele tao dedicadamente
traba lharn nño é por interesses pessoais
nem com miras terrenas que se sacrifi
eam. 1<: sobretudo, é unicumente pelo
Reino de Deus lOra a palavra infahvel
da Eterna Verdade está-nos continua
mente repetindo: Nada de solicitudes
inquietantes e demasiadas que atorrnen
tam a alma e paralizam a aetividade I
Quaerite primum Regnurn Dei... e o
resto virá. Quando os apóstolos partirarn
para a sua missáo, «ia m sine sacculo et
pera» (Luc. 22, 35); e contudo podiam
depois alegres confessar que nada Ihes
faltara, porque nos momentos críticos e
á hora oportuna lá estava a Providencia,
com a bolsa suficientemente provida, a
prevé-los do necessar:o.

Confiamos que os digníssimos Prelados
do Bra61J, sernpre modelarmente defe
rentes para com a Santa Sé Apostolica,
e cónscios da gravidades da hora presente.
envidarño todos os esíorcos para que o
seu e Nosso Colégio possa, nao só man
ter-se no nivel a que tinha ichegado, mas
ultrapassá-Io em proporcño como o au
mento das necessidades que tem de so
correr.

Haverá crise de vocacñes P Mas o
Senhor que, mesmo nas horas mais difí
ceis, niio abandonará A sua Igreja até a
consurnacño dos séculos, fará que ndo Ihes
falte a possibílidade de manter no Co
légio dois alunos, e 'nas dioceses mais
desprovidas ao menos um, dignos de
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formar-se em Roma, conforme no pro
grama tracado e tanta vez inculcado pelo
granúe Pontífice Fundador.

E quanto a parte económica, contando
com o óbolo espontáneo da proverbial
generosidade dos católicos brasileiros,
certamente nao faltarño os subsídios
necessários para a sua manutencño.

Nao ignoramos, que tambén lá, se nao
todos, talvez a maior parte lutam co m
dificuldades; e é bem natural que cada
um deseje acudir primeiro e por em
ordem a própria casa. Mas a coníianca
cm Deus e na sua Providencia, o vivo
sentimento da catolicidade, e a prudén
cia governativa íarño cornpreender, que
na impossibilidade de tudo remediar, se
deve quanto possivel dar a preferencia
aquelas necessidades cujas consequéncias
sño mais prejudiciais, e de cujo remédio
se pode esperar maior e mais duradoiro
fruto.

Em mais de urna ocorr écia será pre
ciso contar com a benevolencia das Au
toridades civis. Estamos seguro de que
elas, pelo sao patriotismo que as anima,
e reconhecendo a honra e vantagens ex
cepcionais, que oferece o Pio-Brasileiro,
nño Iha hao de recusar : já que os alunos,
voltando ricos de ciencia e virtude, como
pensaráo o favor recebido com um capi
tal inapreciável, imensamente precioso
e fecundo para o bem comum e para o
progresso mesmo temporal da Pátria,

Concluimos invocando (corn a inter
cessño do vosso especial Protector, S_
Luis Gonzaga) as béncáos do Coracño
divino e da Virgem Imaculada sobre
quantos generosamente se sacrificam na
direccáo e pelo bom anda mento do Pon
tifício Colégio Pio-Brasileiro; sobre todos
os benfeitores e amigos; sobre os ex
alunos ; e muito especialmente sobre vós,
amados Filhos, atuais alunos: para que
apreciando devidamente e corresponden do
generosamente a grande gra<;a do Senhor,
nao esrnorecais no esíórco para a con
quista da singular perfeicáo tanto moral
como científica, a que a mesma graca vos
abriga : de modo que a celebracño do
XXV anivers ário seja o alvorecer de urna
nova e ricamente florida primavera na
vida do Colégio.
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~unSECnEl'AR¡ ,\DO --------------------

LA SAGRADA LITURGIA, FUNCION VITAL DE TODA LA IGLESIA

En estas breves Iíneas sólo des eamo s po

ner de relieve, conforme a las nrlentacfones

pontIficias, el verdadero concepto da la Sa

grada Liturgia y su función iluminadora y

vivificadora, hoy, necesaria y urg ente en

la América Latina, que en tal sentido pre

sencia un vigoroso renaclmíento lleno de

promlsoras esperanzas.

"Como ya dijimos en la enc.cllca MEDIA

TOR DEI, afirma S. S. Pío XII, la Liturgia

constituye una función vital de toda la Igl c

sla , y no sólo de un grupo o de un movlmen

to determinado" (22 sep. 56). Ella nace de las
entrañas viv as de la Igesfa: de Cri sto, s .r

Cabeza; del Espíritu Santo, su Alma, y d2

sus miembros vivificados por las gracias y

dones divinos. Se orienta al Padre en ado

ración y amor, en canto dc gloria . " Cons t t

tuye el culto público de todo el Cuerpo' Mis

tlco de Cr is to, de su cabeza y de su s miem

bros" (Med, Del); " es obra de la Iglesla

toda entera" (22 sept. 56).

Así entendida la Liturgia, desvanece Ideas

menos ortodoxas y prevenciones posibles

contra "grupos o movImientos det ermina

dos"; demuestra su genuina grnndeza y su

trascendental importancia, y ab re anchuro

sos horIzontes a la acción pastoral de la

Iglesia. Trátase de una "función vit al" , co 

municación y expresión de vida , y no sola

mente del conjunto de normas y I~yes que

regulan el culto de la Iglesia. Es ame todo

espirltu que alienta y vIvifica, y no sólo

letra engastada de nobles y altos simbolis

mos. Es actitud Interior manltestada en la

sagrada belleza de los ritos externos.

"A esta Liturgia única, añade el Santo

Padre, cada uno de los mlem'iros , lo s que

están revestidos del poder jerárquico , como

la muchedumbre de los flcles, aport an cuan

to han recibido de DIos, todos los recursos
de su esp íritu , de su corazón y de SIl S O .

bras" (Ibld.). Aportac ión común que fomen ta

y renueva un crI stianismo consciente•.

De ahí procede cl valor pastoral de la LI

turgia. "Los fieles han de unIrse Intlm am en

te a Cristo, acercándose al altar d ~ Dios,

profesando la misma fé, obedeciendo a la

misma ley, parttclpando en el mism o sacrl

ficio con un solo entendlmre.ito y un a sola

voluntad" (Med. Del).

Maduros están los tiempos y llegada es la
hora en que esta antigua y slem;>r-;¡ nu eva
Sagrada Líturgla sea ímiu 'sada y fomenta

da, como acción pastoral y función vital

de la Iglesla, en nuestro continente. "La

vida católica presenta en él cIertas denoten

cías cada día más gravemente pellgroras, a

pesar de hall arse ésta profund ament e arrnl

gada en los espíritus y otrecer con frecuen

cia magníficas manifestaciones" (Pío XII:

Ad Eccleslam Chr lstl).

En esta alborada de renovación de la vida

católica, la funcIón vital de la LIturgia con

tribuye, de manera eminente y er:caz, "
formar y fortalecer la comunidad cristiana,

la Fnmllln de DIos, en torno al Sac ramento

de la unidad y del amor. Por eso , I~ Con

ferencla General del Epl~copado Latinoame

ricano en Río de Jane'ro "expresa Sel vlv í

simo anhelo de que los párrocos , qu e par

tlclpan de la potestad del Obispo d ~ san

tlflcar, enseñar y gobernar, procuren santí

flcar, buscando el progreso esplrttnat de

sus fieles con la Intenslflcación de 10 vlda

litúrgica y de las genuinas formas de piedad

y devoción cristianas" (Concl , Tlt. V, n 56).
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I 1 SUDSECRE'I'ARlADO

EL PARROCO y LAS VOCACIONES

}-El Apostolado 'vocacional es 1m
gmve deber del Pérroco.

En términos muv claros se han
expresado la Santa' Sede y los Pa
pas cuando hablan del apo stolado
vocacional como de 11110 de los de
ber es in eludibles de tod o sacerdo
te y especialmente del Párroco,

Hablando de él, decía Pío XII:
"Pero uno de vu estros empeños
má s caros en la f ormación cr ist ia
na de los adol escentes debe ser el
cu idado de las vocaciones sacerdo
tales, . .. Es un deber que se im
pone por sí mismo, y al qu e todo
sacer dote celoso se consagra espon
táneamente con amor. Su grave
dad es t al que la Iglesia ha hecho
de él una prescripci ón positiva,
y Nos no necesitamos r ecordaros
el cánon 1353 del Código de Dere
cho' Canónico, que obliga particu
larmente a los párrocos, pero tam
bién a los sacerdotes en general ,
a tener un cuidado especial de los
niños en los cuales vean signos de
vocaci ón. . .. Qui én podría nun
ca pensar que esta ley, promulga
da hace ya más de 30 años. haya,
perdido algo de su fu erza y ' de su
necesidad ?" (6-1951) . Y el mism o
Santo Padre en su inmortal "Men
ti Nostrae" volvía a repetir: "La
elección de los candidatos al Sa
cerdocio, que el C6digo dc Derecho
Canónico r ecomienda a los Pas
tores de almas, debe constituír el,
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empeño particular de todos los sa
cerdotes .... "

Pero además de estas graves
prescripcion es de la Santa Iglesia
recordadas tan insistentemente por
el Papa existen otras fu entes vita
les del celo qu e por las vocaciones
debe desplegar el párroco :

La paternidad sobrenatural que encuentra

su más alt a dimensión e n la transmisión de
su sacerdoc io. Los sacerdotes uno s610 deben

dar humildes y gen erosas gracias a Dios por

el Inestimable don que han recibIdo, sino

que deb en además no tener nada más caro
y más grato que encontrar y prepararse un

sucesor entre aquellos jóv enes que conocen

provistos de las dotes necesarIa s ("Mentl

Nostrae") .
Si se habla del apoyo a las vocaciones

como de un deber de todo crlsttano, con
mucha más razón lo será del Párroco que

participa en ejercicio de los poderes de la
Jerarqula y que por tanto deb e mirar como

cosa propia los Intereses del Cuerpo Jerár

qu ico a que pertenece.
Nadi e como el Párroco cono ce la nece si

dad del Ministerio sac erdotal, la Insuficien

cia de los que lo desempeñan, las conse
cuenc ias funestas de estar abandonado, et c,

El, que ha recibido el singular beneficio

de participar en algo del Sacerdocio de Cris

to, está obligado por Un deb er de gr atitud,
y nad a mejor para manifestar est a gr atitud

que procurar que otros posean este mismo
don,

Finalmente, él, por el lugar que ocupa en

la familla de Olas , es el más Indicado para
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influ ir con una mayor eficacia en los jóve

nes y en los niños , en los padres de ram í
lia y en los fieles para presentar el ideal

con más vivos col ores , e incita rlos a dar
solución a tan grav e pro blema.

En conclu s ión, est e apostolado deb e ser el

alma del apos tolado sace rdotal, porque de
nada servirá tener iglesi as muy bellas si no

hay sac erd otes para el a lta r, para e l con
reson arlo y par a el púlpito: " Mejor ser ia

tener buenos sacerdotes, aunque celebrasen

la Misa al aire libre" (Pio XI).

La obra de la s vocacion es es, en
boca de to dos los últimos P ontí
fices, "La. Obra de las Obras".

lI-Campo del Apostolado V OGa.
cionci en la Parroquia.

Una parroquia no ha alcanzado
su plena madurez re'igiosa si aún
no se desarrolla en ella la fl or por
exce lenc ia de la. vida cr ist iana qu e
es la virginidad qu e se consagra a
Dios en el sacerdocio y en la vida
r eligiosa.

La f orm a concreta de realizar
esta labor la ha señalado la S anta
I glesia al cr ear las Obras P ontifi
cias de Vo caciones Sacerdotales y
Re' igiosas. Su fundaci ój¡ en la Pa
rroqu ia , segú n las ins inuacionea
de la Conferencia Gene ral del E
piscopado Latinoameri cano, son el
principio de todo trabajo en este
sentido. D estaquemos algunos as
pectos fundamental es siguiendo las
normas dadas por la Santa Sede en
los Estatutos dados para estas O
bras.

] 9-0RACION. P ara prep arar
la Parroquia a un trabajo fru ctuo
so en est e particu' al', es preciso
todo y sobre todo oral' y ha cer o
rar pidiendo bu enos sac erdotes :

8-

"Este es el camino más seguro pa
r a obtenerlos de Dios" (Pío XII),
De todos los medios este es " el más
fácil y a la vez más ef icaz y más
asequ ible a todos, según el manda
to de J esu cristo mism o" (PíoXI).
2~-FORlVI.ACION DE LA CON

CI ENCI A. Ya lo decían los Prela
dos Lat.noam ericanos : "Hay qu e
fo rmar la conciencia sobre la gra 
vedad y trascendencia del p roble
ma". Los med .os qu e se p odrían
emplear y los cam pos a qu e Se ex
tender .a este aspecto del apostola
do vocacional en la parroquia son
múltiples:

a )- E l pr im er medio es la pre
dicación. Aprovechar todas Ias o
casiones para" difundir una. clara
y verdadera idea acer ca de la na
tural eza', necesida d y exce lenc ia.
del sacer doc io" (Est. O. P, V. S.) ;
"par a divulgar la genuina noción
de la natura' eza, utilidad, y exce
lencia de los est ados de perfec
ción". Ocasiones mu y opor tu nas
pa ra ello son la celebración del Dí a
del Seminario, ;y el Dí a de las Vo
caci ones Re' igiosas, según lo r eco
mendado por la Confer encia del
Episcopado Lat inoam ericano . I
gualmente se aprovecharían con
mu cho fruto : los jueves sacerdo
tales, Jos eje rc icios esp irituales, la.
cate quesis de adulto, los ser mones
cuaresmaes, etc . Finalmente se
r ían muy de recomendar conferen
cia s, especiales para tratar a los
padres de familia punto tan capi
tal como es la orientación vocacio·
nal de sus hijos.

b) -s-E¡ clima aposf ól7'co en la.
famil ia es de excepc ional facunc1i 
dad en vocacion es, puesto qu e allí
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EL CELAM ES ERIGIDO EN PERSONA MORAL
COLEGIAL PLENA

SACRA
CONGREGATIO
CON515TORIALl5

Prol. H. 447156

DECRE'l'UM

Quae Generalis Conventus Saerorum Antistitum Amerieae
Latinae, in urbe S. Sebastiani Fluminis Januarii armo 1955 ee
lebratus, vota deprompsist, SS. mus Dominus Noster PlUS Di
vina Providentia PP. XII benigne exeepit et de Sua auctoritate
probare dignatus est constitutionem Episeopalis Coetus, aptis
instrueti normis, cui nomen "Consejo Episcopal Latino-Ameri
cano" (C. E. L. A. M .).

Quem in Episeopalem Coetum HU Ordinarii loeorum eoop
tantur qui partes agentes Conventuum Episcoporum in singulis
dieionibus Americae Latinae exstantium, eique inter alía haee
peeuliariter prosequenda erunt: agere de quaestionibus quarum
eommunis sit spiritualis utilitas commune et commodum, atque
catholiej, incoopta in regionibus Americae Latinas fovcre et com
ponere,

Sacra haee Congregatio Consistorialis, eui in comporto est
caeterarum Sacrarum Congregationum, res Americae Latinae
promoventium, concordem acced eré sententiam, huiusmodi Coe
tus proposita ae labores constanti sollieitudin., libentique animo
prosequitur, atque omnibus mature perpensis, praesentis Decreti
tenore, praefatum "Consejo Episcopal Latino-Americano" in
personam moralem coIlegialem plene, ad norman Codicis J uris
Canonicí (can. 100, & 1), iuridica capacitate Irentem erigi t ,
eamque a die huius Decreti erectam declarat.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus,
Datum Roma, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consisto

rialis, die 10 mensis Junü anno 1958.

l' MARCELLUS CARO. MIMMI (rúbrica)

a Secr.

Josephus Ferrelto, Adsessor (rúbrica)



RESER"ADO
n Ios !"eñoll'c9 P,,·eBud.o rl

EL PADRE SANTO SE HA OIGrMOO CONSTITUIR LA GOMISION PONTIFICIA
DE AMERIGA LATINA

E n eoín nnicació u del 8 ele mayo de 1958, el E mmo. Sr. Cardenal
Mereelo Mimm i. Secretar io de la Sagrada Congregación Cons istorial ,
da a conocer al E mmo. Sr Presid ente del CE LA1VI la importante detéT
minaci ón de S. Sa ntidad P ío XII en pr o de la Iglesia de .os País:«
L a t inoamer ica nos : P roveer a la Constitución de una especia l COM I
STON P ONTI F ICIA PAR.A AM:ERTCA LATI NA.

L a obra del celoso E piscopado Latinoamericano, dice el E mmo,
Cardenal, ha tr aído a este Continente "no pocos ni superf'iciatos prugrc
sos de la situación r eligi osa de Am éri ca Latina" qu e " la Santa Secll'
ha tenido el cons uelo de poder constatar especialmente en estos ú lt i
mos años". P er o las ne cesidades son cada vez mayores y más graves pOI'
el "notable y siempre crec iente aumento de pobació n por "e l surgi r
ele nuevos problemas" ~r " por la intens ificac ión de los esfue rzos advor
sos".

P ar ticul ar mente pr eocup an te es la despropor ción ent re el Clero, lox
r eligiosos no sacerdotes, el 1aicad o apostólico, por una p a rt o, "y la -o
apremiantes exigenci as de la defensa de las tradiciones católicas - hoy
más qu e nunca insidiadas también en estas Na ciones-, y de la af irma
ción. de los princ ipi os cri sti an os en la vida in dividual , familiar y so
cial" .

"Por ta n to, el P ad re Santo , angustiado profundam ente por scmc
j an te estado de cosas, y po r el serio pe ligro que él r epr esenta para el
por venir r elig ioso de tan grande parte del mundo católico, y con el fn
de que sea hoy coor dinada más orgánicamente e in tensif icada más ef i
cazme nte la obra desarrollad a por los D icaster ios de la Sa nta Sede en
f avor de la I glesia en estos países, se ha dign ad o provee r a la Constitu
ción de una especial COlVIISlON P ONTIFICIA P ARA AMERTCA
L ATINA.

Integración ele le¿ Comisián:

L a Comisión P ontific ia para Am éri ca Latina est á presidida por
el Emmo. Sr . Car denal Sec r etario de la Sagr ad a Congr egación Cons is
tori al y tomarán adem ás parte en ella el E xcmo. Sr. Asesor de la mis 
ma Sagrada Congregación, y los E xcmos . Sre s. Secretarios ele Asuntos



Extraordinaros de la Secretaría de Estado y de los otros Sagrados
Dicasterios más directamente interesados.

Objeto de la C. A. L.
El obj eto de la Comisi6n constituída por Su Santidad es unir los

esfuerzos de los Sagrados Dieasterios para interesarse de la mejor ma
nera posible en el aumento y mejor preparación del Clero, de los Reli
g iosos no sacerdotes y de los laicos que trabajan en el apostolado; en
el envío de sacerdotes, de religiosos y r eligiosas de otras Naciones; en
la mejor organización de las fuerzas apostólicas y en la mayor efica
cia de la acci6n de las mismas.

Estrechos vínculos COn el CELAM.

"Como fácilmente Vuestra Eminencia se dará cuenta, escribe el
Emmo. Cardenal Mimmi, serán especialmente estrechos los vínculos qu e
esta Comisión tendrá en ad elante can el CELAM.

Ella está segura de hallar en este organismo, y personalmente en
Vuestra Eminencia que COn tanto celo y competencia lo preside, la
mejor colabor ación en el intento de r esponder plenamente a las ansias
paternales y al deseo del Augusto Pontífice, que tantas esperanzas
cifra -para el bien de toda la Iglesia Cat6lica- en las energías y en
las posibilidades de las que es ri ca América Latina".



todos ven la importancia capital
de las vocacion es para la ed ifica
ción de la Iglesia. De aq u í la im
portancia de t ener bien orga uiza
da en la parroquia la Acción Ca
tóli ca en sus diversas r amas:

39-SACRlJi'IClO. D e la or a
ción f ervorosa y de la esti ma p or
el sace r docio nace la voluntad de
hacer sacr if icios para ay udar a las
vocaciones a desarrollarse. Los pa
dres de fam ilia se desprenderán de
sus ' hij os y se sen t irán fe lices al
consagrarlos a Dios, y los demás
fi eles cooperarán gu stosos a la e
ducación de los niños pobres de
seosos de ser sace r dotes .

III-El Apostolado vocacional
entre los niños y los jóvenes.

19_El Ejemplo: "Para Ilegal'
más ef icazment e a este fin, t odo
sacerdote debe esf orz arse por se r
y mostrarse como un eje mplo de
vida sa cer dotal, qu e para los jóve
nes a quien es se acer ca y en los
cu ales descubra las señales de la
divina llamad a, pued a cons t it u ír
Un id eal p ara imitar" (P ío XII,
"M enti Nost rae" ) . E I "Ideal que
im it ar" de qu e habl a el P ap a lo vis
lumbrarán los jóven es en su p árro
co si éste vive plenam ente su sa
cerdocio, si se manifi esta feli ;>; por
ser sacer dote, si se sacrifica p or
las almas, si su vida es dign a, be
lla . Entonces Se cumplirá en él a
qu ell o de que "Bonum est di ffu
sivum sui" .

2Q-Ji'onnación espir'itnal de la
ni'iíez y de la ju ventnd. Su im por
tancia es t al que Pío XII hablan
do ' a los párrocos de Roma sobre
el probl ema de las vocaciones les
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decía : "E l clero par roquial está a
menudo sobrecargad o de trabaj o,
ag otado por el Ministerio ordina
ri o, p or la exige ncia de la admin is
traer ón, por la orgun izaci ón ca tó
lica. Ser ía mucho mej or r educir
en a lgo alguna activid ad más apa
rente, pero menos necesar-ia para
darse más in tensamente a la fo r
mación de la juven tud " (6-II
1951 ). Yla Con f ere ncia del Epis
copado Latinoamericano recomien
da la creac ión de escue las p arro
quial es "que puedan cons t it ui r un
ambiente particularmente f av ora
ble al nacim iento de las vocaciones
sacerdot ales" a la vez qu e reco
mi enda " fo men tarlas t ambién en
tre los almunas de los demás cen
tros de ense ñ an za" .

3Q-CatecíS/1lo. S i qu iere h acer
alguna labor vocacion al el pár ro
co t ien e qu e ser el al ma de su ca
tccism o, y t iene qu e in fundir a sus
ca tequistas un espíritu vocacional
fuerte y profundo . El Catecismo
le p r op orcion a op or tunidades de
cauti var la ate nción de los niños
dándoles a conocer para ellos la.
IIlUY llamativa vida del sacerd ote,
su s activid ad es, su necesida d, sin
omiti r el enf oque fran co de su vo
cac ión individual. Aún más. ese
Catecismo lo podrá or ien t a l' íHlcia
una acción ap ostólic a en f av or de
'las vocaciones h aciéndoles con o
cer los males de la Igles ia, la f alta.
de sacerdotes y p or cons iguiente
la. n ecesidad de sacrificarse y de
pedir a Di os por estas intenci~nes.

4Q-:La. vu« Eucarist ica. El Pá
n oca deb e esf orzarse por todos los
medios para qu e los niños de su
parroquias se acerqu en a la Enea-
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ristía: siembra H ost ias y cosecha
r ás Sacerdotes. Ya lo decía Pío
XII : "Otra bendición de in calcu
lables alcanc es podemos prometer
nos de este nuevo fl orecimiento de
Ia vida Euca rísti ca, y es el au
mento de las vocaciones sacerdota 
les" (31-X-19 48) .

5Q- A sociaciones Ca.tól·icas. Las
Asociaciones Católicas, ya se lla
men P equeño Clero, Coros Parro
quiales, Corazones Valientes o Cru
zada Eucarística, etc. cont r ibuyen
poderosamente para hacer vi vir a
los niñ os en torno de la vida pa
rroquial y para darles un a f or ma
ción reigiosa, moral y apostólica
más profunda, todo lo cual redun
dará necesariamente en abundan
tes vocaciones para el servicio (le
Dios. Es igu almente muy impor 
tan te crear entre los jóvenes simi 
lares asociac iones que sobr e todo
fomenten entr e ellos el apostolado
y los prepare para el mismo. E sto
eq uivale a ponerles en camino del
ideal sacerd otal. (CEIJAM) .

II I SUBSECUETARli\nO

69-EjerciG1:os E spin:tuales. Los
retiros de P ri mera Comunión y los
Ejercicios Espirituales para niños
y jóvenes son sin duda ninguna ¡;

t ro ele los medios que pu ede em
plea r' el pá r roco para sembrar en
las mentes juveniles los ideales
gran des del apostolado y del sacer
docio.

í 9- Otros medios. La vida litúr
g ica qu e los hace vivir COn la I gle
sia, las lecturas form ativas y mu
chos otros medios, sin mencionar '
el cine y la propagand a escr ita,
ay udará n al P árroco gran demen
te en este apostolado.

E stas son las form as en que po
drán desarrollar su labor vocacio
nal los párrocos para cumplir a
que lla oblig ación de qu e hablan
los Obispos en la Conferencia de
Río de J an eiro al exhor tarlos pa
ra que Se "preocupasen con parti
cular ah inco en f omentar, descu
brir y cult ivar las vocaciones al
estado Sacer dotal y Religioso.
( Conel . 56),

LAS ESCUELAS PARROQUIALES

A TRAVES DEL SECRETARIADO mOCESANO DE EDUCACION

"La salvación de la Juventud está salvaguardada por las escuelas parroquiales, con un

floreclmlcnto maravilloso tanto en número como en seriedad educativa, sostenidas po r los

fieles a costa dc no pocos sacrtñ cíos, pero al mismo tiempo con Intrepidez y j¡ibllo" (Con

ferencia General del Epi scopado Latinoamericano de Río de Janelro año de 1955).

Laudable es la preponderancia que la educación parroquial ha adquirido en los últi

mos tiempos en nuestras naciones Iatlnoamerlcanas. Sin embargo podemos a firmar que
aun se está en los comienzos,
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Uno de los apostolados más importantes en la IglesIa fue, desde antaño la educacíón.

A. partir dcl catecumenndo, que era un medio de educación, pasando por cl trlvium vulgar

(leer, escribIr y contar), en las escuelas nbaclales se enseña el tr ívíum formal (gramá

tica, retórica y dtaléctlca) que integraban con el quatrlvlum real (arltméttca, gcometrla, mil

slca y astronomía), las siete artes IIbcrales. Así se llega, en el año 529, al concilio de

Valson el más conocido, no el prlmcro, que legisló la creación' de escuelas parroquiales.

BIENES QUE REPORTAN

Las escuelas parrnqulaíes son uu eficaz modo de acercar las familias a Cristo: "Es

bIen fácil ganar el corazón de los padres, por medio de los hijos, y conducirlos a todos,

cuando se de ocasión, a la fe y a la pr áctlca religiosa". Pío XII 6 _. 2_ 51.

Las escuelas parroquiales tornan una realidad la vida parroquial. Los [óvenes que

desde la prImera edad se han familiarizado a través del colegto con la vida parroquial, con

la figura del sacerdote, con las Instituciones parroquiales, al llegar a la edad viril encon

trarán un placer en engrosar las filas de las asoclaclones de su parroquia que es lo mismo

que su colegio porque parroquia y colegio se cohonestan. La parroquia será así " como vi

vIviente comunidad de fieles que guiados por sus sacerdotes, oran, se perfeccionan espiri

tualmente, se unen en frecuentes asoclacíons para las más variadas actlvldades del bien" .

Pío XII - 11 - 7 - 948.

En las escuelas parroquiales han recibido su formacIón Intelectual de consuno con

la apostólica. En ella han templado sus armas tentando sus primeros combates en la lucha

por la causa de Cristo. "La escuela concebida de este modo ofrece una extensa postbülrtart

de eolaboraclóu benérlca y fecunda entre la familia, la Iglesia y la Institución escolar" .

Pío XII - II 9 - 948.

CENTRO DE VOCACIONES

Las escuelas parroquiales son medio valiosísimo para acrecentar las vocaciones sa o

cerdotales, grave prob.ema de nuestros pueblos. "Es un hecho Indudable que la frecuencia

de las vocaciones sacerdotales es no la única, pero sí una de las normas más seguras para

medir el valor de un colegio católlco y dc cualquier otra Institución educativa y su , ccundl

dad, no sólo en el ministerIo eclesiástico, sino en el campo de acción aun seglar" . Pío XII

27 - 5 - 51.
Las escuelas parroquiales por la educaclón que imparten, por su disciplina, 1'01' su

organización, deben Imponerse y superar a las estatales. Pero esto no puede quedar librado

al IndIvIdualismo, al criterio personal dc los diversos párrocos. Debe ser fruto de una

organIzación. El Secretariado Diocesano de Educación es :el gran organísmo, que en forma

paulatina pero eficiente va coordinando los esfuerzos tanto económicos como humanos de

cada diócesIs. El Secretariado Diocesano de Educación, será el encargado de hacer real la

vida de las escuelas parroquiales donde sean necesarias, proveyendo a su erecclón, vígl

lando su fuuelonamlento y procurando que dichas escuelas marchen de acuerdo, no sólo

con el criterIo de cada párroco, sino conforme a las normas pedag ógicas y a las directi

vas emanadas del Señor ObIspo.

MIentras Latlnoamérlca no posea los Secretariados DIocesanos de EducacIón no coor
dInaremos los esfuerzos educatívos, nI tendremos escuelas parroquiales eficientes sino que
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serán ene rgías aisl adas, con gran dispendio económico, pero Con ~seaso result ado apostó

Ilco.

Se hace, por end e, necesario es tablecer el Secretariado Diocesano de Educaci ón , co

mo una poderosa ay uda para las dlóces ls.- SI es verdad qu e Ins umirá la labor de un sao

cerdote, o de seglar es, sin embargo se ver á recompen sado con el creciente espíritu eomuníta

r ío de las. parroquias, con el floreciente resurglmtcnto vocacion al y con la rápida multtplt
caclón de escue las parroquial es.

I v SUnSE(;RETAIUADO

LA ACCION CATOLlCA ES VITAL E IRREEMPLAZABLE

DEC LARACION DEL CELAM.

La Conc:usión número 3 del Tercer Tema

estudiado por lo s Señores Pr elados Del ega

do s del CELAM en la pasad a reunión de

Fómeque declara de man era categórica qu e

la Acción Católica es " vita l e irreem pl aza

ble par a la Igl esia en cl Contlnente". Al

mism o tiempo ex pre s a a ell a su paternal

re con ocimiento por su s servicio s prestado s

~ la Igl esia y por su contribución "para ha

cer más In tensa la vida cri stiana en los res.,

pectivos Pa íse s de América Latina" y la s~

ñala como "fuer za r oderos ístma pa ra los

trabajo s apostólicos del lalcado" y "como

ele me nto esencial para hacer más eficaz y

plena la tan anhela da coord inación de la s

Organizac iones Ap ostólicas de los Laicos".

OBJETO DE LA DECLARACION.

Es un hecho de que la expresión "Acci ón

Católica" puede ser tomada en tres sentí

dos :

al-para de signar cu alquie ra acc ión ap os

tólica de lo s católicos;

bl-Para designar una acción apostólica

orgánica men te es tructu ra da que se e

jercita bajo la dependencia de la Je

rarquía, con mandat o de ell a r cc lb l-

12-

do Y COn carácter de apostolado ofi

cial. Es Acción Cat ólica en sentido ju

rídico y propio por su es pecial vin

culación con la Jerarquía.

cl- Para designar no una acción sino una

organización concreta, se es pe cifi ca

por su nombre y s iglas espe cia les, es

la Acción Católica Nacional. p . e. A .

C. A. - Argentina , A. C. C. - Co

Iornblau a-c-, A. C. M. -Mex icana-.

Tiene su propia estru ctu ra ción y es

té subordInada Inmediatam ente a la

J erarquía local e Inmediatamente dlri ·

glda por ella. Esa subordínací én y

dirección Jerárq uica no es únic :l'

mente en cuanto a la acción ejercí

tada -lo qu e h ace-« sino e n cu anto

a la misma orgm ízacl ón -:0 que es -

po r t anto no sol amente es ap ostolado o,
fic ial y jer árqu tco , sino Organlzací ó.i

oficial y jerárquica. Brevemente:

al- accIón católica : acc.ón apos tólica .. .

bl-Acclón Católica : acción apostólica or

gánica oficial y jerárquica.,
el- La Acción Ca t óltc a Naclonal: Orguní

zaclón apostólica oficial de la J er ar

quía .
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La declaración del CELAM anterIormen

te mencionada no se refiere a la Acción Ca ,

tólica comprendida ni en el primero ni en

segundo tipo, sino a la A. C. Nacional,

como organización histórica y concreta con

propia estructura "parroquial, diocesana y

nacional" La A. C. Nacional no es la ú n l

ca organlzacl6n querida por la Jerarqu ía;

ni la única que con ella colabora; -'el CE·

LAM "en nombre de todas las Conferen

cias Episcopales", expresó en la misma con

clusl6n arriba mencionada "a los militantes

de las diversas Asociaciones de Apostola

do de los Seglares su vivo agradcc ímtento

por el bien realizado y por la colaboracl6n

prestada a la Jerarquia en la ediflcacl6n

~' perfccclonamiento del Cuerpo Mlstlco de

Jesucristo"; pero es este tercer tipo de A.
C., la Nacional, la que por el CELAM "en

nombre de todas las Conferencias Episco

pales" es declarada "vital e irreemplazable

para América Latina.

LA ACCION CATOLICA ES VITAL.

La vitalidad de la Acción Cat6Ucn S2 de

riva ante todo de la eficacia en la forma

ción apostólica de sus miembros y en su ac

cl6n apostóllca, como en las Organizaciones

comprendidas bajo el segundo tipo. Pero

hay algo que es específico de la AccIón

Católica: su capacidad de adaptación al es

pacio y al tiempo, la vida es adaptactón

dinámica; no sólamente en su apostolado,

lo cual valdría para otras organizaciones,

sino en cuanto a sus mismas estructuras or

gánicas las que están sometidos, por la In

mediata dirección, a la jurisdicción y al

magisterio vivo de la Jerarquía local. La

A. C. no tiene una Constítucíón Apostólica,

compete a los Prelados darle, así como el

mandato, también las estructuras mismas,

es esto lo que le da mayor vltalldad para

responder al lugar y al tiempo, por ello di-
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jo el Papa " la Acción Cat6l1ca que no se

adaptare, pierde su razón de ser".

LA ACCION CATOLICA ES IRREEMPLA

ZABLE.

En la actualidad ninguna otra Organiza

ción puede suplir a la Acción Católica, no

tanto por sus actlvidadcs mismas apostó.í

cas, cuanto porque es ella la única Organi

zación que reúne las cInco característícas
siguientes: -no sólamente por lo que hace,

sino por lo que es:

J)-Snbordinación Inmediata e Inmediata

directa de la Jerarquía local en su misma

estructura orgánica de tal manera que la

misma Jerarquía puede cambiar esa estruc

tura y a los dirigentes de la Orgarüzac. ón

por ella Inmediatamente designados.

2)-Unldad de la Organización: En los

Países de América Latina la A. C. está do

tada, por voluntad de la Jerarquta, de ver

dadera unidad orgánica, no es una Federa,

cíón de Organizaciones, sino una organiza

ción Jurídica y disciplinada, Con organls 

1II0S supremos en los ptanos nacional, dio

cesano y parroquial.

3)-Como lo señalan los Sumos Pontífices

Pío XI y Pío XII la A. C. que está Inme

diatamente subordinada a la Jerarquía, está,

en el modo de organizarse, coordinada a la

organización jerárquica de la Iglesia: es en

sí misma parroquial y diocesana de manera

que el Párroco y el Obispo llenen sobre

ella la Inalienable función de dirección. Por

ello el Romano Pontífice y la Jerarquía de

todos los Países no han cesado de pedir la

existencia de ella, en sus cuatro organiza

ciones fundamentales , en todas las parro

qulas "hasta en las de las más perdidas

montañas" y en las diócesis la de las agru

paciones especializadas como las de uni

versitarios, maestros y profesionales. Por

esta razón el Papa y los Prelados han pedí-
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do la existencia eb Centros Internos en 103

Colegios, particularmente de relIgiosos,

"vlncu:ados a los Organismos Diocesanos";

no se trata pues, sólamente de A. C. del,
segundo lipa (Cfr. Síntesis sobre Coordi-

nación , Suplemento de el N'! 13 de este Bo

letín).

4)-Unlversalidad: En sus miembros: todos

los sexos , edades, condiciones sociales y

profesiones para la eficacia del apostolado

en el propio ambiente y del testimonio uná·

ntme ~' en su fin: la A. C., como ei Papa

lo ha señalado -mayo 3, 1951- no tiene

un fín particular, sino el mismo fin de 11

Iglesia.

5)-Mayor responsabilidad de los laicos:

La A. C. es, dice Monseñor Larraín en su

obra "La hora de la A. C." "UII movlmlen

to de conquista por los laicos . .. No ver ea
la A. C. más que un grupo de crísttanos

bIen dispuestos y dóciles a ej ecutar las con 

slgnas del Obispo o del Párroco, sin otra

responsabllldad que la de cumplir la orden

recibida, es no haber comprendido lo gran-

v SUBSECUE'fARIADO

de y tradicional de este movimiento llama

do a poner en relIeve la tradicional dlgnt

dad del pueblo cristiano." La A. C. reallza

el equiiillrio maravllloso genIalmente halla

do por Pío XI: Verdadera dirección Jerár

quica; dirigentes laicos y no directores c·

clesl ástlcos sino asistentes ecles.ást.cos, no

meros "asesores" o capellanes. Sobre todo

para la defensa ele los derechos de la Je,

rarqu ía y de la Iglesia en ella los seglares,

fieles a las normas fijadas por la Jerarquía,

aceptan y cumplen su propia responsabili

dad en los medios elegldos y en las reali

zaciones. Unos cuantos años de historia de

la A. C. han sido ya testimonio del Inrnen

so valor de cste equilibrio maravilloso de

la A. C
Vlt¡i! e irreemplazable la A. C. reclama

COmO nunca, en una hora preñada de rles

gos y de poslbllldades la solicitud de aqueo

Ilos "a quienes el Espíritu Santo puso para

regir la Iglesia de Dios" y de sus colabo

radores inmediatos en esa ardua tarea: los

sacerdotes del clero diocesano y religioso.

Acción Pastoral al Servicio Social

La pastoral desempeña su delicada misión

de conducir los hombres a la vIda eterna en

medios humanos socialmente diversos. La

Iglesia visible realiza su acción a través

de la actividad humana que toma varias for

mas de asociación, de concurrencia de per

sonas, etc. La pastoral atiende al hombre

que n a t u r a 1 m e n t e existe en rela

ción con estructuras sociales: la fa milla,

la vecindad, la fábrica, la escuela, la ofici

na . . . De la adecuada adaptación del Indi

viduo a las estructuras sociales de Ias que

es necesariamente miembro concurrente,

14-

pende su capacidad activa para vivir. .Cuan

do se da una desadaptaclón social y con

ello una situación violenta para la vlda

subjetiva, la persona se halla deternna en

su desarrollo cultural, situación, que impo

sibilita el progreso de la vida Interior, se

tiene en lances "El individuo problema". El

sujeto humano denominado "Individuo pro

blema" es un elemento socíalmente Inerte y

económicamente Improductivo.

Una observación superficial y sin Investí

gación metódica de esta situación problema

ttca, la reduce a una posición meramente

xv - JULIO 1958



clrcunstancial:carencla de dinero, ausencia

de recursos económicos, etc. Una inlrada

así, sin profundidad, que desconoce las cau

sos humanas Intimas del problema recurre

a la simple ayuda monetarl3; ayuda que

acusa una actividad materialista -y- paradojal·

mente antleconémíca.

Requiere la pastoral para su eficaz ac

tuaelón:

I.-de la Investigación metódica de las

situaciones humanas, ella le proporciona con

exactitud el conocimiento de los problemas

en la familia, en la vecindad, en la em

presa, etc.

Il .-de un método soc.at que establezca:

a)-Ia relación humana de un sujeto ca
pacitado con otro en sítuaclón prob.emá

ttca,
b)-que haga la evaluación de la sítua

clón,

c)-<¡ue posca una técnica de tratamiento

estlmulente de las potencias subjetivas en

conflicto para lograr la propia, conscíente

y eficaz actuación del lndlv.duo envía so

lución del problema.

d)-que promueva la activación de las

relaciones sociales o ínterpersonates de los

grupos humanos, desde la m.ero comunidad

de la famllla hasta la macro comunidad de

la sociedad pública.

Es precisamente la profesión de Servleío

Social o trabajo social la que hoy en dra po

see la competencia científica para atender

metódicamente In situación humana proble

mática.

Ciertamente, la pastoral necesJta contar con

la ayuda técnica del Servicio Social pero,
no, como una pura ayuda técnica . El traba-

jo social demanda una concepción del hom

bre o mejor no puede realizarse sin una

doctrina social, explícita o Implícitamente

aceptada en sus postulados fundamentales .

En este importante aspecto, es nects.va la

Influencia doctrinal de la Iglesia. El Serví;

clo Social ajeno a una concepción crísttana
dc la vida, actfvar á las energías intimas

del hombre sin su Inserción en la vida eter

na. Por ello es decisivo para la suerte del

Servicio soc.a í y para la Inñuencla pasto

ral eficaz la asunción de la técnica del tra

bajo social por la Iglesia, y la Información

filosófica de la técnica social de una antro

pología cristiana.

El Congreso Católico Internacional ,íe Ser

vicio Social a celebrarse en Bruselas-Bélg},
ca, tratará de las relaciones entre la técni

ca y la concepción de vida que adopte el

trabajo social, y de sus consecuencia, para

la ética del tratamiento.

En ello radica la trascendencia del encuen

tro ínternaelonal de Bruselas. Será decisivo

para la orientación docente y profesional,

del. Servicio Social las conclusiones a las

que llegue el Congreso.

La pastoral incuestlonablamente no pue

de estar ausente en la marcha del Servicio

Social moderno

Constitución de Nuevas Provincias Eclesiásticas
Su Santidad Pío XII se ha dignado benlg

namente constltuír las siguientes nuevas Pro

vicias Eclesiásticas en Brasil:

l.-La Provlncla Eclesiástica dc APARE

CIDA, Iglesia Arzobispal erigida por Su San,

tldad, con territorio desmembrado de la Ar-
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quldiócesis de Sao Paulo y de la Diócesis de

Taubaté; asignándole como Sufragáneas las

Diócesis de Taubaté y Lorena, que lo fueran

de Sao Paolo.

2.-La Provincia Eclesiástica de Botueatú,

Diócesis elevada á Sede Metropolllana con
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las siguientes Sufragáneas: Llns, Assls y

MarIlla, que lo fueran de Sao Paolo.

3-La Provincia Eclesiástica de Campt

nas, Diócesis elevada a Sede Metropolita

na con las siguientes Sufragáneas: Sao Car

los, Braganca, Paullsta y Plracac:caJa: que

lo fueran de Sao Paolo,

4-La ProvIncia Ecleslásttca de Rlbelrao

Preto, Diócesis elevada a Sede Metropoli

tana con las Sufragáneas de Jaboticabal y

Río Preto, que lo fueran de Sao Paolo,

ERECCIONES DE OIOCESIS

Su Santidad Pio XII se ha dignado beníg

namente erigir las siguientes en Diócesis:

1 -La Prelatura Nullius de Copíap ó -Chi-

le-, Sufragánea de l a Serena.

:l.-La Diócesis de MaturlÍl -Venezuela - ·

con territorio desmembrado ue Ciudad Bo

lívar, Sufragánea de Caracas.

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS

l. -Promover a la Iglesia metropolitana de

BotucatÍl -Brasll- a Su Excelencia Re ·

verendíslma Monseñor Henrlque Heltor

Golland Trfndade;

2 .-Promover a la Iglesia Metropolitana de

Campinas -BraslI- a Su . Excelencia

Reverendísima Monsefior Paulo de Tar

so Campes;

:;. -Primover a la Iglesia Metropolitana de

Ríbelrao Preto -Brasll- a Su Exeelen

cía Reverendísima Monseñor Luis do

Amaral Mousinho;

4 .-Promover a la Iglesia MetropoIltana de

Vitorla -BraslI- a Su Excelencia Re

verendísima Monseñor Joao Batista da

Mota y Albuquerque;

'6 .- Transfer ir habiendo acogido benigna

mente su renuncia por motivos de sa

lud, a Su Excla. Rvma, Monseñor Agus

tín Arce Mostajo, Obispo de Santa Cruz

de la Sierra (Bolivia), a la Sede titular

episcopal de Filadelfia de Lidia.

16-

7. -Nombrar para la Iglesia Catedral ñe San

la Cruz de la Sierra a Su Exclu. Rvma.

Monseñor Luis Rodríguez Pardo, Obispo

titular de Gergl;

8.-Nombrar para la Ig.esla catedral de Ma

turin -Venezuela- al Excmo. y Rvmo.

Monseñor Anton.o José Ramírez Salave

rría, párroco de Altagracla y Vicario

Gene .al de Cumaná.

lJ.-Transferir a la Iglesia Catedral de Ja

nuarla -Brasll- a Su Excla. Rvma.

Monseñor Daniel Tavares Baeta Neves,

Obispo Titular de Parnaso;

lO-Promover a la Iglesia Catedral de Va

carla -BrnsH- al Reverendo Sacerdote

Augusto Petrú , Pro-Vicario General de

la Arquidiócesis de Porto Alegre.

U-Nombrar para la Diócesis de Juiz de

Fora -Brasil- al Excmo. Sr. Gerardo

María de Morals, que fuera Coadjutor de

la misma.

12-Nombrar para la Dléeesls de Coplapó

-Chllc- al Excmo. Sr Juan Francisco

Fresno Larraín,

13-Transferir a la Diócesis de Linares

-Chlle- de la Diócesis de San Carlos de

Ancud a Su Excla. Monseñor Augusto

Osvaldo Salinas Fuensallda,

14-Nombrar Obispo Auxiliar de la Dió-

cesis de Tepic -Méx:co- a Monseñor

Juan Manuel Piña.

IS-Nombrar Obispo Auxiliar para la Ar

quidiócesis de Córdoba -Argentina-al

Excmo. Sr. Horaelo G ámez Dávlla,

16-Nombrar AdmInistrador Apostólico de

la Diócesis de Guaranda -Ecuador a

Monseñor Cándido Rada SDB.

LUTO EN EL EPISCOPADO

El Excmo. Sr. Gerardo Anaya y Diez de

Bonilla, Obispo de San Luis Potosí -Mé

xico- murió santamente el 16 de junio del

presente año. Descanse en paz.
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I SUBSEGRETARIADO - SEGGlON GATEQUISTlCA

~EMANa ~AT~O~I~TI~A B~LIVIANA
BOLIVIA TOMA LA DELANTERA EN LA ORGANIZACION CATEQUETICA.

EL CATEC ISMO PARA LA VIDA.

La Primera Se ma na Nacional Catequística de Bolivia se llevó a cabo en Sucre du

rante la semana del 18 al 24 de Enero. Su lema Iu é EL CATECISMO PARA LA VIDA. S. E.

J osé Clemente Maurer, los superiores religiosos y el pueblo católico de Sucre ofrecieron

hospitalidad a más de un centenar de delegados procedentes de todas partes de la Repú

blica. Numeroso público asistió a muchas reuniones.
El desarrollo de las jorn ada s es tuvo bajo la dirección del Excmo. Mon señor Bernardo

Fey, Obispo Coadjutor de Potosi. Al dinamismo y al tino de este dlstingnido prelado se debe

el buen éxito de la semana Catequlstlea. Las palabras de clausura fueron pronunciadas por
S. E. Monseñor Humberto Mozzonl, Nuncio Apostólico de Su Santidad en Bolivia. Asistieron
a los actos principales el Arzobispo de la Paz y los Obispos de varias ntócesís.

ASPECTO PRACTICO.

Las conferencias, demostra ciones, discusiones y conclusiones fueron em lnentcmente
prácticas. Intervinieron en ellas los maestros laicos quienes mostraron grandes inquietudes

e ideales muy altos. Se ha determinado emplear todos los recursos espirituales, intelectua

les y materiales para eliminar la Ignorancia religiosa que es fuente de los males de nuestros
tiempos que vienen de la ignorancia de las cosas divinas.

EL COMITE.

El cumpllmlcnto de los des eo s de los asistentes a la Semana Cat equ ística estará en

las manos del Comité Nacional, Inte grado por el Excmo. Monseñor Jo sé Clemente Maurer,

cl Muy Rvdo. Canónigo Luis Tapia, el Rvdo. Presbítero John Gallagher, M. M., el Director

de Educación Católica Rural y algunos sacerdotes del Clero Secular y Religtoso, Reli gio

so s y Religios as y a lgunos laicos que serán nombrados por el Deleg ado Episcopal . Las
Comisiones dio cesan as serán nombradas por lo s Señores Obispos.
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LA' CON FRATERNIDAD.

La Co nfra te rn idad de la Doctrina Cr is ti ana se encargará de la ínstruccíón de los ni

ños, jó ve nes y adultos que no recib en actu almente clases de religión. Pr ocnrará formar Un

ap ost ol ad o de enseña nza universal, co nt inua y pedag óglcamente correcta. Aprovechará la

bu en a vol untad y la genero sIdad del pueblo para resolver uno de los problem as m ás agudos

qu e ufl! gc a la Igl esia ~' a la Na ción Boli viana. Pronto hará un a llamad a a maestros, avu,
d la ntes y bi enhechores para esta obra mentad a por el De recho Can én lco , y últimamente por
e l Episcopado Boliviano.

LA REALIDAD.

Se ha n hecho en el p asado y se es tá n haciendo grandes esfuerzos pa ra ofrecer instruc

ció n re ligiosa a todos los fi eles. Si n embargo, los delegados a la Se mana Catequistica no

es tán sausrec nos porque hay mu ch o qu e hacer. Su inquietud es bu ena señ al , Las labores

ca tcqu ís tl cas se han de multiplicar y mu chos rogarán al Señ or qu e Insp ire a centenares

de laicos a trabajar activamente o a colaborar como asoc iados en este gran Apostolado.
Co n la ay uda de Dio s y de la Virgen nO LlV!A VA ADELANT E!

CONCLUSIONES

DE LA PRIMERA SE MANA NA CIONAL CATEQUISTlCA BOLIVIANA

1'.' Nombramien to de la Co mis ió n Nacional Catequís ti ca , presidida POr el Del egado

Ep is copal p ro Catequesi s; int egr ad a por el Director de Ed ucació n Cat óli ca y el Delegad o

Epi scopa l Pr o-Co nfrate rn ida d de la Doct rin a Cristiana, como miembros natos, y por otros
miemb ro s no mbra dos por el Delegado Ep ls co pa í Presidente; y cuy as fi na lida des entre ot ra s

sean: a-- La de desp ert a r y ma ntener v iva en los ca tólicos la co nc ienc ia de la u rg ente

ne cesidad de la enseñanza catequ ts t tca .. . ' , .
h- La de presenta r en form a mejor el texto ciel Ca tecis mo Unlco y cuidar de qu e haya

a bundancia de material ped agógi co ca tc qu ístíco práct ico y económico.

c- -· La de estudiar la manera p ráctica de solucion ar la situación económica dc los

P ro fe so res de Rellgión.

2;' Nombramiento de las Comisi ones Diocesanas Cat equísti cas, Integradas por el In s

pector Departamental de Edu cación Ca tó li ca, tanto el de la Urbana como el de la Rural,

y el Delegado Diocesano pro Confraternidad de la Doctrina Cri stiana, como miembros na

tos, y por los demás miembros nombrados por el prop io Pr el ádo; qu e ha de cu idar como

fi nalldad muy principa l:

a- De la formación d oc trinal, esp ir it ua l y apostólica de los P rofesores de Rellg l ón .

b- - De que no falte en ninguna pa rroquia la enseñanza del Cateci smo, tanto pa ra Jos

niñ os como para los ad ultos, segú n prescriben los cá no nes 1331, 1332 Y t329, Y en n ingun a

escue la ni Colegio Fiscal la enseñanza religiosa.

c- De que se funde en tod as las Parroquias la Congregaci ón de la Doctrina Crts

t ían a, según encarga a los Sres. Obispos el Can, 711,2.
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3' Redacción de un texto explicativo de la Doctrina Crlsllana pura los Maestros

Rurale s; y de otros pa ra los Ciclos Primario, Secundarlo y Superior de los Núcleos Urba
IlOS . Pnrn lo cua l se recomienda tener muy en cuenta los textos ya existentes, gracias .3

los plausibles trab ajo s de beneméritos Sacerdotes que se afanan en esta labor en nouvin.

_1" Mejora, en cuanto al orden, del Programa para el Ciclo Primario: reducción del

pro grama de Primaria y de Secundaria para Establecimientos Fiscales, supuesto el actual

número de clases .

LA PRIMERA SEr,IAN A CATEQ UISTICA NACIONAL SUGIERE A LA FUTURA

COMISION CATEQUlSTlCA NACIONAL LOS SIGUIENTES

PUNTOS.

1. Cu íd ur de qu e todos los Profesores de ReIlgión sean católicos pr ácticos, de vida

Intach ublc, con un mínimo de cultura general que los haga dignos de aprecio. Para enseñar

en Cic lo s ec unda rlo po sean el grado de Bachiller o hayan cursado por lo menos los tr es
primeros año s de Secundaria. Para el Ciclo Superior deberñn ser Sacerdotes o personas

que posean sufi ciente cultura fl)osó flca y teoi<íglca. Todo lo cual se deberá acreditar can los

correspondientes ex ámenes y con suficiente pr áctlca de ia enseñanza.

7.. En la s sede s de la s Co misIones Diocesanas Catequísticas atender en forma continua

a la formac ión doctrinal, esph-ítu a! )J " p""t6Ii ca de los Profesores de ){eIlgtón; can reunio

nes por lo menos se mana les y con curs ltlos Intensivos de verano.

OJ . Resucitar en toda s las Parroquia s Rurale s la institución de los Doctrtneros, cuya

formació n tome n corno muy propia suya los respectivos párrocos. Que la Comisión Dio 

cesana Catequ íst íca vea dónde se pu edan cstuoíecer algunos centros para su mejor forma..

el6n.

4. Pro curar la colaboración más In t ima pos ible , con la Pa rroquia, de las Co ni unídndes

Rell gio sa s y de la Acción Ca tó lica en sus dist int as formas.

5, Procu rar conocer, en Escuelas y Co íeg'lns, el ambi ent e en que viv en los alumnos

pa ra ver de ncutrattzar su nefas ta in fl uencia y de lograr la colaboració n de tonos lo s pa 

dres de Famih a en la educa ción católica de sus hijos . (P. ej. con vlsltas del P¡lrrOCO, (le

lo s miembro s de la A. Cató lica , etc.)

6. Formal' asocíaetoues de Padres de Familia, que no sólo se preocupan de la ror
mac l ón in te lectua l de los hijos, sino principalmente de su formación espiritual. P rev éugase

en particular a lo s Padres (le Familia contra los inconvenientes graves de permitir a sus

hijos c hi ja s prematuramente el pololeo y otros que podrian llamarse en sa yos o Juegos

de amor.

'l. Estudiar la conveniencia de organizar cursltlos o clases prem atrtmontnlus pa ra Jos

do s últimos CUI'SOS del Ciclo Secnndarto,
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8. Recomendar a lo s Profesores de Re lig ión que no de sap rovechen el ín ter és q ue

desp lert a en los niños el canto, la mímica, el dibu jo, y otros rec ursos que la moderna Pe
da gogía su giere y quc la experi en cia de va rios siglos ha comprobado .

r;. Cuidar de que en las Parroquias y en los Cólegios Rcl;giosos se or ganicen dtver

s ie nes sanas ~ 11 los días Ies t tvos, con qué apartar a los niños y adolescen tes ele o tras, pe 

ligrosas . (Juegos , deportes , exc ursiones, etc .)

10: Conseguir qu e los Párrocos Rumies sean nombrados Vice-Insp ectores de Euuca

clón Católica , para conferirles más autoridad.

Sucre, el 24 de enero (le 1lI58.

••
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NOTICIAS LATINOAMERICANAS

CONGRESO DE A. C. PROPONE CAMPAI'IA DE ALFABETIZACION

Cúcuta (Col ombia ) (ICE) - Al eonc .uir r ecientemente sus deli
beraciones el V Congreso Nacional de hombres de Acc. ón Cató lica r eu
nido en esta ciuda d, aprobó entre otras, estas importantes recomen da
ciones : una de las más imper iosas necesidades de los campes inos y
trabajadores colomb.anos es; "la educación primaria y vocacional".
Para esto sugier e un a campaña sistemát ica con la co.aborac.ón de los
socios de Acción Católica "j' Acción Social a fin de que toc1os los medios
técni cos y humanos se pongan al ser vic.o de la educación.

RESULTADOS DE UNA MESA REDONDA SOBRE EDUCACION

México (ICE) Organizada por el Señor Arzobispo de México, lV10n
señor Miguel Daría Miranda, tuvo lugar una "Mesa Redond a" sobre
educación, para const at ar si las escuelas católicas meji canas fomentan
las vocaciones sacerdotales. El resultado fue negativo con respecto a esta
pregunta. Sin embargo apor ta ron datos de inter és cuya síntes is damos
a conocer.

1)- Los jóv enes y ni ñas en México acuden a escuelas no católicas.

2)-Del total de maestros un 95% enseñan en escuelas públicas y el
5%en particulares y abi ertamente católicas.

3)--El magsterio que Se conf iesa cató ico y concurre a la Santa M'sa
los días de precepto, osei.a en tre el 85 y 90 % .

4)--Ellos mismos reconocen la buena disposici ón del alumno de escuelas
oficia es para aceptar el catolicismo, el único óbice es la faltadc·
e'ementos que lleven el mensaje de Cristo.

5)-De la Normal egresan anualmente 1207 maestros teniendo a su
cargo un promedio de 60.000 niños, los cuales en qu ince años suman
4.380.000 que san influenciados de acuerdo a la ideologia de sus
ma estros, hacia el bien o la irreligiosidad.

6)-Este probema se agudiza en los establecimi entos secu ndar ios pues
las cátedras está n conf iadas a normalistas y profesionales.

7)-Las secundarias oficiales adolecen dQ una form ación def 'cient ís ima
por ajust arse a los programas estatales que son muy incompletos; es
de advertir que por sus aulas pasa la may orí a de 'os estudiantes
mejicanos.
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8)-1~us particulares limitan su acceso dado el alto costo de sus pen
sion es.

OBRA SOCIAL DE ACUS

El Salvador (I CE) La Acción Católica un iversitaria Salvador eñu
(ACUS ) ha cr ead o el Sub-Scerotariado de Socorro .Juridico cuya mi
sión es ayudar a las personas necesitadas en lo judicial, civil adminis
trativo. Actualmente presta ay uda técni ca a más de 25 casos, entre los
cua les se enumeran alrededor de 15 menores qu e se enc uent ran en pri
sión .

NUEVO ORGANO UNIVERSITARIO

El Salvador (ICE) Con el nombre de ACUS (Acción Cató: '
universitaria Salvadoreña ) acaba de aparecer el órgano of icia! de esta
agrupación universitaria el e A.CCiClll Católica. Es un periódico-revista
qu e ha despertado hondo interés entre los universitarios.

DIA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO CATOLICO

El Salvador (lCE) El primer domingo del mes de julio es el día
instituido por la .]era rqura Salvadoreña como "Día del Estudiante
Universitario Católico". La AC US, con tal motivo ha preparado un ex
tenso programa de actos,

FLORECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS LIBRES EN ARGENTINA

Buenos Aires (I CE ) Desde un ti empo a esta parte vienen flore
cien do en d istintas diócesis argentinas institutos libres, de enseñanza
superior donde se ensefia ; f ilosof ía , cienc ias económicas, enfermería,
teología, música cte . En este sent ido Se han cre ado ya el in stituto uni
ver sitario de Mar del P lata (P rov. de Buenos Aires ) el Instituto Cul
tu ral Franciscano Esqu i ú de Cat amarea, el de F ormosa, el de Santa Ro
sa de 'I'oay en la Provi ncia de la Pampa, el de la Provincia de Corrien
tes y el de Santa F é.

CONVALIDACION DE ESTUDIOS ELEMENTALES

Bogotá, (ICE ) El profesor Carlos La calle , Director de la Oficina
de Educación Iberoameri cana, ha hecho declaraciones sobre las aetivtda
des que viene desarrollando esta of icina. La ratif ieae ión del proyecto
de convalidac ión de estudios de las ens eñanzas elemental 'Y secundaria
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po r todos los paíse s h ispanoam eriean cs, es uno de Jos puntos de cap it al
interés.

La OEl es una organ ización de cooperación, in formac ión, coor dina
ción y documentaci ón mutua de los países la tinoam eri canos, siendo hasta
nhora 13 los países qu e perten ecen a la üEI.

El Congreso General , que se reúu; trimestralmente en alguno de
los países miembros, es la base de la organizac ión . Lo integran además el
Consej o Super ior form ad o por los ministros de educ ación dc las nacio
lWS participantes y la Secr et aría Gener al qu¿ act úa en Madrid; con
relación al proyecto de conva lidación el profesor L a Calle expl icó que
los t itulas expedidos por uno ele los países miembros ele la üEI en que
acr editan qu e un n i ño o joven cu rsó estudios en tal o cual nación, sea
acep tado por los demás estados qu e com pone n la üEl conf'orrne al eje111
plo de algunas naciones que con validaron sus est ud ios universitarios.
En relación a este punto los países miembros de la üEI acor daron su
aceptación ya, exce pto Venezu ela.

TERCERA REUNION REGIONAL DE PAX ROMANA EN QUITO

Quito (ICE ) En la seguric1a quincena del mes de j u lio se realizará
C'I1 Quito la LlI reunión regional de P ax Romana Zona del Pacífico.
Asistirán las f ederacion es de Boliv ia, Chile, P erú y como observadores
las federaciones de la Zona del. Atlántico sur: Argentina, Urug uay, Pa
raguay y Brasil y la zona del Ca r ibe, Méxic o, El Salvador, Cuba Y' Ve
nezu ela . Por primera vez acudir á a Congresos de P ax Romana, Colom
bia. El tema a tratarse: "El Apostolado de Facultad" , fué escogi do de
común acuer do ent re las federaciones de la zona del P acíf ico, qu e con
cu r t-ieron a la Asamblea inter f ederaj en San Salvador .

LA ELECCION DE CARRERA EN LOS MEXICANOS

México (ICE ) Según una r ecient« encuesta r ea'izad a p or el Comi
sariato Gener al de P roductividad el 41,9% de los estudi antes efectúa n
la elecc ión de su carrera al concluir su segundo añ o de B achillerato; el
32,4% antes del Primero y el 24% ent re primero y segundo.

Las estudiantes son más irresolutas y dila tan más ti empo que los
varones sn elecc ión . Se com p rob ó una marcada cor relaci ón en tre la pro
f esión de lo~~ padres y la carrera a seguir por los hijos, esto es ent re la
enseñ anza e'egida y el ni vel cu ltural del padre. P or eje mplo el mayor
porc entaj e de estudiantes ele der echo' se sitÚa en las f amil ias de p rofe
siones lib er ales . E n las ciencias, si bien se nota un marcado porcen taje
de hijos de obre ros, sin emba rgo san mu chos los pr ovenientes de hoga
r es de ingenie~'os. En el pr ofesor ado se halla un porcentaje de 10,7%
de alumnos or iundos de hogares obre ros.

2 - XV - ,TULl O 1958 -·5



, Medicina y F armacia en umeran cn sus filas 17,4% y 17,5% r esp ec
tivamcnte de alumnos cuyo s pad res pertenecen a las pr ofesiones libr
ralcs.

La segu nda parte de la enc ues ta contempla la profrsión propa
mente dicha.

El 13,5% de los est udiantes y el 14,7% de las est ud iantes que abra
zan la car rera del comerc io se resu elven tardame nte.

El 27,2 % de los hombres san at raídos por las profesiones libera
les, en tanto las muje res que representan 1/ 3 de la pob lación u n iversi
tari a, desean consagrarse al magost erio. El 2% ele ellas s' guen inge nier ía ;
el 25% de ~ as estudiantes de Der echo se or.eu ta n al secto r p úblico, los
est udante s de cienc ias buscan la profesión de in geni er os, mien tras que
el 70 % de los alumnos de letras hombres y muj er es, elige n el magis terio.

En conclusión, la enc ues ta señal a 'qu e los est ud ios secundar ios pa
recen desarrollar en los est ud antes el gusto liter ar io m ás qu e el eient í-

' f ico. Una de las r azones que los estudios científ icos no facil it an la elas t i
cida d de horarios y programas impidien do as í eje rcer una actividad r e
mu nerada, en tanto que la docen cia permite cohonestar el estud io con
el t rabaj o. Por últ imo, mu estra también cómo habría lugar para desarro
ll ar la oreritación vocacional en la ense ñanza superior en función de las
necesidades del país.

MAESTROS SIN TITULO CUBREN CARGOS

Salta- Argentin a (ICE ) Ante ei grave problema qu e sigu 'fica la
escase z de maestros, el gobierno de est a provincia ha. adoptado una me
d ida ext r-aordinar-a, invitando a los qu e con apt it udes peda gógi cas, 'sin
emba rg o carecen del título of icial habil.tantc. E st e t emp eramento es por
demás r evc'ucionario, s i se ti ene en cue nta que en Argentina es mu y di
ecil eje rce r la docencia of icia la privada, caree.ende elcl diploma esta t al
hab ilitan te.

La medida del gobierno salte ño fue da da par a subsanar la pe nuria
de maestros en especia l en los pueblecit os alej ados y campiñas donde la s
escue las ha ce tiempo están cerradas.

Como es sabido la escasez de maestr os en Iatinoaméric., alcanza a
la. astronómica cifra de 400.000 y !a población en edad escola r es de
32 millones, 14 de los cuales se qu edan sin ped er concu r r ir a la escuda.

REIMPLANTASE LA ENSEJ'lANZA DE LA MORAL CRISTIANA

La P la ta - A rgent in a. ( I CE ) En recien te decr eto susc r ipto por el
min istro de Educación de l gobierno de la Provincia de Buenas Ai res
se rei mp lant a la enseñanza de la moral ci-istana en 'as escuelas de la
provincia de Buenos A ir es. El Ar ti culo 190 de la constit ución P rovincial
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establece expresamente la enseñanza de la moral cr ist iana en las clases.
Durante el rég.men per onista se abolió su vigencia como una de las
medidas persecutorias. Ll egado al poder el gobierno Revolucionario, en
1955, ent r ó a r egir otra vez la const ituc ión, pero no e: artículo 190
relativo a la ens eñanza de la moral er ist ia na, lo qu e provo c ó una a cci ón
continua del Señor Arzobispo de la Plata Monseñor Doct or Antonio
Plaza, ante las autoridades civiles, por tal arbitraria. discriminación
A la Acción del Prelado Bonaerense se sumaron cuatro Pastorales
colectivas de los la obisp os de la Provincia de Buenos Air es. El re ciente
gob ierno constitucional, establecido el 1Q de mayo 'del corrientr, año , pOI'
decreto reciente refrendado porcl ministro de educacón provincial
acaba de r establ ecer la vig encia del artículo 190 reimplant ando la en
señanza dc la moral cr ist iana en las escuelas dependientes de ese minis
terio.

INTEUPELADO MINISTRO DE EDUCACION

La Plata - Argentina - (lCE) A raiz de la reimplantación de
la enseñanza de la moral cristiana en las escuelas dependientes del mi
nisterio de Educación de la provincia ele Buenos Aires, los diputados
del sector socialista presentaron , en la cá mar a de diputados, un pedido
de informes sobre dicha reimplantación al Seño r Min istro ele Educa
ción. El Dr. P érez Azuar expresó qu e sólo había hecho cumplir a caba
l idad el artieu 'o 190 inciso 2Q ele la const itución de 1934 , actu alrñent e
en vigencia ' cuyo t exto dice "que la educación común tendrá ent re sus
fines formal' el caráct er del:' niño en el cu lto de las instituciones patrias
y en los principios de la moral cr ist iana, respetando la lib ertad de (\on
cienc ia". Subrayó el r espeto por la l ibertad de conciencia para los que
no deseen su aprendizaj e. Manifestó más ad elante qu e para el cumpli
miento de este articulado se hab ía consu ' t ado a los padres de los a lum
nos qu ienes en su mayoría aceptaron la r eimplantación de la ense ña n za
de los principios de la moral cr ist iana.

El diputado socialista habló pOI' espaeo de dos horas deseando
qu e la "enseñanza r eligiosa", como él la llamó, no volvi er a a SOl' impar
tida en la escuela argentina.

SE CREA UN INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL MAGISTERIO

Bogotá (ICE) En decreto r efrendado por los cinco miembros de la
H. Junta Militar de Gobierno se crea el Instituto Nal. de Capacit ación
y P erfeccionamien to del Magis terio, E ste organ ismo téc nico docente,
qu e estará bajo la de pendenc ia de la división de Normal es y Primaria
del Ministeri o de E ducación, incorporará los cursos radiales para el
ma gister io Rural cr ead os' en diciembre de 1955. La fin alidad del Inst i
tuto es la organización de cu rsos intensivos de cu lt ura general y forma-
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ClOU pedagógica para ma estros en servie io no titulados y perfeccionar
la preparación de los maestros titulados y ya en ej ercicio. El decreto
establece ade más la otorguei ón de títu ' os y cort.if ieados de valor of icial
y fa culta al Minister-io del ramo para reglamentar dicho decreto.

DE O'l'1WS PAISES

XXIV CONGRESO MUNDIAL DE PAX ROMANA

Vi en a - Austria (lCE) P ax Romana vien e intensificando los pro
parativos de su XXIV Congreso mundial a re aliz ars¿ del 31 de agosto
al 6 de septiembre de este añ o en la cap it al de Austria. En ella se trata
r ú el Tema: "T.J<L Universidad de hoy y las exige nc ias de la Libertad".
Se espe ra que la mayoria de las f ed eraciones participen de este magno
cong res o. En América Latina se ha ido preparando v est ud ia ndo e l
temari o a través de las reuniones de zona. .

VII ASAMBLEA DE LA OMEP

Brusela s (lC}} ) En la capital de Bél gic a celebrará la Organizncr óu
Mundial para la Enscñanzu preescolar del 4 al 10 de ag osto próximo
su VII Asamblea Gen eral. La OlVlRP es un organismo in te rnac ional
cuya finalidad es promover en todos los países el estudio y la a p licación
de los métodos modernos de la educac ión infantil eu todos sus as pecto s.

UN 14% DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE EE. UU. SON CASADOS

NUEVA YORK ( USlS) - D e los 3.000 .000 de est udiant es, aproxi
madamente, qu e asisten a los planteles univers.tarios de los Estados.
Unidos, casi un 14 por ciento son casados. Este r ápido aumento, des de
qu e terminó la Segunda GUeITa Mundial, está causan do grandes cam
bios socioló g-icos en los c.re u'os universitarios de los Estados Un .dos ,
donde hace una o dos g-en eraciones el casamiento antes de graduarse el
estudian te era motivo para qu e se le ex pu lsara en mu chas in stitucion es.

Cu ando en alguna universidad f ig-u ra un gr upo de est udian tes
casados, ese grupo se conv ier te en una fuerza mayor. Un estudio r eali
zad o, a modo de expe r imento, por la Oficina de Educación de los Esta
dos Unidos en junio del año pasado, en el cual f igu ran 270 instituciones,
indica que 36 por cien to de aquella s qu e suplieroj, inf or mación tienen
entr e su est udian t ado de un 16 a un, 25 por ciento de alumnos casados.

"El est ud ian te casado no le r esta nada a una universidad, como
se creí a una vez, sino que es más bien un factor qu e le ofrece cal idad,
estabilidad y un poder admirable de ambición al estudi an ta do en gene
ral", explica el Dr. •Iohn A . Ilannah, presidente de la Universidad del
Estado de Michi gan. En est a instituci ón más del 26 por ciento de los es
tudiantes son casados.
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POR UNA PASTORAL RENOVADA AL SERVICIO DE LOS ADOLESCENTES

Por juzgar de Inter és para nuestros rectores

creemos de utilidad la publicación de la íntere

sante Conferencia del P. Lnis Rétif, cur a Pá _

rroco de la Parroqula del Sagrado Corazón de

Colombres, París, que muestra asp ectos nue

vos de la Pastoral Juvenil.

Es como vocero de sace rdotes y ed uca dores en plena investigación
como -un párroco ele Francia ent re tán t os-s- les propongo esta no che
a grandes rasgos u na pastor al re novada en servicio de la ad olescencia.
Solamente he tenido en cue nta los problemas de la vida de los jóvenes
en la ciudad y en el campo; grac ias a testimoni os recogidos por la en
cuesta del P adre Brieu , y po r el contacto con los capellanes .nacionales
y dio cesan os de A cción Católica )' vicarios de diversos sectores.

A tiem-pos Nueoos Pastora¡ Ii en ooad«;

Una pastoral "renovada" , en servicio de la adolescencia , exige en
nuestros dí as un a llueva mentalidad en los educ adores. Es dif'ici, bajo
el peso de los hábitos y el hechi zo de las ideas ya hechas, poner en dis
cus ión nu estra conducta de adultos llena de segur idad en sí misma.

Por qu é renovarse j Dos peligros nos amenazan : apoyarse en los
propios recuerdos de la adolesce ncia y juzgar a los adolesce ntes con
nuestro cr ite r io de adultos.

La ex periencia es a menudo mala conseje ra. 'remam os a esa ex
periencia con los jOVCIH'S, a lo menos aquel a qu , en toda ocasión tiene
como respuesta el apoyo de principios categ ór. cos, y un argumento
sin ape lac ión "Creed en mi expe r iencia". F'ranklin decía m ás modesta
mente .' La exper ienc ia j amás ha instruído a nadie".

Precavi éndonos contra todo "a priorismo". En la or ientac ión de
la juventud, hemos colocado en una de las pare des del comedor esta ma
liciosa ocurrencia; "Apoyémonos fuer tem ente sobre los principios y
terminarán por ceder".

En este esfuerzo de re novación ' pastor al, Se trata de r eencontrar
al adolescente, tal como es, en sí mismo, por sí mismo, en la verdad de
su vida qu er ida o permitida por; Dios, y no tal cual la juzgamos.

IJa ad olescencia. no es una perseverancia vu elta hacia el pasado
y es impropio el modo como se han calif ica do los 12 a 14 años con la!
palabra "pers everantes". La adolescencia es un r enacimiento puesto qu e
es la edad por excc' encia de l cre cimiento y periódicamen te n uestro cri
terio debe renacer con el dinamismo qu e NOS inyecta la juventud. "Quien
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no renaciere de nuevo ... . " ( Cambiemos: Ningú n educador si no se r e
nueva, de corazón y de esp ir.tu en la escue la de los ad olescentes ) , "no
p uede en t rar en el Reino de los Cielos" ( '¡' raduzcamos : no pude pene t rar
los secret os de la educación, de la fé, qu e abre las puertas del Reino de
los Cielos) . \

Podemos todavía ap licar a esos niños grandes, de los 14 a 16
años el apremiante llamado de Cr isto : " dejad qu e los niños vengan a mí".
Quizá deber íamos tomar como un a advertencia. severa a nuestro compo r
t ami ento de educadores el aditivo de San Mateo: "y no Se lo impidáis".

Es a dar una mirada nueva sobre el adolescente de hoy y sobre
nuestros hábitos de educadores qu e este informe nos convida . . . . sin
emba rgo hay qu e subraya r con fuerza que una pas toral de la adolescen
cia no comienza a los 12 año s.

Supone un prólogo ser io ele la in fancia dotada de las mismas cua
Iidades, de las mismas di r ectivas qu e las que se desean para la pastoral
de los jóvenes.

Un a nu eva mirada o mej or cua t ro miradas qu e convergen en cuatro
f'ines pa storales.

l-Se t r ata de mirar " bien", lo que supone un a pastor al "de pre
visión"; misterio de Jos ad olescentes en la I gl esia que atrae nuestra con
templ aci ón.

II-Se trata de mirar "verdade ramente" lo qu e su pone una p asto
ral "activa" aspecto pedagógico que postula una compet enc ia ent re los
ed uc adores.

lIT-Se trata ele mirar " prof undamente " lo qu e supone una pas
toral "b au tismal" ,

Aspecto eclesiástico que pide estr uct u ras ad aptadas.

I V- Se trata ele mirar" lejos" :0qUe supo ne una pa sto ral "abierta"
que favorez ca la coor dinac ión de los esf uerzos.

Queda para just ifi car, an te vosotros, la fuer za de una pastoral
a la vez p r even t iva, activa, bautismal , y abie rta en la escu ela de los he
chos y en las realiza cion es en cu rso.

Past oral ele "Preuisum" ,

Este es el " miste r io" de los adolescentes en la Iglesia, qu e Se r evela.
solo a la mirada acog edora y benévola y se traduce para. el sa cerdote y
educador en una pastoral de previsión.

l-:Misterio de los adolescentes en la I gl esia.
a) - Qué contrast e y al mismo t iempo ·qué pr ofu ndas af inid ades

ent re la Iglesia y la juventud. A su intercambio podría aplicarse la
palabra de la liturgi a : " O admirabile eommerciu m l"
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El cont raste es claro. Una I glesia .~undada, est ab.le, .sól~damente
est ructu rada, depositaria de la revelacJOn, maestra, ([¡st l'lbUldor~ de
los Sacramen tos . . . , y los adolescen tes a menudo p rococes . embriaga
dos de la alegr ía de vivir, deslumbrados ante el doseub ri miento de SI

mismos y del mundo ávidos de liber tad, impacient es por estar en el
, " . 1 . . ¡ . l "mañana ... . Los adol escentes de hoy llaCICOS en un mune o S111 ama

conf usamente solidar ios de una juventud contemporánea desorbitada.
Los anti-sociales de Vars ovia, esos r ebeldes sin causa, los "cassc-cou"

de E stoeolmo t r ayendo el hastío, hasta nosotros, los .l-3, clientes habi
tuales de los tribunales, los ganster de c~misa marrón, tántas band as
asociales, tántos desadaptados de los bar r- ios, con el prestigio ave~1ture

ro de sus mayores. Los que se han ad elantado a su edad por. el em e, la,
televisión, el t ractor, el sa té lite artifi cial, ser án hij os ele í'amilia o huér
fanos de la Iglesia? la Iglesia de hoy est á. apremiada por muchos pro
blemas; presencia efectiva en el mundo obrero, at ención a la evolución
de zonas rurales, expansión del tecni cismo, defensora de los va lores hu
ruan os, propulsora de la paz y justicia social. Qu é solicitud guarda para.
con el adolescen te en t re todos los llamados del momento ? qu é lugar' re
servará a la juventud, f rente al cr ecimiento demográfico, f ren te al
proceso de evolución de la concienc ia r eligiosa, en est a civilizac ión de,
éxodo ?

b)- Para la reflexión : cuántas afin idades p rofundas entre la Igle
sia y los adol escentes y qu é consecuencias luminosas para su p astoral. El ·
joven bautizado no está solamen te llamado a cree r en la I glesia coma
un objeto de f é. Vive de la Iglesia como en su medio de creci miento,
aún antes de tomar plena conciencia de lo que Ella es. Po r lo mismo
que ti ende a vivir con todas las fuerzas profundas de su ser , aspir a
misteri osamente a dilatarse de acu erdo con el din amismo que le con
firió la gTacia bau tismal. O ad mirabile commerci um !

1 10 que los adolescentes apor tan a la Iglesia, son sus exigen cias de
vid a y de verdad. Atropellan en los ban cos a la salida de misa; sus.r eac
ciones inespe radas, como 'las ele sus camaradas, profesor es y padres
más o menos creyentes, son la irrupción en la I glesia ele las id eas y ele
los imperativos del mundo de hoy. Su. descontento en la Misa y su indi
f er encia delante de la liturgi a, su instinto de asociac ión, su inte rés por
el progreso científico, sus sobresaltos en un coqu eteo, son otros tantos
índices de una mentalidad que atrae nuestra atención pa storal.

Su edad cr ít ica es de una verdad cr ítica ; su f é puesta a p ru eba es '
af rentada. Incorregibl es, censo res , desenmascararán nuestra" inclinacio
n es hacia una moral de contradicciones. Si en la vida del jov en, en busca
de lo absoluto, la Iglesia es el signo de Dios: en la I glesia el ad olescente
es a sn vez aguij ón para nuestra rutina. Sin que él 10 sepa conduce a la
Iglesia a asumir nuevos valores y a r econocer los valores perman entes
presentados en. formas nuevas. Por la cont inuidad del fluj o y r eflujo
de las generaciones sum er ge a la Iglesia en un incesante renacimi ento.
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Descubre así providencialmente,' en el ap or te do la juventud, empapada
en las aspiraciones de su tiempo, el Sentimiento de r eencontrarse con
una conc ienc ia r enovada.

"Quien no r enaciere de nuevo .. . . "
El Espíritu Santo se sirve del dinamismo de los más jóvenes, en tr e

los cr eyentes adultos llevados a estabilizarse, para llamar a la Iglesia
como tal, a una r efl exión permanente, a un optimismo fundamental.
Para ella, finalmente como para el adolescente, es de "juventud" de lo
qUB se trata. El jov en toda una promesa, r ecuerda a la I glesia, al mismo
ti empo qu e su universalidad, su futuro de ete rna juventud. El joven
de 14 años qUe pregunta a la Iglesia, la obliga a analizarse ai sí misma,
,Tesús pre-ad olescente de 12 alias, interrogado en el Templo por los Doc
tores de la Lov, presagiaba la discusión de su saber y ele su vida. El
joven en la Iglesia es el Cristo adolescente en t re nosotros.

Los j óvenes de más de 17 años son ordinariamente scñaladn, por
los adultos para llevar a la Iglesia, como los adolescentes, toda la espon
taneidad de las r eacciones nacidas de su medio y toda la frescura bro
tada de su propi a juventud.

Si la Iglesia r ecibe tánto de los adol escentes qu e les d á Ella en ese mo
mento de su vida, umbral crítico, entre dos edades el e la f é ?

Su aporte siéndonos más familiar nos será más breve.
Los cateeúm enos adultos, introducidos en la Iglesia en el curso

de la nacho P escual pasaron de la conversión al bautismo, los adolescen
t es bautizados desd e niños deben seguir el it iner ario opuesto, pasando
del bau tism o a la convers ión.

•Por medio de la I glesia es Cristo quien los inte rpe la para r evelar
les la significación cr ist iana de su existencia y es El quien se manifiesta
cada vez quc un nuevo valor de vida enr iquece la joven personalidad
del adol escente.

La. SClj/l.1/.d(t Parte Co.nfill1UI1'IÍ
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Secretariado Interamericano de Acción Católica
Seminario Centroamericano de Dirigentes

S;\.N JOSE DE COSTA mCA FcJn'CI'O, 1959

Une preocupacIón fudamental de la AccIón

Católica de Latinoamérica, es en la actua

Iidad la formación de dIrigentes. La necest

dad de militantes preparados en lo espiri

tual e Intelectual y también en lo clentiflco

y cívico es cada vez más urgente para Ile

val' el mensaje evangélico a todas las acn
vidades y a todos los rincones de nuestro

Continente. El Padre Santo en el díscursa
que dirigió a los asistentes al 11 Congreso

Mundial del Apostolado de los Laicos, se

refirió especialmente a la urgencia de con

tal' con apóstoles seglares en la América La

tina para colaborar en la misión de la Igle

sia. Por elio en la Reunión del Comité DI

recllvo celebrada en esos días en Roma,

este Secretariado propuso la realización de

un Seminario de Dir igentes en Centroamé

rica, Idea que rué aprobada por unanimidad,

autortz ándose a la directiva del secretaria

do para llevarla adelante.

En cumplimiento de este acuerdo el Se

cretariado ha proyectado realizar en el mes

de Febrero de 1959, este Seminario en la

ciudad de San José de Costa Rica, para )0

cual se cuenta ya con la entusiasta aproba

ción del Excmo. Señor Arzobispo de San

José. Se está ya en contacto Con las auto.

rldades de la Acción Católica costarricense

para lievar adelante los trabajos preparato

rios .
Se trataría de una Jornada de Estudios

realizada a través de encuentros con parti

cipación activa de dlrlgentes, y con estudios

de comisiones acerca de los temas que se

plantearian en las reuniones plenarias. .A

sistirían a estas jornadas dirigentes de to

das las ramas de la Acción Católica: muje-

2-

res, hombres, juventudes femeninas y ju

ventudes masculinas y especializaciones, co

mo asímismo aquelios dlrigentcs que sin

estar directamente vinculados al movímíento,
se esllme que por su preparación, ínfluen

cía y pos lbtl ídndcs en el medio, convIene

que concurran.
Los puntos principales sobre que versa

rían los estudios serían los siguientes:

.. al-Las tres hambres que afectan hoy a

nuestro continente: hambre de Dios,

hambre de cultura y hambre física;

b)-La respuesta del católico

c)-EI apostolado de los seglares y la for

maclóu de dirigentes y

d)-Método de acción.

Todo ésto elaborado sobre la base de la

realidad misma centroamericana, constatan
do las necesidades más urgentes y los ser

vicios en orden a ellas enviará una encues
ta preparada por el SIAC., que tiene por

objeto dar los elementos básicos para el

estudio de los temas.

El Secretariado Interamericano de Acero»
Cat úllca que organiza este Seminario bajo
el alto patrocinio del Excmo. y Rvmo. S e

ñor Arzobispo de San José de Costa Rica,

Monseñor Rubén Odio Herrera, Invita espe

cialmente a los dirlgcntes católicos de Pa

namá, Nicaragua, Guatemala, Honduras y

El Salvador a participar en estas Jornadas y

solicita al mismo tiempo su colaboración,

Indispensable para el buen éxito de ellas.

La asistencia por país no deberá ser supe

rior a 20 personas ni Inferior a 15. Los gas

tos de traslado y estadía serían costeados

por los m!smos participantes. El Secreta

riado proporcionará todo el material prepa-
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REUNION SUDAMERICANA DE ASESOR ES

NACIONALES Y REGIONALES

ratorlo para los concurrentes )1 los ¡¡Ulas

para el estudio de los temas . Una vez que

el temarlo esté to talme nte ap ro ba do, h are

mOS llegar lo s esquemas d e lo s trabajos a

fin de fac ililar su estudio por lo s dlrlgentcs

q ue resu elvan concurr ir al Semlnnr.o .

S in duda la Acc ión Católica d e Centroa;

mérlca comprenden. en todo su alcance la

lmp or tancln qu e para e l fu turo d e este mo

vimiento y para la acción de los católicos

en general tien e la reall zac lón d el Semina

rio de Dirigen te s p roy ect ad o.

Guayaquít-e-Ecuunor. Del J4 al 21 de aep 

tl embre de 1938.

En la Rennlón d e Ase so re s joclstas reali

zada en Roma el año pasado Con ocasión

d el Encuentro mund ia l d e la J OC., lo s ase

soros de Améric a del Sur, sln ll eron la ne
cesídad de una Reunión Cont ine nta l para

Interc ambiar exp erlenctas , e s t u d t a r Con

p rofun d ida d los problem as de la juventud

trabaj adora sudameric an a y la s d if icu lt ad es

y resultados de la JOC en cada Pa ís. Se

encont rarán así los medíos para hace r e l
joci smo suda merlca no cada vez m ás au t én

tlco, para que ' pueda re allzar mejor s u mi 

s ión en la Ig !esla p or la Juventud trabaju

dora d el Mundlo.

LlI ciudad es cogida para esta Importante

act ivid ad , ' REUNION SUDAMERICANA DE

AS ESORES NACIONALES Y REGIONALES

DE LA JO C. y JOCF. , fu é Lima-P erú. Pos

teriormente, se rljó la fecha , conforme de,

se o d e varios asesores, -sábado 6 por la

noche, h asta mi ércoles JO por la noche, de

se ptiembre d e 1958.

S" real iza ción tendr á consecuencias pro

fund as para el fu tu ro d e la J OC . e n todos

los países t!e nuestr o Continen te . Con m u-

.1. o. c.

cho interés, Monseñor Cardljn acompa ña los

prep arativos de dicha r eunión , confiando en

s us resultados y en el valor que lo s estu

dios habrán de tener para el CELAM.

F ren te a esta responsabilidad , se pide

con Insistencia a todos los Señores Aseso

res :

l.-ENVIO DE SUGERENCIAS para la e 

lab oración del progr ama definit ivo tomando

po r base el Uproyccto de p rogramav, hecho

pOI' el Equ ipo d e Asesores d e Santiago. ,

2.- LA I'nES ENCI A d e todos los asesores

qu e tienen la Ac esoria Nacion al o Regional

de la JOC y JO CF, en todos lo s p a ises o

terr it o rios d e Amé rIca d el Sur.

S c pide notificar a la m ayor brev ed ad la

a si stencia al S r. Ph ro AUGUSTO CAMA

CHO - Uc ayali , 332 - Lim a - Perú.

:I .~QlI e tod as las JOC. Nacionales, EN

VI EN SUS PUBLICACIONES como boleti

nes , p cr lódlcos , revi st as , foll etos, libros y

o t ro material jocl st a qu e puede Interesar y

manifieste la Forma d e tr abajar de la JO C

en cada país .

Pue de ser mandado por co rreo aéreo al

Sr. TIBOR SULl K.. Secretario It inerante d e

la JOC. o a l Sr. Pbro. AUGUSTO CAMA

CHO, Centro de InformaelOn para Am érlc a

Latina de la JO C. In terna ci onal d e : Ucaya

li : 332, Llma-e-Perú.

PROYECTO DE TEMARIO

¡-REALIDAD DE LA JOC. SUDAMERICA.

NA .

Para este tem a se enviaría p reviamente

un cues tionar io a cada pa ís al que se seña

larí an algunos puntos fundamental es q ue

proporcionarán una vis ión de la realidad d e

la JOC. Este cuestionario seria respondido

de viva voz por cada pa ís, di sponiendo cada

un o de 10 minutos para hacerlo.
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Para una v lslón más completa hay qu e

co nslde rar las d ifer encias qu e pu eden ex ls

tir entre JOC. y. JOCF. Una d e las cuesn o
nes qu e se procurará es tablece r es el tl ern

po gene ral de permanencia del nf.lltant e y

del joc lst a en el movimIento.

A contluuac l ón de la encuesta de cad a

país se abr iría deba te sobre los problem as

más Importantes qu e s e pr es en ten .

2-CARACTE RISTlCAS QUE HA DE TE

NER LA J OC. S. A.

Dada la rea lid ad de la juventud trabaj ado

ra ' en Am érlca !le l Su r con sid e rad a después

de un a breve re lació n y debate, llega r a

establecer la s ca ra c te rí s ticas qu e deb e ten er

la J OC. S . A. y en los qu e deb e Insistlrse

princip almente .

3-EL METOnO JO CrSTA.

En la primera par te de éste , UI1 dlrtgent c,

-podria ser Tlbor-. ha ría una exposición

sobre el mét odo mismo y su juicio sob re él.

A. continuac Ión se seguiría un debat e en 
caminad o u es ta blecer :

I-Cóm o hem os aplicado el mét odo [ocís

tao

2.-Los resultad os obtenidos hast a hoy .

:i.- Los d ificultades con qu e nos hemo s

tropezad o en su apli ca ción .

4.-I:ormn de supe ra r las d ificultad es .

4-EL ASESOn FE DERAL.

En es te Tema. se pretende con ocer las ex 

per icnci ns habidas y llegar a precisa r el

pap el del Asesor en tr es asp ect os Iundam eu

tales:

a jo-En sus rel aciones COn militantes y d i.

rigen tes .

b)-En sus relacíones con el Movimiento

mism o.

c)- Fre n te a l Clero.

4-.

5-SERVICIOS DE LA JOC.

Las exp erienc ias so bre lo exi st ente p ar a

Ilegal' a conclusi one s prccl sas . Es tudia da s

y establec idas en los pl an os local , (centro)
fed eral y nacional.

-LA JOC EDUCADORA

Se trata aquí de consi de ra r, no la acción

educadora Interna de la JOC,- Ioclstas , mí

IIta ntes y dlrlgentes- síno los se rvi cio s

educaciona les qu e ofrece a la J . T . en gene

ral y la po sib ilid ad de Inten s ific a r esta m l

s lón educa dor a .

7.-RELACIONES INT ERN ACIONALES DE

LA JOC.

Se tra ta de es ta blece r las relaciones In 

tern as del mov tmrent o, es u eclr entre las

.loe nacionales y és tas can el Secret arlado
Int ernaciona l y de COn'!C¡',' lor org anlsmos

Int ernacionales con los cua les conviene mano

tener rel aciones , las ventaj as de ést as y la

for ma de re ali zarlas.

En tre es tos Organismos: Unesco , WAY,
0 .1 T. e tc ,

Interca mbio de dirigen tes S. A .
Pub licaciones ,

8. PLAN DE TRABAJO.

Exper ien cias , obj etivas del p la n. Forma de
elab ora rlo y desarrol larte .

S. LA JOC y EL SINDICALISMO

Es tablecer en pr imer término la mis ión
qu e a la JOC co rresponde frente a la ac 
ció n sind ical. pr eci sando crit erios y la ma
nera de lograr uno general a l respecto.

MOVIMIENTO DE ADULTOS .

Se estima que hay qu e dedicar por lo me
nos un día a es te Movimiento para estudiar :

a)-LA REALIDAD S . A. SOBR E MOVI·

MIENTO DE AD ULTOS DE AMBIEN ·

TE POPULAR.

b)--EL TRABAJADOH ADULTO SURAME

RICANO.
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c-CARACTERISTICAS DE UN MOVI·

MIENTO DE ADULTOS.

ENCUESTA SOBRE LA SlTUACION DE LA

JUVENTUD TRABAJADORA.

INFORMACIONES GENERALES.

-Población del país- porcentaje de tra,

bajadores.

-Porcentaje de analfabetos, si es posible

en el ambiente rural y urbano.

-Tipo predominante de vivienda obrera

estadística sobre déficit de habitaciones.

- ·Enfermedades predominantes en el me

dio. ob rero.

-Tipo de organización existente.

-Número de sanatorios y hospitales.

EDUCACION DE BASE.

a) ¿A qué edad abandonan los jóvenes In

escuela? (de hecho) .

b) ¿Existe la orIentación profesional o la
vida en general sobre todo en el último
año? ¿Cómo se dó ésta?

e). ¿Los jóvenes que dejan la escuela prl

maria pueden seguir formándose? ¿Có

mo ? ¿Por qué medios?

d) Qné leen los jóvenes trabajadores, qué

Influencia tiene ésto sobre su cultura?

e) ¿Cómo ocupan lo s jóvenes trabajado

re s el tiempo Ilbre?

ALOJAMIENTO Y VIDA FAMILIAR.

a) Qué repercusión tiene el tipo de habita

eión en la vida de la jnventud trabaja

dora (moral-salud-concepto de vida etc.),

¿CeJmo reaccionan ellos frente a ésto?

b) ¿Tiene inf;uenncia esta realidad sobre

la idea que el J. T . se hace de su rutu
ro hogar? ¿Cómo se manifiesta ésto?

e) !.Hay jóvenes trabajadores que no ayu

dan al presupuesto familiar'!

¿Qué hacen de su salario?

d) ¿Pueden ahorrar los J. T.? ¿en vista a

qué?
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e) ¿Tienen posibilidades de casarse? sí no

¿qué consecuenclas tiene ésto en su men
talldad?

VIDA DE TRABAJO.

a) ¿Anmen ta el número de jóvenes de

nuestro ambiente, que se convierten en

asalariados?

¿Cómo se comprueba ésto en las esta

dísticas -realidades de narrroj'

b) .¿En qué género de trabajo abundan

más los jóvenes?

e) ¿Sobre qué base eligen su trabajo los

jóvenes trabajadores?

d) ¿Está desarrollada la enseñanza prore
sional (privada o del gobierno ,) es a

provechada por los jóvenes?

e) --¿Está organizado el aprendizaje en

las fábr icas? ¿En qué condIciones?

f) . ¿Qué piensan los J. T . sobre su forma

elón profesional? ¿Están preocupados

por ello o se contentan con su sltun

eión actual, sin aspiraciones para el

futuro?
g) ¿Hay desocupací ón, en qué medida nl

canza a la juventud?

HECREACIONES.

a) ¿Cuáles son las diversiones de los .1.

T.? (deportes, cine, bailes, excursiones,

ju egos de azar, bebidas).

b) ¿Tienen los J. T. vacaciones pagadas?

¿Qué hacen durante éllas?

e) ¿Qué consecuencias tiene ésto en su rno;

ral , salud, foemaclón de carácter, vida

familiar, preparación para el futuro ,

concepto de la vida?

HIGIENE Y SALUD.

(Considerando las respuestas en las IN·

FOIlMACIONES GENERALES.)

a) ¿Cuáles son las cnusas de las enferme

dades en la J . T. (higiene, agua, tra-



bajo sucio e insalubre, diversiones mal

sanas o excesivas?

b) ¿Tienen importancia estas condiciones

de salud: -sobre ei comportamiento

actual de los jóvenes (de! contento, In

diferencia O apatía, aspereza de carác

ter despreocupación, etc.) -sobre el

futuro hogar -sobre la vida moral?'-

e) ¿Cómo está organizado el seguro con

tra enfermedades en el conjunto de la

seguridad social? ¿Con qué atención

cuenta el J. T.?

TOMA DE CONCIENCIA DE LA J. T.

a) ¿Se dan cuenta los J. T. de su sítua

ción? ¿Cómo reaccionan frente a élla?

6-

b) ¿Piensan las J. T. que tienen un fin,

un ideal que conseguir en su vida? ¿Sr!

inquietan por su destino o viven al

dla?

e) ¿Son conscientes de los problemas que
se plantea la clase obrera? ¿Tienen con

ciencia de una comunidad obrera?

d) ¿Tienen interés frente a la organización:

de la Central Obrera en sus d .tcrontes

cuadros?

e). ¿Existen diferencias raciales?

f) ¿l'lensan los J. T. en un Movimiento de

juventud? ¿Se afilian fácilmente? ¿Có

mo miran la JOC.?
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V. SIlBREURETARIADO

Recursos Pastorales

al Servicio Social



l'RANSFORMA ClONES SOCIALES EN LATlNOAlUERICA

El fenómeno económico de la lndustrfall

zaclón en América Latina ha Introducido de

sajustes notables en la proporción de los

medios a los fines ordinarios de la vida del

hombre latinoamericano.

"Durante los últimos veinticinco años,

grandes transformaciones se han venido

desarrollando en el campo económico-social
de los países de la América Latina, espeelal

mente en Argentina, Brasil, Colombh~, Chi
le, México, Uruguay y Venezuela, debido

a su progreso Industrial.

La mayoría de la población activa de esos
países estaba ded.cada a las actividades

agrícolas, viviendo en zonas rurales aparta
das y a un ritmo de vida lento y tradicio

nal. Repentinamente, sin preparación cul

tural de las poblaciones y de las comunida
des, el trabajador abandona su pedazo de

tierra, su horizonte abierto, su vida sosega

da y se dirige a las grendes ciudades.

Lo que está ocurriendo en estos países
latinoamericanos es la repetición de la his

toria de la Industrialización acontecida ya en
otras reglones del mundo: el trabajador Inex

perto, sin p reparaclón técnica y psicológi

ca, se Incorpora a una fábrica cuY<> am
biente, y ritmo de trabajo exige de él una

actividad nueva, una agilidad hasta enton

ces desconocida y una habilidad especiali

zada.

Su vida familiar también cambia: en la
ciudad tiene que vivir en un ambiente es

trecho, Inadecuado y muchas veces en la

promiscuidad de los tugurios. La repercu

sión de esa vida desequl1lbrada es bien co
nocida: desajustes personales y familiares ,

enfermedades, delincuencias, etc.
Del mismo modo, su vida social se transo

forma; en el campo, el agricultor tiene su

2-

vlda sincronizada Con el sol y con el clima;
sus actividades sociales están en armonía

con la comunidad donde vive y con sus ve

cinos, que se encuentran muchas veces a
leguas de distancia, pero que tienen los mís
mos Intereses y aspiraciones; el hombre ru
ral, es pues, parte de la comunidad y de

un grupo social. En la ciudad, el ambiente

social es diferente: el trabajador recién lle

gado es un desconocido, es casi Un número
más en .a gran metrópolI. Sus lazos de

parentesco y de amistad han quedado allá

en el campo y es difícil "hacer amigos"
en la. gran ciudad". (Servlclo Soelal Indus
trial - Por Josefina Albano).

SITUACION HUMANA

Es de suma Importancia para la Inteligen

cla del desajuste humano que Implica toda
crisis social, la concepción del concepto de

situacIón. Al respecto COnviene InsIstir en
la modalidad relacional que posee toda

vida.

Ningún organismo puede subsistir si no

coexiste Con un medio. Esa exigencia sitúa

el funcionamiento vital en determinadas re
laeiones circunstanciales que producen un

Intercambio privado entre el Individuo y el

contorno. Se diría en este sentido que toda

vid? está en situación particular.

"El hecho de poseer y de habitar un mun
do enuncia, en principio, una modalidad vi

tal de la cual ni yo ni ningún ser vivo

podemos escapar: el estar siempre "en si

tuación" .
Estar en situación es un término que se

viene usando para designar el hecho de la

Interdependencia entre el organismo vivo y

el contorno, que determina una eorrelaclón
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funcional entre ambos, pero can Influencia
decisiva de éste sobre aquél. Esto, dicho

de manera general para todos los seres vi
vos, adquiere un significado particular cuan.
do hace rel ación al hombre . Estamos, pues,

en situación, como seres que superamos la
simple Individualidad biológica para referir

nos a los valores de la cultura y a la cir
cunstancia social; pero también estamos en

siluación desde el Instante en que, como
organismos vivos, habitamos una parcela

del espacio.
Mas el hombre -y aqu í encontramos una

diferencia cualitativa rundameutat con los

anlmales-« no sólo vive su situación acep

tándola o soportándola, como acontece al

animal , sIno que se enfrenta a ella yo')·
jellvádola la Integra a su cuilura. Daniel
Lagache ha explicado este fenómeno dícíen

do que "percibir una situación es darle un

sentido y un valor en función de la per
sonalidad, del pasado y del porvenir" (1) .

Sólo así la sltuaclóu humana se distingue

de la situación anImal, dejando de ser un a

circunstancia unilateralmente pasiva para

convertirse en un centro de act ividad tun

cíonante en ambos sentidos. No es, por tanto,

el hombre, Un testigo Impasible de su mun
do, sino una presencia dinámica que es

actuada, pero también actúa, exprimiendo

del mundo todos los valores que le merecen

sIgnificación especial y esto en función d ~

la personalidad". (Osear Jlménez 'La des

personallzaclón" Cap. 1 - págs. 4 y 5).

CRISIS DE LA PERSONALIDAD

Cuando se produce el desajuste huma

no por crisis de la situación del Individuo

(1) Daniel Laga che: articulo sobre ps lcoío

gla médica en " Encyclopé die Méd ico

Chrirurglcale" , Psychlatríe, T. I., Parls ,
1955 .
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en su medio, se siguen trastornos subjetl·

vos que afectan la personalidad.
El sentimiento íntimo de la Identidad pero

sonal, postulado Jurldico para vivir soclal

mente, llega a alterarse en la conciencia
del sujeto con la triste consecuencia de la

suspensión de la capacidad activa.

"Rememórese que la Identidad personal
es -como lo anota can finura René Lacro

ze- el postulado de toda actividad fislea

o Intelectual (1) y que dicho sentimiento,

compendiado en el hecho de saberse una pero
sonalldad, viene acompañado de una emo

clón que otro francés -Henrl Vidal- ha

denominado "emocIón de la personalidad" .

PIén sese también que tal fenómeno slgnlfl·
ca la definición positiva y concreta de cada
quien en su mundo y que Implica un añr
marse con energía ante el flujo y reflujo

del curso de la vida " .
En esta situación crítica la persona huma

na sufre de trastornos en la percepción del

mundo exterior.
" El trastorno de la vivencia del mundo

exterior. El Individuo declara que todo es
extraño, que los objetos y las personas,

siendo los mismos, se han tornado dlteren,
tes y que están como Incrustados en un

mundo nuevo, distinto del anterior, que di·
flculta también la acción por los caracteres

bizarros que asume. Muchas veces el con

torno pierde su flsonomla habitual yapa·

rece como plano, opaco y desteñido, exótico

y distante".

(1) Crf. Ren é Lac roz e: "L'Angolse e t I'E·

motl ón", Boivin & Cie .. París 1938. TO

do el libro es un aporte decisivo al es

clarecimiento de la naturaleza y sigo

nificado de Ambo s Fenómenos



NECESIDAD SOCIAL DEL EQUILIBRIO DE
LA PERSONA:

El desajuste humano llega a Interferir las
energlas subjetivas al punto de suspender
la conciencIa clara del ejercicio propio de
la libertad. Ejercicio que constltuye un pos

tulado Incuestionable de la vida social.
"La personalidad humana, siendo absolu

ta en su esencia, tiene también, (se;:,úil vi
mos), un devenir en el mundo empír.co, y
en él se forma a través de una serie de rela
ciones o "estados de hecho" que , en cuan
to partle.pan en ellos varios suj etos, caen
bajo el Imperio de la Justicia y deben ser
regIdos por ella mientras dura el proceso
mismo de formación.

Tratar a una personal .dad Imperfecta o
embrtonarta como sI fuese llcab :d~: consi
derar tan sólo en abstracto su entidad o vtr
tualldad potencial, y no también la fase
actual de su desarrollo y sus desenvolvlmícn

tos concretos; prescindIr de lo que re ;re
senta, en el modo de ser de un sujeto, el

efecto de la actividad ajena, anulando ast
ex abrupto las obl:gaclones y exigencias que

pueden derivar de las anteriores Interferen
cias recíprocas; todo ello significarla con
travenir el principio fundamental de justl·
cía que requiere precisamente la valoración
objetiva de la persona",

Es Indispensable para la existencia de la
vida social el equlllbrlo de las relaciones In.
terpersonales, La aus encia de la vivienda
personal lorna Impcsíbles las relaciones hu

manas, el Intercambio de sentimientos, etc.
y merma la vida social en sus bases.

"En una serie continua e innumerable de

ocasiones, aún apa rent tmente tor:u 'las, el
yo contrapone sin cesar al otro también en
el mundo de la experIencia: y por tal pro
ceso de acciones y de reacciones Intersub
jetlvas, la Individualidad se vigoriza y se
educa cada vez más para la sociabilidad.
Esta relac.ón, o sea, el reconocimiento dc
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la Identidad del espfrllu en una p:uralldad
de sujetos, permanece como prototipo y
presupuesto de toda relacIón concreta y con.
tlngente de convivencia social"" ., (Gíorgto

del Vecchlo . La Just.cla , Cap. VIII).

"Por medlo del anéllsls del pensamien
to y de la voluntad libre es dable mostrar
que la persona es esplrllu encarnado y que
su ser consiste en ser para sí (Intimidad) y
abierto. La conciencia de si no se realiza
sino en la conciencia Intencional y median
te ella. La persona no se encuentra y no
se realiza sino en sus relaciones y medían
te ella." (FI!osoffa Soc lal - L. Jausens
servtcto Social en el mundo, pág . 50 "Cap. l .)

NECESIDADES HUMANAS
FUNDAMENTALES

F. P. Blestek enumera slete neces.dartes
humanas fundamentales:

(1) ,La necesidad de expresar sus senttmt-n
tos, tanto los positivos como los nega
tivos. Estos sent.míentos pueden ser el
temor, la Insegulrfdad, el resentimiento,
la ayuda, la Injusticia, etc., y sus con
trarlos.

(2) La nec cs.dad de comprensión afable y
de respuesta a los sentimientos exore
sados.

(3) La ncces.dad de ser reeonceldo como u
na persona de valer, una persona que

posee una dgn.d td Inherente, sin tener
en cuenta su estado d ~ de "en 'en cía de
sus debí .Idades o de sus def ectos.

(4) La neer s'dad de ser tratado com o pero

sona más bien que como caso, tipo o
una categoría.

(5) La necesidad de no ser juzgado como
un fracaso, un débil, o la causa res
ponsable de la difIcultad en la que se
encuentra.
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(6) La necesidad de hacer Su propia elec

elén y de tomar sus propias decisiones

concernientes a su propia vicia. El In

dividuo en crIsis, no quiere que s e le

maneje, que se le dirIja, o que se le

diga lo qu e debe hacer. El quiere ser

ayudado pero no mandado.

(7) La necesidad de guardar en secreto has

ta donde sea posible, las Informaelones

confIdenciales que le conciernen. El su

jeto asistido, no quiere que sus vecí

nos y el mundo entero estén al corriente

de sus problemas. El no quiere cam

biar su fama por la ayuda que recibe.

(Análisis de la relación Humana e n el

trabajo de Caso - Revista : Servicio so

clal en el Mundo - pág. 56).

JUSTICIA EN LA VIDA

La sociedad no es una organízacíón ano

nIma, ella se estructura sobre la ba se de la

libre cooperae.on, todos los que la Integran

son miembros unos de otros y cada quien

tiene un a función que cumplir. Unos Con

otros deben crear Instituciones y cona.c ío

nes ambientales que permitan vivir una vt

da verídlcamente humana con plenitud [u

rldlca.

" . .. el criterio Ideal de Justicia se tradu

ce, en cambio, en una exlgencta categóri

camente determinada que no se satisface

con una relación Intersubjetiva cualquiera,

fundada en un reconocimiento acaso par

cial , defectuoso o aberrante, o sea, sujeto

a Ilmítac.ones y desviaciones empír.cas y

contingentes, s.no que Impone el recono

cimiento Igual y perfecto, según la pura

razón, de la calidad de persona, en si como

en todos los otros, y para todas las posi

ble s Interferencias entre diversos sujetos.

La Justicia, en esta su suprema expresión ,

requiere que todo sujeto sea reconocido y

tratado por cua.quler otro como principio
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absoluto de sus propios actos, los cuales,

por tanto, deben serie atrlbuídos en su de

terminación suprasenslb!e y luego t rmb í én

en todas las consecuencias que se derivan

en el orden de los fenómenos . La Justicia

quiere qu e en toda relación social se pre

sup onga, como fundamento Ideal, un orlgl

narlo "derecho a la soledad", propio de ca 

da uno de los suj etos que participan en a

quélla, de manera que en la m.sma estru c

tura concreta de la soclabllldad se refirme

y desarrolle -aun a través de aparentes

negaciones, como momentos de un proceso

dlaléctlco-« el elemento Ideal de autonomía

qu e constituye la esencia Inviolable de la

persona. La Justicia quiere que en el trata

miento recíproco se tenga en cuenta esta

Identidad de naturaleza metaemp ír.ca, y se
excluya, por consiguiente, toda d':sparldad

que no se funde en el efectivo ¡;er y obrar

de cada uno, ya que todo comportamiento

debe equiparse objetivamente a la misma

medida absoluta".

" . . . Ia lib ertad es esencialmente Ingénita

en todo hombre y, por lo tanto, cada uno

li ene ante los otros un "derecho natural"

a la lib ertad; que entre los hombres todos

no existe, con respecto a tal derecho. di 

ferencla ninguna, sino una perfecta ígual..

dad; que cada cual puede pr etender de

los demás el respeto de la propia Integridad

físIca y moral; que a las distintas direccio

ne s de la actividad humana deben corres

ponder otras tantas especificaciones del mis

mo derecho fundamental, o sea, de la liber

tad armonizada y elevada a universal , se

gún la Idea de una posible coexistencia

-libertad de pensamiento, de palabra, de

trabajo, de reunión, de asoclactón, etc.-;

que el vínculo social no puede ennceb.rse

racionalmente sino como síntesis o resultan

te del Igual derecho de quienes part lclpaa

en aquél , y supone, pu es, como fundamento ,

un con senso Inicial, aun tliclto e ímpt íc .to
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o puramente deducible de los elementos

constitutivos de la conciencia". (Glorglo del

Vecchlo La Justicia - Cap. XI - Págs.

152 - 153 - 154 - 155 - 156.)

CONOCIMIENTO ClENTIFICO DE LAS

SITUACIONES SOCIALES

Se Impone conocer científicamente las sí

tuacíones socía.es para poder actuar sobre

ellas,

La sociología será una de las ciencias que

puede proporcionar un conocimiento serlo y

causal de las situaciones humanas, de la

conducta de los Individuos en relación con

sus agrupaciones. "La soclologla se dlríge

II la Investigación de los ambientes donde el

pslqulsmo de cada Individuo se encuentra

situado en relación COn el pslqulsmo de los

demás. Quiere explicar las conductas acla

rando los motivos objetivos. Qulcre estu

diar la constitución de los edificios socia

les y pretende Uegar a comprender los

"conjuntos" y los IndIviduos como elemen

tos de estos grupos sociales" (Revista el

Servicio Social en el mundo - Soctologfu

y Formación sociológica en el Servicio So

cial pág. 103).

No es suficiente el conocimiento causal

de los problemas humanos derivados del

desajuste social. Es lmpostergable un méto

do que a manera de arte pueda educir de

la potencia subjetiva del individuo en si

tuación critica, la capacidad acuva personal

de relación humana que regularice el Inter

cambio cultural del Individuo COn su grupo.

"El servícío Social es ese arte por medio

del cual el conocimiento y la ciencia de las

relaciones humanas y la hablfldad de esta

blecerlas son empleadas para movllízar las

vlrtuaUdades propias de cada sujeto, grupo

y de grandes conjuntos humanos en vista al

más pleno bienestar de lodos. ("Guy de Mer-
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bis Extrat de "Bien Etre SocIal canadlen"

marz 1953).

INVESTlGACION DEL TRABAJO SOCIAL

Ha de proceder la investigacIón social

Intencionalmente dirigida por la profesión

del Servicio Social o Trabajo Social par••

adquirir metódicamente el cabal conocimien

to de la situacIón problemática y así poseer

un conocimiento concreto de las necesida

des humanas, de los factores subjetivos y

de las condiciones objetivas que motivan

y ocasionan la Indeterminación del índív.duo

frente a la situación.

La Investigación tiene sus propias notas

que la caracterizan y distinguen de cualquier

otra actividad Indagatoria:

a) Es una obra de sfntesls

b) Es un trabajo de precisión

e) Es un método objetivo

Es una obra de slntesls.- Toda encuesta
social supone numerosas gestiones especifi

cas para la recogida, análisis e Interpreta,

ción de los datos. Frecuentemente, una en

cuesta cuya flnaUdad sea un poco comp le 

ja, aparece como un conjunto de encuestas

más Iímltadas.

Estas diferentes operaciones conveníen

cemente efectuadas, se completan después

por la comparación y el confronte de los re

sultados obtenidos por las distintas vías, se

hace la síntesis, para tomar consciencia de

la unidad del fenómeno. estudiado.

En cuanto a los recursos de los mismos

métodos, son múltlp!es y variados: aproxi

mación cuantitativa y cualitativa, frecuente

mente en la práctica hay que combinar las

aportaciones.

Es un trabajo de preclslón.- Esta Inquie

tud se debe manifestar en toda etapa de la

investlgaclón.

La precisión de orden term'nológ.co (de Ias

palabras y de las expresiones empleadas) y

de orden conceptual (que supone) no es cosa
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fácil, en el medio social, pero es no obstan

te necesario. Y caracterizar los hechos COn
síderados numéricamente, estadísttcamente,

es un esfuerzo que es necasarlo Imponerse,

en donde sea posible hacerto, teniendo muy

en cuenta los matices, reparos que no se

pueden cifrar, y los márgenes de aproxima

ción debidos a la deficiencia de los Instru

mentos de Investlgaclón y a los azares de

toda selección.

Esta Inquietud de precisión se traduce

también en el curso de la encuesta por el

orden y el trabajo metódico que preside las

diferentes gestiones exigidas.

Es un método objetlvo.- El valor de un.

encuesta depende Igualmente de su ear ác
te¡' objellvo. NI la personaUdad del autor,

ni su condición social, ni su afectividad, ni

sus prejuicios, ni sus opiniones pueden In

fluencialla. Y sin embargo el que hace la

encuesta no es nunca perfectamente neutro

ante la realidad que él estudia.

Esta objetlv.dad se conquista paso a paso

por medio (e mlnuclosas precauciones, por

una cierta ascesis Intelectual. El Investiga

dor debe tomar conciencia de su ecuación

personal y social, es decir darse cuenta dz

los elementos que pueden Influenciar su com

portamiento y el de las personas que en

cuentre.

De una manera más general, la objetivi

dad de una encuesta depende fundamental

mente del espíritu critico del que hace la

encuestra, Una especie de diálogo se estable

ce en su misma persona, entre el Investiga

dor, comprometido en los trabajos de los

que rápidamente querría explotar los r~suI

tados y su doble personalidad, atenta "a crL

tlcar el valor de estos trabajos.

PRINCIPIOS DE ACCION DEL

TRABAJO SOCIAL:

En presencia de la situación conocida por

la Investlgación, no se puede actuar en ella
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sin antes adoptar la actitud especiflcamente

requerida por los principios clentificos del

Trabajo Social:

1) El principio de la libre determinación

que revela al trabajador social, el de

recho y la necesidad del sujeto en crt

sis de la libre determinación.

2) El principio de la capacidad subjetiva

pese a la slluación problemática que

lo afecta.

3) El principio de la necesidad de Inter

subjetividad, dinamismo cultural con

prioridad a las necesidades materiales.

De estos principios se sigue la evaluación

del caso que no ha de confundirse con la

actitud juzgatortn. Se trata de valorar los

recursos y de precisar sus limitaciones para

proponer al sujeto el dominio de la situa

ción por el ejercicio y manejo de los me

dios de los cuales él ha de ser autor y no

ente pasivo.

Evidentemente , ha ele proseguir un trata

miento del Individuo que logre actívar las

cap acidades psicológicamente en periodo de

crísls y convertirlas en una energía conscIen

te, personalmente responsable que puedan

enriquccersc por la Interacción de sentimlen

los y actitudes de las demás personas,

miembros de las socIedades a las que natu

raimente pertenece.

Por este procedImiento, el sujeto en pro

biemn expresa eficazmente SIlS sentimien

tos, partlclpa emocIonalmentc sin excesos,

acepta las limitaciones en razón del fin que

se propone alcanzar; índ.vídualíza Sil pro

blema por el reconocímIento y comprensIón

de las característlcas del caso en que se

encuentra; se torna agente de su propIa so

lución.

TRABAJO SOCIAL Y HUMANISMO:

Se comprende que la profesión del Servi

cio socíai, presupone una concepcIón del
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hombre. Un humanismo dlaléctlcamente ma
terlallsta orientará al tratamiento hacia un
act ívlsmo puramente psicoflslco sin trascen

dencia personal.
Es, hoy. una prcocupaclón de las dlrl·

gentes lnternaclonales católicas del Servicio

Social el aclarar y poner en cvldencla los

aspectos sociológicos e1el trabajo social para

señalar los postulados teológ.cos, filosófi

cos emlncntementc crlstlanos que hall de
sustentar la concepción psicológica y social

del hombre.
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El Congreso Católico Interamericano de

Bruselas. Bélgica. se propone estudiar estos
Importantes temas para adquirir comun ita,
rlamente conciencia de la virtud humanista
esencialmente cristiana que constituye el tra

bajo social cuando se Inspira sustanttva

mente en la doctrina de la Iglesia.
La pastoral evidentemente, no puede estar

ausente, en la marcha del Servicio Social

Modirno.
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