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CATECISMO EN El ALTIPLANO DEL PERU

Extracto de DIDASCALIA - Marzo de 1958

"La zona peruana que bordea el lago 'I'iticaca, eS una le las más po
bladas de tod o .el país: el Depa rtamento de Puno supera el millón del
habitantes, siendo el más poblad o después del de Lima. En esa región se,
concentró, en los últimos años, la acción del protestantismo yanky, el.
cual desparramó más de cien cen t ros de actividad y .propaganda en de
rredor del famoso lago, influyendo notablemente sobre los indígenas
-quechuas y amarás- que pueblan la comarca. Para contrarrestar el
desastroso avan ce de la herejía, las autoridades eclesiás ticas de Perú
y Bolivia (y, en especial, las r espectivas Nunciaturas Apostólicas) con
citaron en dicha ZOna el fervor misionero de div ersas Congregaciones
religiosas, particularmente de los Padres de Maryknoll, norteamerica
nos, cuya finalidad es la de "in iciar y organizar" la vida eclesiástica
en un lugar de misión, entregándolo a la J erarquía Ordinaria y abando
n ándolo cuando ya consideran "plantada la Iglesia" en tal sitio. Tal vez
sean y~ ~1ll0S ~50 los Padre~ de la mencionada Comunidad que actúan en
la América hispana, y su mfluencia ya es reconocidamente profunda v
ef icaz. . •

'Hemos t enido oportunidad de conversar ampliamente con los que
r egentan la parroquia de San Juan en Puno y que forman un núcleo
de irradiación sobre cinco o seis parroquias más y sobre toda la Prelatu
ra "Nullius' de Juli, confiada al mismo Instituto.

No cabe duda que una parroquia regida "a la norteamericana" pre
senta como caracter ística -frente a la mayoría de las nuestras una or
ganizaciój¡ inteligentemente estudiada y sistemáticamente aplicada, den
tro de la cual se trata de obtener el mayor número de católicos "activis
tas" comunitariamente emp eñados en las más urgentes y variadas for
mas del apostolado parroquial, siendo los Sacerdotes directores más que
ejecutores, guías y maestros, más que "factótum y mártires del traba
jo". Dos principios rectores inspiran la acción de estos Padres al frente
de la parroquia:
19-Obtener qué los sacerdotes, desligándose de ocupaciones que pue
den cumplir los laicos, puedan consagrarse a los trabajos específ icamen
te sacerdotales; y 29 Suscitar, organizar y afianzar el movimiento fa
miliar cri stiano y cultivar vocaciones para el Seminario (nunca para el
propio Instituto).
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En fuerza de lo primero, emplean a los la icos p ara la atención del
Despacho parroquial, para la Sacristía y anexos, para los movimientos
socia les, para la escuela parroquial (cuyos Dir ect or es son ellos, sin ser
los maestros, ni siquiera de Religión), etc. H an fundado aquí exp res a
mente una Congregación de Religiosas, - "S ier vas de Jesús Obre
1'0"- para la ayuda parroquial. De este modo , los Padres pueden de
di cars¿ al problema parroquial. (Por lo que se refiere al cu lt ivo de la s
vocac iones, lo lleva a cabo a través de la escu ela parroquial y, mejor
aún, mediante una cur iosa y ef icaz organización de los monaguillos,
con los cuales se mantiene una verdadera "escuela su perior" de reli
gión ") .

Es lógico que la catequesis ocupe el primer p lano en la organi
zación parroquial de los Padres de Maryknoll. P ero lo mejor de sus es
fuerzos no tiende a emeeña»: cat ecismo sino a rodearse de nn buen. eq1L'i
po de cat equistas seqlares . sea para el adoctrinamiento en la m isma pa
r r oqui a sea para la enseñanza en los villorrios y campos.

Descontando que las Religiosas son las maestras ordinarias de
catecismo en la escu ela católica y aún en las escuelas estatales situadas'
dentro del perímetro parroquial, y qu e son ellas las que preparan a los
niños de Primera Comunión, los catequistas seglares se clasif ican en
t r es categorías;

. l)-Cateqtl.istas Resulenciales, que trabajan a sue ldo en el Des
pacho parroquia l. Suelen ser dos en cada parroquia; uno para los fie les
de lengua que chua, y otro para los de lengua aimará, Su deber consi ste
en adoctrinar a los even tuales adultos que Se pr eparan para la Primer a
Comuni ón y a los qu e se van a casar ; dirigir los r ezos y cantos durante
la Misa dom inical y atender de primer a instancia a quienes acuden al
Despacho parroquial.

2)-Cateqwis las Yolttnta1"'ios, para la ca t equ izaci ón en aldeas y
cas eríos (Jos "aillús" o "parcialidades" que dic en los peruanos de las.
zona s in caicas)- Los Padres prefieren qu e estos catequ istas sean esco
gidos por los propios vecinos del lugar, y no por cualquier autoridad;
que sea n varones, casados, o no menores de 19 años, munidos de licencia
escrita para enseñar, r enovable cada seis mes es; que lleven - para dis
ti nguirse ~ un brazalete con la insignia "D. C." (Doctrina Cristiana)
que se les da cate&'ol;'ía 'J' sentido de reso nsabilidad. No les paga~.
nunca, per o les sunumstran todo lo necesario para su función incluso
lin ter nas o faroles para sus desplazamientos nocturnos' y cuando alzuno
de ellos viaja.al ce.lltro par r oquial cu enta' con alojami; n to gratuit~ bjUn
to a ~os "Resldel~c:.lales". El deber de estos "Voluntarios" es enseñar el
catecismo a 10s nmos en su respectivo' 'aillí" , inst ruír a los ad ultos oue
v8;n a casarse y qu e no pueden ir a la parroquia para el adoctri~a
m íento , llevar el censo r eligioso de su zona ; por lo menos tres veces al
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año llevar sus a'umnoa a la parroquia para qu e se conf!esen y comul
gu en ; servil' ar altar cuando hay Misa en el ca mpo ; r~u.nn:se en la. ?asa.
parroquial , posibl emente dos veces al. mes, para rec ibir mstrucc.lOn y
n ormas. A cada uno de ellos se \es .obliga a, tener S~l cnadern? o \.¡br~ta
de cont rol, su Catecismo (quechua .o aimará) ; el libro de. Historij, Sa
oTada y el 'Catecismo del Hogar". Las r euniones qu e real izan (separa
dos por idioma) son dirigidas por ellos mismos. (" Así aprenden a tener
conf ianza y esp ír itu do "líd er", di ce el Reglamento qu e trazaron lox Pa
dres .) y para su mej or f unc ionamiento existe nna .T unta D ir ect iva ele
gida por los m ism os Catequ ist as.

. 3)-Cateq'lt'istns Directores, seleccion ados de ent re los "Voluntarios"
para ser Inspectores y J efes de estos en el campo, D eben ser hombres
casados, de buenos antecedentes, de sanas intencion es apostólicas y con
"Pasta de líd er es". El Reglamento les señala como deber es comu nes : or
gan iza r las clases de Catec ismo; vigilar la conducta moral J' técni ca d e
los catequ istas; cu ida r "que estos 110 ace pte n prop inus y qu e sus clases
est én al día y sean en horas diurnas para evit ar escánda los" ; transmitir
les las órdenes o su ger encias del Párroco; reunirse dominicalmente en
la parroquia; administrar el ag ua de socor ro cuando fuer e necesaria, etc.

Nos parece convenien te subrayar y ofrecer a la im itación de otras
parroquias la severidad con qu ¿ estos Padresexigej¡ una catequ esis pre
matrimonial, de al menos tres semanas, a todas las parejas qu e preten
den cont raer matrimonio. Para cada pareja hay una f icha impresa en
qUe cons ta qu é orac iones y qué p untos doc t r inales deben saber los n ovios
como requ isitos pára el casamien to ; el catequ ist a, marca con señales dis
tintas el adelanto del novio .Y de la novi a, a fin de que el. párroco vea .
cómo proced e el étdoctrinllmiento. Los temas qu e se deben est udiar cor res
ponden a determinadas "Preguntas y Respuestas" del Catec ismo Unieo :
cuando los futuros contr ayentes fueren personas de cier t a cultur a, el pá
l'l'o~O les entrega la fi cha J' urrejempar del catecism o, para qu e lo es
tud ien o r epasen a solas , y les señala la fecha para el resp ectivo examen.

Agregu emos qu e la parroquia. lleva un fi ch er o especial de 101) qu e ha
cen la Primer a Comu nión (Nombre y apc' Iido , nombre del padre, de la,
madre, del catequis ta, y del padrino y madrin a ; cela d; fec ha, Jugar y r e"
gistro del bautismo).

Mucho nos agradaría hablar de la organización social de la parro
quia de San Juan Bautista de Puno, sobre todo para ex poner y ponde
rar la magnífica iniciativa de la " Cooperativa de Ah orro y Crédi to'
propuesta por el Episcopado Naciona l como modelo para todas las
pa r roquias del P er ú ; pe ro ser ía extender nos demasiado y salimos de
los temas pro p ios de nuestra revista.

\Oj alá estos eje mp los de nu estros hermanos del ~orte sirva n para
abrir nuevos horizontes al r econoc.dn celo dC' los párrocos de Hi spanoa
mérica .
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LITURGIA PASTORAL Y RITUAL BllINGUE

"Sacra Liturcia nihil aliud est nis i (Christi) sac erdotalis muneris
exercitatio" (Med~Dei ). Ofi cio pastoral encam inado ~. la sant~ficaci é\ll
y sa lvac ión de las almas. El Sa cerdocio salvador de Cristo previvc en la
Liturgia y se ejercita en la comunicación ele las gracias y dones celes
tiales al géne ro humano a glori a ele Dios.

Idéntico es el oficio sacerdotal de la Iglesia . "Ecelesia comrn une
ha bet cum Incarnato Verbo propositum, offic:um, mu nus : hoe est, verita
tem docere omnes, homines recte regere ae moderari, gratum acceptumque.
D eo offerre Sacrif icium , atque ita admirabi lem restituer e inter summun
Creatorem ac res cretas cohaerer.tiam atque concordiam" . (Ib id ) . E di f i
cac ión sobre la pi edra ungular. Cr. st o Jesús, y el fundamento de
los A!póstoles -:" los Profetas. "Funci ón vital de toda la Iglesia" (Pío
XII), la Liturgia" es la vida de la Iglesia ha cia Dios, de la Iglesia, co
munidad de todos aquellos qUe han sido anexionados a Cristo por el
bautismo y qu e, domingo tras domi ngo, se reunen para celebrar, bajo
la dirección del ministerio sacerdotal, la memoria del Señor" (P. ;J. Jun
grnann S. J .).

Por lo mismo, es constante preocupación de la Iglesia el descubrir
a sus hijos el tesoro del culto d ivin o, para disponerlos a unirse e incor
porarse al único Mediador entre Dios y los hombres. Para el Santo Padre
es una aberración e l r educi r solam ente el culto div ino a su par te externa ,
a': decoro de las cere moni as o a la suma de leyes y preceptos. Si bien está
constituído, como es obvio, por un elemento externo, principalmente
lo está por el elemento in terno: "oportet en im sem per in Christo vivero,
eidemque se totum dd er e, ut in eo, eum eo et pe r eum debita caelesti
Patri attribuatur gloria. . . . Quamobrem a vera ae germana Sa crae
Li turgiae notione ae sententia omnino ii aberrant, qui eam utpote divin i
eu ltus partem iud iccnt ex te r na m solummodo ae sensibus abiectam vel
quiasi deeorum qu emdam caer irnonnia rum apparatum , ncc minus ii
aberran~, qui eam ,:e'uti meram legum praeceptorumqus summam repu
tent, quibus Eeelecias tien Hierarchia iubeat sac ros instru l or dinariqne
r itus" (Med. Dei) .

La Sagrada Liturgia, pu es, lleva en sus entrañas un fin pastoral,
una evangelización vita l de íntima adhesión a Cr isto pa ra la glo ria
del Padre. Para ello se requi er e disposición adecuada, a fin qu e la
ef icacia "9~a~n maxÍJ!HI:' de la Liturgia se reali ce plenamente, ya qu e.
en el Sacr-ifi cio E ucar jst lCOr los Sacramentos ella es "ex oper e opernto",
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yen los Sacramentales, "ex opere operantis Ecelesiae". Ningún otro "mé
todo" de apostolado ti ene Il i alcanza tanta eficacia. "Omnibus explo
ratum esse debet digne non posse honorari Deum, nisi mentes animique
ad vitae perfectionem assequendam crigantur , clutum autcm, quem
Eclesia, una cum divino Capite suo coniuncta. Deo praestat, sanet itu 
dinis adipiseendae habor« eff'icaeitatem quam maximimam' (Ibid.).

Elevar las mentes yl los corazones a. alcanzar la. perfección cr is t iana
es el papel perenne de la Liturgia. Sin embargo, un muro de niebla ful'
separándola del pueblo. "La palabra de la Liturgia, a la que cor respon
de principalmente el papel de elevar las almas hacia Dios, se hizo inac
cesible al pueblo. De las oraciones y de los cán ticos de que se compone la
acción sacramental, sólo se percibe el sonido. La Liturgia Se convier te
en una serie de palabras y de cere monias misteriosas, cuyo desarrollo
está determinado por reglas precisas, que se afana por; seguir por santo
respeto, pero que finalmente terminan también pOI' anquilosarse . . . .
Hoy la rigidez comienza a disminuir .. .. De nu evo las preocupaciones
de la pastoral tienen como antiguamente, la última palabra: me refiero
a las preocupaciones de esa pastoral que ha cr eado las formas ele la Li
turgia en los tiempos de la Ig'esia naciente" ( P .•1. Jungmann 1 Congre
so Internacional de Liturgia Pastoral). En ese mismo plano pastoral se
hallan las renovaciones e instauraciones litúrgica.., adelantadas por los
últimos Pontífices, especialmente, por S. S . Pío XII. Dígase lo mismo
d~ los Rituales Bilingües con cedidos por la Santa Sede. "Es evidente ,
di ce el Cardenal Gcrlier, que al conceder con prudencia y sabidurj, el
Ul;O parcial de la lengua viva en la Liturgia de los Sa cramentos, la Sede'
Apostólica se ha guiado por el principio, propuesto por San Pío X de la
participación activa el e los fi eles en los ritos sacros, es decir por eí prin
cipio ele "la pastoral litúrgica". La fe de los fiel es se esclarecerá más
con las oraciones litúrgicas, se aprovecharán mejor de las gracias de los
Sacramentos" (1 Congreso Internacional de Liturgia Pastoral Asís-Ha
ma). Inteligibilidad directa que S. S. Pío XII señaló útil: "In non pancis
ritibus vulgati sermonis usurpatio va'de utilis apud populum ex istere
potest" (Med. Dei).

Ahora bien, en la América Latina so comprueba como necesidad
gener al y urgente la participación activa de los fi eles en los ritos de los
Sacramentos y Sacramentales, para renovar la vida cr ist iana y preser
varla de er rores y herejías. Por eso, el CEI,AlVI, en sus Reuniones de
1956 y 1957, pulsando esa necesidad y haciéndose eco del deseo unáni
me de los pastores de almas, decidió pedir a la Santa Sede un Ritual
Bilingüe en que, junto con el honor divino y la santificación obrada por
los sagrados ritos, se tengan en cuenta la instrucci ón y edu cación, a ma
nera de evangelización y formación permanente y estable de los fi eles.
'I'al Ritual Bilingüe contribuir á, sin lugar a dudas, también a formal' la
concienc ia eclesial (1<> los f'ieles y a <lar testimonio ele adhesión a la Iglesia
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y a su doctrina, que se traduzca en imitación y semejanza con Cristo,
e incorporación a El, en lo cual consiste el verdadero Reino de D íos,

Ofrecemos a los Excmos. Sres, Prelados, en foll eto de este Boletín,
el magnífico y acabado estudio presentado por Su Emcia. el Cardenal
Pedro María Gerlier, Arzobispo de Lyón y Primado de las Galias, en cl
I Congreso Internacional de L'tn rgia Pastoral - Asís-Roma- 1956 :
"Los Rituales Bilingü es y la Eficacia P astoral de los Sacramentos",

EL OBISPO Y LAS VOCACIONES

l-La Vocaciones sacerdotales, prcocwpaci ás; (lid Ob·i-spo :
Entre las preocupaciones qu e agobian a todo Prelado en el gobierno

de su Diócesis, una de las principales es indiscutiblemente el incremento
y cultivo de las vocacionesval sacedo cio . Múlt iples son las razones de:
ello:

No podía ser en otra forma, Ya que los mismos SiJúmos Pontitices y
Supremos Pastores de la Lqlesia 1/0 han dudado en llanuir a la Obra
ele las Vocaciones "La Obra. d e las Obrl{,S"(Pio X) ; Y uno de ellos llegó
a afirmar: "El fom ento Y cultivo de las voca cion es eclesiásticas es la
obra por excelen cia que Nos ponemos en primer lugar de nuestras preo
cupaciones pontificias" (Pío XI) ; a lo que añade el Papa actual: "Es la
más grave de las responsabilidades qu e sobre Nos p esa" (18-1-39) .

En repetidas ocasiones Los Papas luin. insistido claramenie (l . los O
bispos sobre S7~ iniportomcia. "Nos llamamos, pues, la atención espe cial
mente de los Ordinarios Y de cuan tos están al cu ida do de las almas, so
bre este importantís imo problema que está íntimamente unido al porve
nir de la Iglesia" (Pío XII, 23-9-50).

.Si al Obi spo " compet e det erminas: todo aquello que juzgue :nece
sario y oportuno para la re ct a a.dmún'istracián, aobiel'11O y adelantamien
to del Seminario Diocesano" (canon 1357,Par. 1Q), con igual r azón le
p ertenecerá intensificar, orientar y dirigir la obra qn e s ir ve de base a,
aquella, y en la que radica gran parte de su éxito : La Obra de las Vo
cacion es.

D el Obi spo principalmente, por poseer la plenitud del sa cerdocio, es
quien con más razón se puede afirmar aquello de que Sacerdocio debe
normalmente engendrar' S acenlocio ; Y qu ién, sino él particularmente,
debe asegurar la p erpetuidad ele su sa cerdocio ?

6- XV1 - AGOS'l'ü 1958



Esta obra deb e ser una de sus principales preocupacion es, puesto
qu e de ella. dep ende el bien espiritual de esa porciáw de In Lqlesio. entre
gada a su cuidado. Ya lo dcía Pío XII refiriéndose expresamente a la
América Latina : "Dond e falta el sacer dote .... se sigue, necesariamen
cl oscureci mien to de la luz de la verdad religi osa, pierden vigor las leyes
y preceptos de vida di ctados por la Religi ón, languidece cada vez má s
la vida de la grac ia, se cor rompe n fácilm ente en la relaj ación y en la
injuria las costumbre s de l pueblo . ... " (29 -6-55). .

1I- En qué forma ha de. tlesarrolia»: S'I/, labor.

Los Obispos, 'puestos por el E spíritu Santo p~~ra p~s~oreal: la. Igle
sia de Di os" (Act. XX-27), descmpe ñan ' su mision divina eje r ciendo
aquella triple potestad ele ense ñar , de santi f icar y de gobernar, qu e el
mismo Cristo dejó a su Iglesia . B aj o la autoridad del Romano P ont ífi ce
ellos son pastores Ordin arios e inmediatos de la Grey a ellos confia
da. ( Cánones 329 Par. IQ; 334 , P ar. i-, y 335 Par. l Q).

I nvestidos de esta triple potestad , consideramos qu e su labor pasto 
ral en pro de una obra tan t rascendental y con la qu e est á tan íntima
mente Iizada la sn erte de la Iglesia , ha de eje rce r la, s iguiendo el pen
samiento'" de la Santa Sede, dentro del siguiente marco de actividades:
1.) Iruiire ciomcnte. De cimos en una forma indirecta, en cu anto, qu e p re 
para el terreno de la D iócesis a un trabajo más directamente vocacio
nal. Esto se realizaría espec ialmente en tres formas :

.a) -Intensificawndo la »ida cl'isti(/,n(/, : Los Prelados reunidos en Rí o
de J anc iro no vacilaron en "llamar la atenc ión sobre la importancia de
emplear to dos los medios aptos para intensificar la vida cristiana e.i
los hogares, .. . . P ara crear as í el ambiente más propicio al florecimien
to de las vocacion es" (Con cl. 2). Es evident e qu e: "El sacerdote es el
r esultante del estado esp irit ual de un pueblo" (Card. Gu evara).

b )-vipostolado loico. La intensificación del apostolado lai co en
todas sus formas, y espec ialmente la Ac ción Católica con sus diversas
ramas, está probado qu e es el pod eros o med io para crear en las familias
católicas un clima apto a la .labor vocacional.

c) - Mejol'a,lW1:ento de los fíemdna.r'Íos: Exp resamente así lo indica
la Confer encia de Río de J ane iro : "Subraya la importancia que t ienen
para favorecer tamb ién el aumento de las vocacion es :

El nivel, no sólo esp ir itua l y moral, sino t ambi én social y material
ele los Seminarios, confo rme a las exigenc ias de la hiaiene y ~le la sima

1 ' '" .pec ag ogía.
La preparación literaria y científica de los aspirantes al sa cerdo

cio .. . . " (Conel. G).
A esto se añadirá la importan cia qu e para esta misma obra t iene

la selección previa de los candidatos que han de in gresar al seminar io.
Un tr abajo ser io en este sent ido eleva rí a el ni vel del Se minar io, en todo
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sentido. De aquí la necesidad del sacerdote encargado de la Obra do
las Vocacion es, según lo indimu'('llIos posteriormente.

2 )-Dírectamente. Mu chos s?n los medios qu e se po(~rían em~leal'
en una Dió cesis para una lab or directa en pro de las vocaci ones. Veamos
los principales:

a )~ Ji'wndac ió1/. de la Obro. Poniiiicia de las 11ocaciones Sacerdotales.
En tér minos muy claros hicier on: ver su necesidad los Prelados r eunidos
en Río de J aneiro : "Es pues, viví sim o deseo de esta Conferencia qu e
l a Obra de las Vocacion es Sacer dotales sea considerada en todas las>
diócesis como la Obra fundamental e inaplazable, la qu e debe afanar
a todos, la qu e mer ece la afectu osa solicitud y la cfeet~va ayuda ~e to
dos", Su utilidad es tanta y los f rutos qu e ha producido tan COpIOSOS,
qu e el P apa no duda en af irma r qu e, "el desenvolvimiento de esta obra
p rovidenc ia l en cada diócesis ser virá, por cier to de decisivo aux ilio
para el copioso re clutamien to de seminaristas .. .. " (Pfo XII, 23-4-43).

b )-.F'ornwcú5n de lo. concie nc ia oocacional. La base de toda labor
en este campo, como lo afirma la misma conferencia de Rí o de Janeiro,
es la de "formar la conciencia sobre la gravedad y t rascendencia del
problema; hay que acentuar la resp onsabilidad que tienen en. su solu
ción el Clero, los educadores, los fi eles todos, y de manera especial
los pad res de familia". (D ecl.) :

E s evidente que la actitud del Episcopado debe ser de franca y
decidida r eacción contra la indifer encia, despreocupación y apatía con
qu e en cier tos medios se considera tan grave problema. En esta forma
ción de la conc iencia. vocacional esta r ían com pre ndidos espec ialmen te :

S acerdoi ee y Párrocos. "Es necesario que los Ordinarios excite n el
celo de los Párrocos y de los sace rdotes fervorosos, a. fin de qu e estos
busqu en en sus parroquias j ovencitos de buena índole. oo ' . " (Pío X,
Encl. Clero 862 ). Esta fo rmació n el e la concienc ia vocacional en los pá
ITOCOS y sacerdotes, se podr-ía llevar a cabo, ad emás de muchos medios,
tratando el tema bajo sus var ios asp ectos en reuniones especiales, con
miras a insertarlo en toda la acc ión pastora! de la diócesis y de la parro
quia,

S eminaristas. E u la formación pastoral de los mismos, es preciso
in sistir sobre la qu e es OBRA DE LAS OBRAS, Y en ilustrar los medios
de fom entarla y organizarla.

R el'Íy·iosos. Los Reli giosos y Religiosas dedicados principalmente
al apostolado de la educación, pueden prestar una valiosa colaboración,
y esto se podría lograr trazando un plan conjunto, de acu erdo con el
Ordinario, como lo vienen realizando en no pocas partes.

Las r eligiosas de vida con templat iva y los enfermos pueden prestar
un valioso aporte espiritual Bi en sabido es que la oración unida al sacri
fi cio el'; el primero de los medios.
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L os Educadores. La colabor aci ón de los educad ores en este campo,
puede ser preciosa si se sab e aprovechar. Ordinariamente la ignorancia.
es la que' cierra el cam ino al trabajo de muchos educadores en este cam
po.

Padres de JtlCNnI:tJia. No sólo empleando los med ios ya mencionados en
principio, (intensificación de la vida cr ist iana y del sent ido apostólico,
en el hogar ) sin o también en otr as formas:

Con la "laudable práct ica de rendir un hom enaje a los padres de fa
milia como medi o de fom entar las vocaciones sacerdotales" (1~ Reunión.
del CELAlVI Concl. 79).

Organizando confe rencias o reuniones en que se les ilustre sobre sus
responsabilidad es.

Fieles. Bien sabido el; qu e los Prelados son. ver daderos doctores o
maestros de los f ieles qu e les han sido en comen dados" (Cn n. 1326 y 116) .
Ellos por medio ele pastorales espec iales y en ot ras formas, han de des
pertar en todos sus fe ligreses Un vivo celo por ap oyar la principal obr a
de la diócesis y en la qu., radica su porveni r religioso.

Igu almente podrán organ izar cam pañas vocacional es de tipo dioce
sano :

" Día del Seminar io", can ad ecuados actos de piedad y con una in
tensa propaganda" (C onf . Concl , 4).

"Semanas .Y Exposiciones vocaciona les" qu e en ot ros países ya. han
dado muy bu enos resultados, .Y en las qu e tom an parte fi eles de toda
categor ía y edad.

Congresos Eucarísticos vocacionales, como los qu e Se han celebrado
en Canadá y Argentina con óptimos resultados.

c) - Dedicwl' nn ·sacerdote a esto: Aunque las necesidades de la
Diócesis sean mu cha s, aunque aparen temen te sea una pérdida, está 'de
mostrado qu e la dedi cación de un sacer dote exclusivamente a la obra de
las vocaciones, es un paso fundamental, decisivo y necesario en orden a,
trabaj ar seria y organizadamcnte. En la Primera Semana Interamsri
cana de Acción Católica, celebr ada en Santiago de Chil e en junio da
H45, Monseñor Eduardo E scuder o, en un in forme qu e presentó, basado
en una encuesta realizada en L at inoamérica, insinuaba entre ot ros me
dios básicos para la solución del problema vocacion al , el nombramiento
de un sacerdote con cargo de "Visitador Parroquial' para estimular a
los Párrocos, buscar, cult iva r y contr olar las vocacion es". Y el pasado
año la Asamblea Pl enaria del E piscopado Francés dejó la sizuiente. "E 'bconstancia . i S muy de desear que el Sacerdote eneara ado en la dióce-
sis de la Obra de las Vocaciones est é libr e de otras ocupacion es a fin de
qu e pu eda consagrar a esta obra todo su tiempo, su r eflexi ón ysu act i
vidad", En resumen, el f ruto del sacrificio que se hac e al dedicar un sa
c~rdote e?,clu:sl.vame nte a esto, aunque no se ver á sino después de alg unos
anos, se justifica pl enarnento.
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d )- E st u.dios Sociológicos. Por med io de encuestas estadísticas, ete.,
tal es como los que han emprendido en E uropa y también en Brasil, el
Obisp o podría descubr ir las condiciones exte rnas y los factores psi col ó
gi cos y socio lógicos qu e influyen en las vocaciones y localizar hechos,
ideas, opiniones, fallas, etc, que derian luz en el desenvolvimiento de las
campañas vocac iona les. Cuá n tas sorpresas no se evitar ían y cómo se po
dría trabaj ar con nn conoc imien to claro del terreno.

e) - I n te'l'c(J¡mbio aon Diócesis n ecesitadas. Es un hecho, qu e parte
del problema vocaci onal que viv en algunas regiones, se debe a la desi
gual r eparti ción del clero. Sería muy útil est udiar UlHL razonable dis
tribuci ón del mismo, más conforme con las necesidades religiosas de la
humanidad. Realizado esto con espí.r it u de caridad fraterna, influiría
segu ramente en el au mento de las vocaciones, pues los jóvenes serían
vin culados al serv icio ele un a causa universal.

Proyecto Mayor de la Unesco sobre la Extensión de la Enseñanza Primaria
en América Latina

Del 30 ele mayo al 4 de junio del corr ien te año se ha celebrado, en
la ciudad de San J osé de Costa Ri ca, la Segunda Confe re ncia de Comi
siones Nacio nales de la UNESCO del Hemisfer-io Occidental.

En relación con el conocido PROYECTO lVIA YOR se aproba ron al
gu nas recomendacio nes, cuyo texto es el siguiente:

" Al contemplar con gran satisfacción, el entusiasmo susc itado por
el Proyecto May or, su venturoso comienzo, los prudentes plan es para
Ul59-60, el apoyo eviden te qu e le han dado los gobiernos ame rica nos,
la UNESCO, la OE A, otros organismos internacional es, muchos Estados
europeos, y las persp ect ivas ele un aumento en la ayuda a dicho proyec
to, la Conferencia expresa, su satisfacción por el conse jo certe ro que el
Comité Consult ivo Intergubrrnamental da a est e Proyecto.

RECOMIENDA

l-(~uc las Comisiones Nacionales del Continente Am eri cano procedan
a crear dentro del seno de las Comisiones, Comités Nacionales inte
grados por dist inguidos ed ucador es, organizaciones de maestos, soció
logos, di rigentes de la información pública, con el propósito de desa
r rolla r las siguientes act ivida des :
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a )--apoyal' j' ayudar a sus gobi ernos en ('1 sentido de qu e contiu úen
dando y mejoren su respaldo financiero, administrativo y le
gislativo a est e Proyecto, en forma adecuada;

b)-dar publicidad y difundir en t re el público los propósitos y lo
gros de este . Proyecto, ut.ilizando particularmente el llamam ien tu
hecho por el Consejo Consul t ivo en su Segunda R eun ión ,

c )-cooperar a escoge r el personal especializado necesario para este
proye cto y PIl la cor rec tn se'ección de becarios, así como en el
empleo de estos cuan do regresan.como ha sido recomendado
por el Comité Consult ivo en su Segunda Reunión;

el) - ayudar a los gobiernos en la eoor d inación de todos los recursos
internos y exte rnos, particularmente de aquellos qu e dep en
den de la UNE S CO J' de, la Administración de Cooperación In
ternacional de los Estados Unidos (ICA) para el logro rápido
y apropiado de los f ines de este Proyecto ;

e) -comp ila r J' facilitar a la UN E SCO información sobre la cont r i
bu ción de las instituciones educativas privadas a est e Proyecto;

O-ayudar en la selección de cen t ros asociados en los pa;Íses que pue
dan ser admitidos den tro del Proyect o, como ha Sido recom en
dado por el Consejo Consultivo en su Segunda. Reunión ¡

g )- ayu dar al Centro Regional de la Habana en la publicación de
un boletín para el Proyect o Mayor, envian do regularmente a di
cho Cen tro informacion es sobre 1.'1 desa r ro llo de este Proyecto
en la esfera nacional.

2-EI est ud io y la comun icac ión a los gobiernos y a la UN E S CO, de los
modos v med ios de resolver el problema. económico de llevar la edu
cac ión g'l'atuita y obligatoria al pl ano nacional e in ternacional en la
América Latina.

3- L a acc ión práctica po r parte ele ¡a~ Comision es Na cional es , a fin d«
ase gurar qu e tod as las com u nic ac iones procedentes de las varias en 
tidades participantes en el Proyecto Mayor 'es sean dirig'idas o, en
su def ect o, se les remitan cop ias para su información,

4--EI em plco del Instituto L atinoamericano de Cinemato graf ía Edu
cat iva (M éxico) dentro de los obj etivos de este Propeeto, inclusive la
coope rac ión con el Instituto en su plan de producción de una p elí cula
cinematográfica sobre el Proyecto Mayor".

El Secretariado General somete espec ialmen te a la cons ide ración (le
Jos Ordinar ios ele América Latina J' a la de cua n tos pueda inter esarles
]¿~ ~'ecol1l el1daci{,111 en la. qu e se hace explíci ta mención de "convpilar y [a
cildia»: a la UN ESCO 'lnfo1'rllación sobre la con tr a!1tción de los ins ii tu
eion es educatioa« pri'vadas a este Prouecto",

Para la aplicación de di cha recomendación , Pi Cen tro Heg ional de la
UNE SCO .e.Jl La Ha?an~ tal vez I:ccibirá instruccion es para que invite
a las Comisiones Naciona es a qu e incluyan un representante de la ense-
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fianza privada en los Comités Nacional es previstos por pi mismo Proyec
to y recomendados en el n. 1 del cita do docum ento.

Los Ordinarios juzgar án sobre la conveniencia de so.icit ar de los
Organismos católicos de educac ión la más generosa colaboración conlos
Gobiemos para la ejec ución del PROYEC'1'O ~iVIAYOR de la UNES CO,
dentro d el espír itu de las co ncl u s iones aprobadas por <'1 CE IJAM a este
resp ecto en la reunión de F' órnequc.

V éase el .r elativo ap úsculo pág. 28 v s.).

LA EXENCION y LA SUBORDINACION DE LA ACClON APOSTOLlCA

Por exención se entiend e "aquel privilegio por el (mal los religiosos de
determinada Orden o Cong regación se subst r aen a la jurisdicción de los.
Obispos y de los otros Ordinarios del Ingar" (We rn z Vidal ) . P or tanto
Jos religiosos exentos tie nen como Ordinario él su propio Superi or quien
recibe, por medio del resp ect ivo P rep ósito General, potestad delegad a de
la Sa.nta Sede. La exención en la I glesia cont r ibuye a la, div ersidad y a,
la más amplia y plena eficac ia de la vida católica. Es de dere cho eclesiá s
tico , se cont iene dentro ele los lími tes f ijados por el der echo divino y de
ninguna manera pu ede cons ide rarse como ajerárquica ya que es estable
cida por la Sant.a Sede. No es lo mismo no estar sometido plenamente a
la jurisdicción del Ordinar-io del lugar y no estar somet ido a la J erar
quí~ Los Superiores Religiosos, por eje mplo los Provinciales, están so
metidos al propio Prop ósito General, quien directamente está sometido
a la santa Sede.

SUBORDINAClON 'rOTAL DE ].1AS CON GREGACIONES
REBGlOSA S A ].JA SANTA SEDE

De ninguna manera la exe nció n, en cua nto es subst racción a la autori
dad del Ordinario del lugar, es substracción a la auto r idad jerárqu ica:
T1a Iglesia r esp eta , como nadie, la libertad y la. resp onsabilidad perso
nal e institucional. .Iam ás absorbe o nulifica esa responsabilidad y !i
bertad. Los Institutos Religiosos deben ser fiel es al espír itu del propio
Fundado!' y a sus Constituciones cuy o valor dimana. del recono cimi ento
.Y aprobación de la Santa Sede; e' la es fuente el e' todo derecho; sólo en.
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la sumisión a ella se pu ede est a r en la Iglesia; LIa da pu ede constru irse
f uera de la a utor idad del Vica r io de Cristo y de la roca fundam ental
de la I glesia : P edro y sus Sueesores,

En sus dos últimos disc ursos dirigidos H. los Religiosos 12 de d i
ciembre de 1957 v 11 de ef brero de ] 958 Su San t idad señala cuál debe
ser la sumisi ój¡ a' IH Santa Sede:
a )-·"Pecnl iar acatamiento a la Cátedra de P edro y al Vicario de Cris

to", de tal manera qUe sea norma de los religiosos qu e en esto deben
"superar a los demás" siendo "modelos y defensores ele la discipli-
na eclesiást ica", (11, TI-58 ). .

b )- Los Religiosos exe ntos deben ser "pregon eros de la doctrina de ver
ded qu e procede de esta Cátedra".

c) - A los Religiosos exentos p ide el P ap a "pront ísima voluntad de tra
bajar en todo aq uello en lo que la I glesia desea emplear vuestra)
obra".

d)·-.La Santa Se de pide de los Religiosos exentos "infor!nacion es no s ó
lamente verídicas sino también francas qu e permitan conocer el
verdadero est ado ~Ie cada Comunidad en ylo qu e conc ier ne a la doc
trina 'j' a Id vida, la formación ascética y la obser vancia, la discipli
na religiosa y la adm inistración temporal, y así de las demás cosas" .
12, VII, 57) .

f )-Para la acti vidad f r uctuosa de las Comunidades es necesaria la fi
delidad a las "respuestas , reglas e instrucciones de la Santa Sede",
12, XIl-57 ) .

g) -La Santa Sede "dejando a los su per iores constit uidos las iniciati
vas previstas por las cons t ituc iones , debe conse rvar su der echo y
ejerce r su f u nc i ón de vig ilancia".
(12 , XII, 57 ) .

h )- Esta subor d inación a la Santa Sede de ninguna manera debe en
tender se como "eentra'Ización" qu e absorb a las ini ciativas, las res
ponsabilidades, la Iibertad y la dirección subordinada. (12,XII,57 .) .

i)-" Los principios qu e Nos hemos recordado, di ce el Papa a los Reli
giosos, os of rece n un as d irectrices, ~' no eludamos de qu e sabré is
profundizar en ellos con fruto" . '
En los mismos di scursos el Romano Pon t.if iee ma nif iesta un a honela

preoc upación paternal : P or esta auto ri dad que Cr isto conf ió a la Santa,
Se de y por el. epe rc icio ele ella se le acusa de "ce nt ra lizac ión" lo cual
denota desconocimiento de la fu nción mism a de la Santa Sede en la.
Iglesia " H ay toda ví~l una cosa sobre la. qu e no qu eremos dejar esca
par la oeas ion dr decir un a palabra : es la voluntad de " centralización "
~ue n~u?}~o~, a~:'ibuYE'n a I~ Santa S~de y le reprochan . La palabra
cent ralización puede designar lIll siste ma de gob ierno qu e pretenda

a t rae r lo todo a sí, decirlo tod o, dirigirlo todo , redu ciendo a los subal-
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ternos al simple papel de instrumento. Esta centralización es absolu
tamente extraña al espír itu de los Romanos Pontífices v de' la Sede
Apost ólica , Pero la Sa¡:lta Sed e no pu ede renunciar a su 'papel de cen
tro ehrector de la Iglesia". (12, XII,57). "y si acaso alaunos olvidando
e,l espíritu de los hijos, ocasionas en preocupaciones a la St:de Apostó
lica, ~os, con la ayuda de Dios, recordaremos fielmente las palabras
de} Sen~r: "Tu eres Pedro, y sobro esta piedra edificaré mi Iglesia, ...
Tu conf irma a tus hermanos" . (1I, u, 58).

Frente a esa preocupación del Padre Común, los Reliniosos siem
pre solícitos por ser fi eles a lo dispuesto por Cristo, r ealizaJ1lJ1 an~orosa
mente su entrega y sumisión a la Sede de Pedro.

LIMITES DE LA EXENSION : SUBORDINACION AL OBISPO

En la Iglesia de Cristo no hay sino un apostolado qu e es el J er ár
quico. Los Institutos Religiosos son estados jurídicos para adquirir la
perfección. La perfección reclama la solicitud cont inua no sóamente
por la propia santificación, sino el celo apostólico al servicio de la Igle
sia, qu e es jerárquica. Las Circunscripciones E clesiásticas tienen al
Ordinario del lugar cemo Superior Jerárquico. El Obispo gobierna',
no can potestad delagada, sino propia, en nombre de Cristo, es en su
Diócesis Vicario de Cr isto y Pastor ordinario de Jos fi eles que el Papa,
ha confiado a su autoridad y a su solicitud paternal "Nadie puede
poner un fundamento distinto del que ha sido puesto por Cr isto". Por
tanto.

a)-Ante todo es necesario tener en cuenta qu e entre las almas confia
das al Obispo, no hay fi eles exentos>, ellos, por tanto no pueden ser
llevados a Dios y recibir de los Religiosos la acci ón apostólica, si
.por el solícito espíritu eclesiást ico de los miembros de las Comuni
dades no son sólidamente formados en el con ocimiento, en el amor
y en la obediancia a su Pastor legítimo, qu e es el Obispo.

b)-El único magisterio auténtico en 10 que toca al depósito de la revela
ción, es el qUe en la. Di óeesis ej ercita el Obispo en comun ión con el
Romano Pontífice y con el Colegio Episcopal. Nadie puede, ni los
Religiosos, ejercitar magisterio auténtico en la D iócesis sino partici
pando de la r esponsabilidad episcopa l y auxil iando al Obispo, en Sil

comet ido de enseñar todo lo mandado por Cristo.
c )-La misma acción sace r dotal se ejercita como participa ción ele la res

ponsabilidad santificadora cid Obispo. La Di ócesis es una proyec
ción de la Iglesia Un iversal, es una verdader a I glesia, "Ecclesia ex
ecclesiis'', todo Sacrificio y la administraci ón de los Sacramentos
son el culto litúrgico de la Iglesia Diocesana ; todo acto de media
ción sacerdotal eje rc ido en bien de los di ocesanos es colaboración
con el Obispo y pa rticipación de su potestad sacerdotal.
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d)-AJ Obispo está con fiado el gobiern o de los fieles y toda la organi
zaci ón de la acción apostólica externa. La exenc ión mira al régimen
y a la vid a interna de las Comunidades, no al ejerc icio del aposto
lad o exte r no. Ah í no val e la exención porque se trata del derecho
divino. Es ésta la categó r ica af irmación de Pío XII : " Sin duda a1
guna que por prescripcioti del derecho clivimo el sacerdote lo mismo
si es secular que reli gioso, debe ej er cer su ofi cio de modo que sea
a1/.xüiar tbel Obispo 11 esté bajo su cnuto'l'úlad" Dis e. Congreso de Re
ligiosos. 8, XII, 1950.
Es ésta , como el Papa lo señala, también la norma del Derecho Ca

nónico : " E t.enim ad normam Juris Canonici r eligiosi ex cempt i Episcopi
loci potestatí subsunt, prout episcopale munus perfungendum et animo
rum rite ordinata curatio requ ir it' (8, XII, 1950 ) .

Por tanto, las realizacion es apostó licas ex te r nas, la organizac ión de
la cura de almas, la coordinación de todas las fuerzas y actividades apos
tóli cas, los objetivos precisos del apostolado están baj o la autoridad ep is
copa l, la exenci ón en esto s campos, no puede en tenderse como indepen
dencia del Obispo. En cuanto el Párroco es, ce-potest ad delegada del Obis
po; pastor ordinario de los fi eles y, por derecho ecles iást ico, miembro
de la J erarquía, también a él compet e la organizaci ón del apostolado
dentro de su Parroquia de manera que todas las act ividades externas
se reali cen bajo su eonne im iento y autoridad, de acuer do con los estatu
tos di ocesanos (Cfr. Bis Saecula r i, Disc. 1 Congreso Mundial Ap. de los
Laicos, (14, X , 51) , Carta a l Cardenal Lercaro, (1 6, IX, 54 )

Rehabilitación Carcelaria y Acción Pastoral

La comun idad human a toda. es obj eto del cu ida do pastoral. E st a v i
sión plena de la acci ón de la Iglesia, permit e comprende r la situación
carce lar ia dentro de la solicit ud ele la J erarquía. Los recluidos en las eás
celes continúan perteneciendo a la sociedad , no pi erden su caráct er de
miembros del Cu erpo Social. La sociedad en general no puede qu eda r
indiferente ante la suer te ele las personas humanas en proceso de r eha
bilitación jurídica, psicológica, moral y religi osa. Especialmente competí'
a las instituciones qu e dirigen la vida social y sus clestinos atender me
t ódicam ente los problemas ele todo sector humano.

El puro alcan ce legal de las institucion es penitenciarias no es sufi 
ciente para nbarcar plenam ente tod o el campo rehab ilitatorio del r ecluí-
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do : En este sentido valen las reflex iones de .Ie an Dabin . "Ni la per sona
humana, ni sus facultades (emanacion es de aquélla ), ni el alma del hom
bre, ni su cue rpo ( ind iv isiblemente unidos), son "cosas" mensurables,
su sceptibles de ser dom in ad as desd e el exte r ior. De ahí la impotencia
elel jurista para obje ti va r, enc uadrar y dominar plenamente las r elacio
n es qu e ti enen por mat eria d ir ect a, o qu e tocan, tale s valores. E sta im
potencia se observa inclus o cuando la persona está .puesta al ser vicio de
fines económicos, como en el cont rato de trabajo". (Te or.ía general del
Derecho pág. 138).

Es indispensab le un trutaiuiento de rehabilitación elel r ecluido qu e
ponga en juego actitudes espir ituales eminentemente cr ist ianas: la f é,
la esperanza, la ca r ida d. Por ello la presencia de la acción de la Iglesia
en la rehabilitación del preso es necesaria para qu e esta alcance la cate
goría espiritual de un verdader o apostolado. Al respecto di ce Su Santi
dad Pío XII: "Lo que aquí Se propone como ideal de la entrega de sí,
para la salvación esp ir it ual y la purificación del prisioner o, va también
más allá del precep to nuevo del Redentor: "Amaos los unos a los ot ros" ,
qu e debía ser la señal por la qu e se reconociera a sus discípulos (Jo. 13,
34-35). Se trata, en efecto , de acercars¿ tanto al cu lpa ble qu e se llegu e
el ver, honrar y am ar en él al Señor ; aún más: se trata de compe ne t rars e
uno mismo COn él en manera tal de ponerse esp ir it ualmente en su lugar
con el uniforme de enca rce lado y en la celda de su prisión, como el mis
mo Señor Di ce de sí: " Estaba encarce lado y vinisteis a vis it arme"
(Mal. 25, 36) : todo este mundo inte r ior, esta luz y esta bondad de Cris
to podrán dar al reo el apoyo y la ay uda para salir de la mis erable es
clavit ud de la pena y reconquistar la libertad y la paz in terior.

P er o, además, las palabras del Señor obligan no solamente a aque
llos a los cuales se ha confi ado el cu idado inmedi ato del condenado,
sino también a la misma comun idad de la cual aque l er a y sigue siendo
miembro. E st a deber ía adiestrarse para estar dispuesta a acoger con
amor al qu e es pu est o en libertad; con un amor no ciego , sino clar ivi 
dente y al mismo t iempo sincero, pronto a socorrer, discr et o y tal qu e
le haga posibl e la r ead aptación a la vida social y a sentirse de nuevo
libre de la cu lpa y de la pena".

PASTORAL

Reunión latinoamericana en Bélgica
El 13 de julio del presente alío se ini ció en la Abad ía de Zevenkerken

(Br uj as) la imp ortante Reunión para E studiantes Sacerdotes y Semi
naristas de América Latina qu e terminará el 14 de agosto. La magní
fi ca iniciativa cu ya realización en gran part« se debo al P. Houtart,
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tiene por objeto ampliar la V¡SIOH de los Estudiantes Latinoamerica
nos de tal man era qu e no se circunscr iba al plano naci onal, sino qu e
se proyecte al campo cont inenta l.

La Reunión está dividida en ses iones qUe durarán varios días
para estudiar COn mayor amplitud los diversos aspectos reclamados
por la pastoral contemporá nea . Varias excursiones, como las visitas a.
Lovaina y a la Exposición Mundial de Bruselas, servirán de reposo
entre las div ersas sesiones.

SESIONES Y TEMAS ;

l-Ses'ión de S oc·jología ; Dirigida por los P. P. Houtart y Laloux.
'remas: La I glesia en el mundo, la P astoral en América Latina,
Análisis de hechos religiosos. Estudios Sociológicos de medios tuba
nos, Estudios Sociológ icos de medi os rurales. E studios socio-religio
sos del Clero y las vocaciones.

2-Sesión. LitÚ1·gica.: Dirigida por 'I'h, Maerten, 1<'. Debust y J. Stin
ghamber.

Temas: La Pastoral de la Misa y Jos directorios, Los Oficios de devo
ción y los paralitúrgicos. El arte sagrado, La Pastoral bíblica, El
der echo litúrgico reciente 'j' sus repercusiones pastorales. Misas co
munitarias, vísperas bíbli cas, etc.

i3-Besión Cateq1tíst'ica. ; Dirigida por los P . P. Delcuv e, Rauwez,
Van Caster y Godin.
'remas: Progreso de la catequesis del siglo XX, Base de la form ación
religiosa, Mensaj e de salvación, Psicología religiosa, Metodología re
ligiosa, Formación religiosa del niño, 'F ormación religiosa en la es
cuela primaria, F'ormación religiosa del adol escente, La fam ilia cri s
tiana, El Cateeum enado , Rea lizaciones parroquiales concre tas. (Cen
tro de Anvers).

4-Sesió·¡¡. ele ·in form(wió,11. sobre Sc ou tismo,
Temas; Rama de lobatos, Rama de exploradores, Rama de ad elanta
dos y guías, Papel del cap ellán .

5~Sesión de in fon naáón sobre la AccióJ~ Social en B élgica.
Temas: El probl ema socia l en Bélg-ica, La organización de las obras
sociales, El Movimiento obrero Cri sti ano: Sindicatos, Cooper ativas
Acción Educativa y Apostólica al lado de los hombres, Acción F'ami
liar; la org-an ización de conj unto B é'gica-Congo, Acción Social A
gr ícola, Org-anización de clas es medias, Las obras sociales fem eninas
cr isti anas. (l as L. O. P. C. en Bélgica .Y el Congo ), Escuelas de Ser
vicio Social, la Juventud Obre ra Cr isti ana, La organ ización de P a
tronos católicos, Informa ción sobre las Instituciones Internaciona
lrs oficiales y privadas.
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En la. Reunión participan Sacerdotes? Seminaristas de los siguien
tes P aíses : Brasil, El Salvador, Venezu ela, Colombia, Puerto Rico, Ar
g'p nt inH , Paruguav, Cu ha, México, E sp aña y B élgica.

CATEQUESIS

(olabor<Jción de los Religiosos y Religiosas
(NC )-AI iniciar el presente año, la Institución Teresiana se ha

hecho ca rgo en Santiago de Chile de una actividad sumamente impor
tante : la dirección del Instituto Cate quís t ico, qu e vien e funcionando en
aq uella ciudad desdo hac e varios añ os, J' en cuya fundación colabo r ú.ya
ef icazmente la misma Institución Ter esiana.

El Instituto Catequíst ico, bajo la dependencia de la Autoridad ecle
si ástica, forma a sus alumnas en Rel igión J' en P edagogía, y las haca
compe ten tes para enseñar la Religi ón en las E scu elas p r imar ias del Es
tado, que r econoce, al efecto, los t ítulos expe didos por el Instituto.

.Es inter esante notar que, si bien al amparo de d isposiciones oficia
les qu e lo permitían, en determinadas circ u nst anc ias , se podía enseñar
la Religi ón en las escuelas primarias, en mu chos casos no se daba esta
enseñanza por falta de Profesorado. El Tnst it u to Ca tequ íst ico se fundó
pa ra atender a esta necesidad.

Crónica Episcopal latinoamericana

NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES
ECLESIASTICAS

Su Santidad se ha dignado benignamente
erigir las siguIentes CIrcunscrIpciones Ecle
s iásti cas:
l .-El vícaríato Apo stólico de Curacao, (An

tillas) fue elevado a DiócesIs con el nom
bre de Wlllemstad; permanecerá Inme
dIatamente sujeta a la Santa Sede al
cuIdado de la Orden de Predicadores.

2 .-EI v ícartato Apostólico de Guayana Ho
landesa fue el evado a Diócesis, COn el
nombre de Paramartbo permanecerá In
medlatamente suje ta a la Santa Sede,
al cuidado de la Congregación del San
tísimo Redentor.

3 .-La MIsión sul [urís de la Tarahumara,
MéjIco, en vtcartato Apostólico om óní
mo,

18-

DESIGNACIONES EPISCOPALES:

Su Santidad de ha dignado benlgna
mente proveer a las slgulentes clrcuns
crIpciones eclesiásticas:

l .-S. E. Rev erendlslma Monseñor Gíovanní
M. Mlchele Holterman fué promovIdo
a la Iglesia episcopal residencial de WI
Ilemstad, transfiriéndolo de la .Igfesta
eplscopal de Vagada;

2 .-S. E. Reverendlslma Monseñor Stéfano
Kuljpers fue promovido a la Iglesia E
piscopal residencial de Paramarlbo,
transfirIéndolo de la Igle sia episcopal
titular de Termesso.

3 .-EI Reverendlslmo Padre Adolfo da Ses
to S . Glovannl, de la Orden de lo s Frai
les Menores Capuchlnos, en el mundo
Lulg l Bossl, fue promovido a la Igle-
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sla Titular Episcopal de Pa ru asso , con s
tltuy éndolo al mi smo ti empo Coadjutor
con der ech o de su ces ión de Su Exc el en
ci a Reverendísima Mon señor Emlllano
Glusseppe Lonatl, Pr el ado null íu s de
San Giu seppe del Grajau (Bra sil).

4 .-Rvdm o. Monseñor Ped ro Lira , Vic a
rio Gener al de Salta, fu e promovido a
la Igles ia Episcopal de Tenedo, desi g
nándolo au x ltla r de S . E. R. Mon señ or
Rob er to Ta vella Arz obispo de Salt a
Argentina).

5 .- E1 Rev erend ísimo padre Salvador Mar
tl ne z Agu irre , S. J ., Super ior Ecle s iás
ti co de la Misión Sui íurl s de la Ta ra
humara, M éjícn, fue promovido a la
Igle sia Titular Episcop al de Arca de
Arm eni a, designándolo Vica r io Apostó
lico del nu evo Vícarlato om ónlmo.

6--EI Rev erendísimo Padre José Lecuona
Lnbandibar, Con sej ero gen eral del In s
titu to Español de Misiones Ext ranjera:;
(Burgos), fue promovido a la Igles ia E
pi scopal Tit ula r de Vag ada , designán
dolo Vicario Apo stólico del vrcarlato de
San Jorge . Colombia. .

OTORGAMIENTO DEL SAGRADO PALIO:

En el Con sistorio del 9 de junio <le 1958
fue solic itado y ot orgado el Sagrado Pali o
a los Excmos . y Rvmos. Señ or es Arzobis
pos de las si guien tes Iglesi as Met ro po ltta
nas: Méj ico , Lima, Car ac as , Pu er to Prín cl
pc, Teresina (Brasil), Gna yaqull , Nu ev a Pam 
pl on a , (Col ombia), Culaba (Brasil) , Golanla ,
TlIcumán ~Argentlna) , Cu enca .('Ecuado r) ..

Bel én de Pará (Brasil) , Tru]lJlo (Perú) ,
Med ellín (Colombia), Cór do ba (Argenttna),
Botucatú, Campiñas, IUbelrao Pr eto, Vito
rla (Brasil).

LUTO EN EL EPISCOPADO.

De Lim a lle ga la dol orosa noticia de la
mu erte de S. E. R. Mon señ o r Franc isco Ru
b én de Berroa y Bernardo, Obi spo de lea
(Perú).

El di fu nto Prelad o hab ía nacido en Omate
Arquid Iócesis de Ar equ lpa el 2 de ab ril de
1876. Fué ordenado sa ce rdo te el 23 de di
e lembre de 1899 y había s ido co ns agrado
Obi spo de Hu anuco el 4 de Marzo de 1923.
De ah í fu e tran sferido a la se de dc Ica en
1946 y d istinguido co n el título de As isten 
te al So ll o Pontificio.

HOND A PENA POR LA MUERTE DEL
EXCELENTISIMO SR. N UNCIO

EN ARG ENTINA

Con profundo dolor se ha rec ibido la no
ticia de la Inesp erada mue rt e del Excmo.
y Rvmo. Sr. Mario Zan ín , ac accida el 4 dc
agosto a las tr es de la mañ ana en Buenos
Alres Su Exce lcnc la habla sido ordenado'
sacerdote , a los 24 añ os , en 1913. Fué De
legndo Apostólico en Ch Ina y lu ego Nun-.
c lo de S. Santlclad en Chllc y Argentina.
Una de su s últ ima s ac ti vida des fué la de
ay uda r COn todo empeñ o a las víctimas de
las Inundaciones snf rld as po r la Capital de
Arge n tlua "Poscía, dlcc el Osservatore Ro
mano, cu alidades sobresalientes de espí r lt n,
corazón y mente";

COOH.DINAOION DE LA LABOR OA'l'OLICA E N ARGENTINA
SIGUIE NDO LAS NORMAS DEL CE LAM

(Al CA). Presid ida por el E xcelentísimo Señor Ar zobispo, Monse
nor Ju an C. Arambu ru, t uvo lu gar un a reunión a la cual asistieron todos
los párrocos de la Arquidiócesis así como los super iores ele las comuni 
dades religiosas, COn el f ín ele aunar criterios sobre la aplicac ión ele las
r esolu ciones ad optadas por el CE I.¡AlVI en r elación con la coordinación
del apostolado.

El Prelado tuvo a su cargo la explicación de las r esoluciones en
cuya adopción tomó parte como D elegado del Episcopado Argentino,

XVI - AGOSTO 7958 -19



y sec ún las cuales Se busca af ian zar la colaboración ent re el clero secu
lar J~ regular, ya prevista por el Der echo Canónico, a fin de atender a
las n ecesidad es espirituales de los fi eles.

Señaló el Arzobispo que en el campo apostólico, de acuerdo a las ins
tancias de la Santa Sede y de los propios organismos latinoamericanos
se habrán de eonstituír secretariados coordinadores tanto en el plano
nacional como diocesano, que tendrá la representación de las organiza
ciones y promoverán sus actitudes propias sin obstaculizarl as ni absor
berlas, promoviendo su acción en el plano internacional en absoluta uni
dad del conjunto con la Jerarquía eclesiást ica. Anotó finalmente Mons.
Aramburu que el CELAM juzga a la organización de la A. C. en 'su
actual estructura como vital e irreemplazable para la Iglesia en e1
Continente.

Otra reunión similar Se r ealizó posteriormente COn todas las Religio
sas de la arquidiócesis.

. El Señor Arzobispo manifestó su complacencia por el r esultado de
estas reuniones y espera que en un tiempo prudencial podrá llegar a la
anhelada coordinación.

LOS HELIGIOSOS DE COLOMBIA Y LA COORDINACION
Más de mil miembros de las diversas Comunidades de Religio

sos y Reli giosas de Colombia participaron en el III Congreso organizado
por la Conferencia de Superiores Mayores qu e Se ef ectuó en la últi
ma semana de julio del presente año.

El Congreso tuvo como tema coordinar: a) Las fuerzas de los dis
tintos campos de Apostolado, .y de los religiosos; b) todas las fuerzas apos
tólicas de los laicos que reciben formación y son organizados por los
Religiosos, para actuar con ef icacia en la obtención de los más urgen
tes objetivos. Tanto en los estudios como en la forma de efectuar la
coordinación se siguieron las directrices señaladas por el CELAM en
sus Reuniones.

El Congreso manifestó su decisión firme de realizar los trabajos
apostólicos bajo la dirección de la Jerarquía, de acu erdo con las normas
por ella dadas y con el Organismo Nacional Coordinador qu e es el
Secretariado del Episcopado.

Un folleto editado por la Comisión organizadora del Congreso ex
presó desde un principio la mente del mismo: responder con toda fi
delidad a lo qu e ha pedido el Padre Santo en cuanto a la coordinación
de 1as Organizaciones y su subordinación a la Jerarquía.

Tanto el funcionamiento de la Conferencia como el pasado Con
greso constituyen un verdadere ejemplo de genuino amor a la Iglesia
y de filial adhesión a la J erarquía. Para cuidar la r ealización de las im
portantes conclusiones del Congreso fu e designado un Comité Ejecutivo.

El Sr. Nuncio Apostólico en Colombia y Monseñor Pablo Correa
Lcónen r epresentación del Sr. Cardenal, prestigiaron con su presencia
y su palabra el ma gno Congreso.
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CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

Los Rituales Bilingües
y la
Eficacia Pastoral de los
Sacramentos

Por Su I::minellcia

el Cardenal Pedro M aría G erlier .
!\ r1.ob isp o de I.yón, primado ele Ins C~ n l i a s .

Primer Congreso Internacional de Liturgia Pastoral (Asís _ Roma)

18 - 22 - Sept. 1.956



LOS RITUALES BILINGÜES Y LA EFICACIA PASTORAL

DE LOS SACRAMENTOS

Por S. Em cia . e! Cardena l Ped ro iIlarb Ger
Uer Arzobisp o de Lyón , Pri ma do d e las Ga
Uas .

La Encicllca MED:ATOR Del , recor dand o
con una gran clar idad teol églca qu e la eri
cac ía de la liturgia se deriva de ser p lega 
rla o Clcial de la Igl e s la, reconoce también ,
qu e en el plano pastoral , la INTELIGIBILI·
DAD directa de los rItos por el pu eblo - y
es super fluo subrayar su int erés- pu ed e ra
cllltarse grandemente, en ciertos ca so s, co n
el empleo de la lengua viva: empleo, qu e
solamente la Santa Sede, en todo caso, pue
de au toriza r y cuyas mod alidades ella deter-

mina: IN NON PAUCIS RITIBUS VULGA·

GATI SERMONIS USURI'ATIO VALDE UT!·

LIS APUD POPULUM EXSCSTERE POTEST:

NIHILOMINUS UNIUS APOSTOLICA E SE·
DIS EST ID CON CEDERE." (1)

El documento pontlflcl o es tá Iechado a
20 d e noviembre de 1947. Ocho di as m ás t ar o
ele, el 28 de noviembre , la Sagrad a Congre
gaclón de Ritos conced ía a Franc ia un Rl
tu al latino-francés. Est e Indulto no e ra , en
verdad, el primero en uemuo, ni deberia
ser el último, pero es permit ido ver en la
casi simultaneidad de es tos documentos la
prueb a de que las palabras del Soberano
Pontífice sobre l ~ utiUdad pa st or a l de: em
pl eo de la lengua viva se aplican , mejor
qu e a todos los demás ca sos, a la liturgia
sa cramen tal.

No será In útil inves tigar lo qu e ta h ist o
ri a nos enseña en cua nto al uso de la len 
gua vulga r en la admin is t ra ción de los sa
cramentos ha sta e l Pontl ñcado de S . S.
Pio XII, en el qu e la cu estión de lo s rltua-

(1) A. BUGNINI , C. M., Documenta ponti 
fic ia ad ln st aur utlonem Iiturgicam specran

ti a , p . 118.
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Ies bilingües ha tom ad o un desarroUo, de l
que subrayamos la lm portancla práctica.

l. HI STORIA DEL EM PLEO DE LA LENGUA

VULGAR EN EL RITU AL

A) EN LA IGLESIA ANTIGUA

En la Iglesia Antigu a , el! la é P OC1 en qu e
se compusieron la s oraciones más venerables
de! Ritual Romano (p or ejemplo , las del Bau 
tísmo), todos comprendían e l latín. No se
planteó problema líng üíst lco hast a la evan
gelizaclón de Inglaterra y de los países
germánicos: pero el lnt ín clreulaba por toda
la clvllizaclón viva , en lo q ue Jos b árbaros
s e esforzaban por penetrar,

B) EN LA EDAD MEDIA

La diferentes lenguas romances se fu to: , (la
separando muy lentamente del latín. Varios
siglos después de qu e el Ja t ín se hab ía hecho
ínintellgible en el Norte Alpino , aún era
comprendido en italia. Por otra pa rte, es
evídente que el problema de un a liturgia
en lengua vulgar no sola me nte no se p la n
teaba en la Ed ad Media.. s lno qu e no podía
plantearse: durante mucho tt cmso n o h ub o
lenguas vulg ares, sino una multitud de dta
lectos que no hubieran tenido ní la exten
sión geográfica necesaria para un a lengua
litúrgica, ni los medios de expresar lo que
la liturgia debía decir. ·Toda la unidad cultu
ral y re ligios a de Occ idente es taba en e l
latín .

La Hturgla latina <le los sacramentos com
prendía, s in embargo , alg una s fórmulas en
lengua vulgar, cos a que no se enco ntr aba
en ninguna otra parte de la Ilturgl a. En to
da s partes, la forma del consentimiento ma
trlmonlal estab a en len gua vu lgar, Y sobre
todo, el el emento .m ás trndlclonal en Occi
dente en lengua vulgar est á, c iertamente,



cn la liturgia del Bautlsmo, la triple ín t e
rrogaclún sobre In renuncia n Satan ás y la
profesión de fé: se le en cuentra de sde la
evangelizacIón de la Gcrmanin por San '30
níracío como lo atestlgu au los STATUTA
nONIFACII (n , 27): NULLUS SIT PRESRY·

TER, QUI IPSA LINGUA QUA NATl

SUNT, BAPTIZANDOS, ABRENUNCIATIO·

NES VEL CONFESSIONES AFERTE INTE

RROGARE NON STUDEAT: UT INTELlI

GANT QUIBUS ABRENUNCIANT VEL

QUA E CONFITENTUR" (1) Pero cl . uso
(le la legua vulgar estaba estrictamente
limitado, se ve , a aquellos casos en que ]O~

nele s, personalmente ín terra gados , deb ían
responder al sacerdote: todas las orncloncs
propias del mini stro estaban ün íca men te en
lat ín , y los netos no ped ían comprender su
sentido, sino por las exp ltca cloncs sobre
puestas al rilo.

C) LA REFORMA PROTESTANTE, EL COl\'

CILIO DE TRENTO y EL RITUAL RO

MANO DE 1614

Al adoptar la lengua vulgar, la Reforma
protestante plante ó el problema de la len
gua litúrgica dejándole al mismo tlempo in
soluble casi, puesto que lo contagiaba dc
herejía y de nacionalismo.

Los Reformatorios pretendían, en efecto ,
que la liturgia, y especialmente la Misa, de
bía nccesartamente celebrarse sólo en la len
gua vulgar. El Concilio dc Trento, en el
capítulo XlII, canon 9, de la sesión XXII
(2) anatematiza esta pretensión. Por otra
parte la reivindicación dc la lengua vulgar
se presentaba como una ruptura de la uni
dad de la Iglesia y del Occidente bajo el
empuje dc los nacionalismos.

Las razones que hacían Imposible, por el
momento, una conccslón aún parcial del u
so litúrgico de la lengua vulgar, no impi
dieron a l Conclllo de Trento ver exactamen
tc el problema pa storal planteado por la

(1 ) MAN SI , l. XII , co l, 386.
(2) DEN ZINGER , En ch lr rd io u , 11. 946 Y 956

4-

' ~

Hturg¡a de los sacramentos y d e la iVlisa.
(2) A porpé síto de la lengua dc la Misa
- cuestión que fuc ex amlnada en primer !II "
ga r- el Concilio declara: "ETSI MISSA

MAGNAM CONTINEAT POPULI FIDELIS

ERUDITIONEM, NON TAMEN EXPEDIRE

VISUM EST PATRIBUS, UT VULGARI

'PA~SIM L1NGUA CELEBRARE1~UR". (3)

Por esta razón, QUAMOBREM, continúa el
Concilio, puesto que de recho no conviene
cel ebrar la Misa en lengua vulgar, para co
municar ' a l pueblo fiel las enseñanzas que
ella encíerra, se ha dado orden a todas a
quellos qu e tienen cura de almas de predi
car durante la Misa y explicar sus oracio
nes:

"QUAMOBREM, HETENTO UBIQUE
CUIUSQUE ECCLESIAE ANTIQUE ET A
CANCTA ROMANA ECCLESIA, OMNI!.Ji\ol
ECCLESIARUM MATHE ET MAGISTRA,
PROBATU RITU, NE OVES CHRISTI ESU
RIANT, NEVE PARVULI PANEM PETANT
ET NON SIT QUI FRANGAT E1S (THREN
IV , 4), MANDAT SANCTA SYNODUS PAS
TORIBUS ET SINGULIS CURAM ANIMA
RUM GEHENTIBUS U r FRECUENTER IN
TER MISSARUM CELEBRATIONEM VEL
PER ALIOS EX HIS QUAE IN MISSA LE
QUNTUH ALlQUID EXPONANT ATQUE IN
T ER COETERA SANTISSIMI HUIUS SA
CRIFICII MYSTERIUM ALIQUOD DECLA
RENT, DIEBUS PRAESERTIM DOMINICI3
ET FESTIS". (4),

Tr a zados así los principios a prapóslto de
la Misa, cuando el Concilio pasa a t ratar
de la pastoral de los sacramentos, se Con
tenta con volver a adoptar la misma solu
ción práctica, a saber: Las ex pli caci ones eu
lengua vulgar durante la cclebración de los
ritos sacramentales:

(2) Cf. H . SCHMIDT, S. L., Liturgia y Icn
gua vulgar, el problem a de la len gua
litúrgica entre los primeros Reformado
res y en el Concilio de Trente: Roma,
Universidad gregoriana, 1950.

(3) DE NZINGER , n . 946

(4) I bid .
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"UT FIDELIS POPULUS Al) SUSCIPIEN
DA SACRAMENTA MALORE CUM REVEN
RENTIA ATQUE ANIMI DEVOTIONE AC
CEDAT, PROECIPIT SANTA SYNODU;;
SPISCOPIS OMNIBUS UT NON SOLUM.
ADMINISTRANDA, PRIUS ILLORUM VIM
CUM HAEC PER SE IPSOS ERUNT POPULO
ET USUM PRO SUSCIPIENDUM CAPTU
EXPLICENT, SED IDEM A SINGULIS PA
ROCHIS PIE PRUDENTERQUE, ETIAM
LINGUA VERNACULA. SI OPUS SIT ET
COMMODE FIERI POTERIT, SERVARI
STUDEANT, IUXTA FORMAM A SANCTA
SYNODO IN CATHEQUESI SINGULIS SA
CRAMENTIS PARAESCRIBENDAM, QUAM
EPISCOPI IN VULGAREM LINGUAM FI
DELITER VERTI, ATQUE A PAROCHIS
OMMNIBUS POPULO EXPONI CURABUNT'.'
(1) .

El Ritual publicado por el Papa Paulo V en
ICt4 reproduce la prescripción del Concilio
referente a la Catequesis de los Sacramentos
en una fórmuia que nunca ha sido modttlcadn
después, y en nuestros días subsiste como
faro luminoso de la pastoral de los Sacra
mentos:

"IN SACRAMENTORUM ADMINISTR·\T10
NE (SACERDOS) EORUM VIRTUTE¡YI, USU 1
AC UTILITATEM, ET CAEREMONIARUM
SIGNIFICATIONES, UT CONCILIUM TRI
DENTINUM PRAECIPIT, EX SANCTORUi\l
PATRUM ET CATECHISMI ROMANI DOC
TRINA, UEI COMMODE FIE¡JU POTEST,
J)ILIGENTER EXPLICABIT". (2)

Esta prescripción pastoral del Ritual de
Paulo V procede, en pian de catequesis, del
mismo espíritu que inspira toda la compo
sición del libro, que los historiadores ten
drían como e! más notable de todos los l í
bros litúrgicos publicados por San Pío V y
sus sucesores. Se halla de nuevo esta lns
p íraclón pastoral, por ejemplo en la rúbrica,
todavía hoy en vigor, que da tanta dellca
deza a la liturgia de la visita de los enfer
mos, en el puesto reservado de antemano a
las costumbres locales y a los usos popula
res en la celebración del matrimonio, y me
jor todavía en la creación de un nuevo ri-

(1) ConeiL Trídent.. IX, 908
(2) Tlt. L.• n. 10
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to del bautismo de adultos destinado a re
solver el problema del catecumenado misio
nero: innovación muy interesante, que ha
quedado, sin embargo, como letra muerta
por haberse abandonado el prhner proyecto
Impreso del Cardenal Santorl, que preveía
la celebración de este rito en diversas eta
pas.

En 1614, era la primera vez que aparecía
un ritual oficial de la Iglesia Romana. Esto
explica que no hubiera sido Impuesto a to
da la Iglesia latina como lo había sido el
Misal o el breviario, sino solamente propues
to y vlvameute recomendado. De hecho,
rué poco a poco adoptado casi en todas par
tes por los Obispos, quienes no obstante
dejaron susbsístir las tradiciones locales
para ciertos sacramentos como ei Matrtmo
nío, cosa, por lo demás, prevista explíci
tamente por el Concilio y por el Ritual mis
mo. y los Rltualcs particulares que subsís
tlerou al lado del Ritual romano sufrieron
fuertemente su InrIuencla.

En lo concerniente a la catequesis de los
Sacramentos, el Ritual romano se contenta
ba Con prescribir un principio, ofreciendo
como modelo de una manera general las ca
tequesis de los Padres y el CATECISMO
PARA LOS PARROCOS, preparado por 01"

den del Concilio de Trento y publicado e.i
t566 por la misma comisión que estaba
encargada de la reforma del Breviario y deí
Misal. En los Rituales de las diócesis de
Francia, del s. XVII al XIX, se encuentran
pastorales modelos de catequesis adaptadas
a las clrcunsttanclas pastorales locales. O
tras veces se encuentra también la traduc
ción pura y clara del Catecismo romano.
Aun hoy día es g I O r i a del Ritual de
ToledG, el MANUALE TOLETANUM, en u
so en España y en América Latina, ofrecer
a los sacerdotes, a la vez que pasajes del
Catecismo romano, extractos de las mis
mas catequesis de los Padres, San Ambro
sio y San Agustín. En todos los Rituales es-

I ta s catequesis son largas, agrupadas por re
gla general al comienzo o al fin del rito
celebrado. Jamás se encuentra un texto ca
tequístico destinado ~ pronunciarse en el
interior del mismo rito . Parece que no se
pensó en hacer estas amonestaciones ca
tequísticas más breves y mejor repartidas,
como la experiencia pastoral hoy aconseja.



D) LOS lUTUALES BILlNGOES EN EL

PON71FICADO DE PIO XI

Las primeras concesiones del uso parcial
de la lengua .viva en el Ritual romano fue
ron hechas por la Santa Sede entre las dos
guerras, y muy particularmente por Pío XI,
a cierto número de diócesis de Alemania,
Austrla y de Suiza alemana. El movlmlen
to litúrgico que entonces se desarroliaba en
los pa íse s de lengua alemana garantizaba
qn e semajantes concesiones ser ían Integra
das en este esfuerzo positivo de educaclón
Ht úrgtca del pueblo cristiano. A este pro
pósito, es necesario destacar el caso , muy
especial, de los rituales croato y esloveno,
aprobados re spectivamente en 1930 Y 1932.
El Ritual croata de 1930 no es un Ritual
Bilingüe puesto que no contlene nada de
latín: es una traducci ón integra del Ritual
romano , textos y rúbricas, reproduciendo la
edición publicada en 1640 por orden de Ur
bano VIII. Se trata en este Caso de la li
tu rgia latina en lengua eslava. Pero debe
mos mencionar la aprobación por la Sa
grada Congregación de Ritos, el I '! de ma
yo de 1931, de las AGENDA PROVINCIAE
ECCLESIASTlCAE MORA VIAE como con
secuencia del decreto del 21 de mayo de
1915 C/RCA USUM L/NGUAE VULGARiS
IN SACRA LITURGIA IN TERRITORIO DI·
TIONIS TSCHECHOSLOWACAE.

E) EN EL PONTIFICADO DE SU SANTI·

DAD PIO XII

El Papa Pío XII decíamos, habia conce
dldo el uso parcial de la lengua vulgar en
Ritual n cierto número de diócesis de len
gua germ ánica que lo habían solicitado.
Mas, en el Pontificado del Santo Padre glo 
rlosamente reinante, es la Santa Sede mls
rna l ~ que toma la In :clatlva de hacer pre
par ar Rituales bilingües en los paises de
MIsiones, acogiendo al mismo ' tiempo ravo
rablemente . las petlclones de Rituales bl
Ilng ües nacionales presentadas por diversos
países de Europa y América .

Desde 1941, en efecto, la S. Congregación
de Propaganda Flele daba las directrices pa
ra que se preparasen los Rituales bilingües
en cierto número de países de MIsiones .

0-

Puede ser que esta consigna ruera de soída
.aqu! o allñ, y se tropezó de repente COn
11Iultltud ele dlflclultades lingüísticas , sin
hablar de las complicacloncs debidas a la
guerra. EL OSSERVATORE ROMANO del 13
de enero de 1950, en un articulo consagra
do al Ritual en hlndostanl (11. RITUALE
ROMANO IN L/NGUA HINDU) expltca que
"como el trabajo avanzaba lentamente, el
Santo Padre habla ordenado en 1949 que en
cada Delegación Apostólica o Nunciatura s e
crearan comités especlales para la traduc 
clón del Ritual a la lengua del lugar: auto
rizaba también a estos comit és para aproo
bar v adoptar estas traducciones AD DE
CEN;'IIUM". Para el idioma hlndostani s e
promulgó el 17 de enero de 1950 por nueve
Ordinarios ele la India del norte el RITUA
LE PARVUM AD USUM DIOCESIUM INDI
CAE LlNGUAE. (1)

Más, durante este tiempo se multlpllcaban
los Rituales bilingües en los diferentes Idio
mas europeos. La carla tlel Cardenal Secre
tario de Estado Maglíone al Cardenal Ber
tram, fechada SI 24 de dicIembre de 1943,
aseguraba que la Santa Sede recibiría con
benevolencia la petlc ' ón de un Ritual unl fl
cado presentada por todo el Epícopado a
lemán. De hecho, el proyecto de un Ritual
para toda Alemania, preparado desde mu
cho tiempo atrás, no i1egó a realizarse el
primero. E! 28 de novIembre de 1947, ya lo
dijimos antes , el Episcopado francés obten ía
un RITUALE PARVUM AD USUM DIOECES·
SIUM GALLlCAE LlNGUAE, que en princi 
pio sólo concern ía a Francia, pero cuyo tí
tulo vino a ser exacto a continuación cuan
do fué concedido a cierto número de dí óce

sls de len gua francesa en otras nacIones :
Bélgica, Canadá, Suiza Irancesa, ellócesls ia
tina de Aosta y hasta la lejana Isla Maurl
cío perdida en el Océano Indico, colonia
brliánlca desde 1915. Debemos notar que ,
por benevolencia de la Sagrada Congrega
ción de Ritos, el uso de In lengua francesa

(1 ) Entre los Ritu ale s de paí ses de m ts lon es .
ya ap robados . se puede c it ar. en Arrí ca

Francesa. el Ritual Bambara .
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en este Ritual ha sido ampl lado un poco .en
virtud de un Indulto del 30 de octnbre de
1953, y Que una traduccIón, mejorada en
parte, hu s ido aprobada el 7 de [unio de
1955 (ya figura en la llueva edición de este
Rltn al recientemente aparec ida en Par ís) .

Si el uso del Ritual latino-francés des
borda las fronteras de Francia , en cnm pen
sación tr es regiones fr an cesas hablan tam
bién otras lenguas, lo Que hace necesarios
otros RItuales utilizando la s len guas al ema
na, bret ona y vasca. Por esto la s diócesi "
de Estraburgo y Metz han publicado en co
mún, en 1951, un MANUALE PARVU:\'I In
tlno-Irac és-alem án notable por sus modelos
de catequesis En vlrturt de un Indnlto del
11 de marzo de 1949, la diócesi s de Gu ím 
per publicó en 1950 un Ritual latlno-bret ón
de! Bautismo y de la Extrema-Unción (pe
ro la diversidad de dialectos no permite u
tillzar la traducción en las tr es d ióc esis de
lengua bretona). (1)

La COLLECTIO RITUUM, concedida e l
21 de marzo de 1950 a las dió cesi s' de Ale
manla, marca una fe~ha importantísima,
por el cuidado con que esta colección ha sluo

elaborada (su preparación comenzó en 1940),
por la parte concedida o la lengua vulgar,
Que es alH mayor, y po r algunas adiciones
añad id as al Ritu al mismo. Es Interesante ,
por lo demás, señ alar Que la COLLECTIO
no es, como el Ritual latino-francés, un
si mple extracto del Ritual Romano sino,
co nfo rme a la tr adición ante r ior de los RI
tuales diocesanos <le Alemania . un a CO
LLECTIO RITUUM AD INSTAR APPI::NUl
CIS RITUALlS ROMANI, en la' qu e han
fundido las particularidades Ilt úrglcas de d i
f ere ntes di óc esis alemanas, en partlcnla r
para el Matrimonio. Por otra parte, se h a
Introdncldo por ve", primera un RITUS CON
TINUUS de los sacramentos (se gún e l cu al
e l Viático se admin istra después de In Un
ción d e los enfermos) y se ha diversifica
do el r ito de los funerales siguiendo las
circunstancias en que es tos se celebren. Se
ñal emo s de pa so qu e lo . Obi spos frencese s
han obtenido también , en el indulto de

(1) cr, La Mai son-Dieu , ra se . 35, p . 152
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1953 ya mencionado, un Rito continuo de los
ítltlmos sacramentos en que han sido eli
min adas las dupl lcactones ,

Annque la len gua Itnll an a se a tal vez la
más próxima de todas a l lat ín , los congre 
50S del CENTRO DI AZIONE L1TURGlCA
estimaron también que sería nece saria. aún
en Italia, cierta ínt ro ducc í ón de la Iengua
vulgar, en orden a una mayor eficacia pas
toral del Rltllal , y la San ta Scd c concedl ó
en 1953 el liSO de la len gu a vi va en cie rto
número de fórmul as dialogad as con el su
jeto del sacramen to del Bau tlsm c o sus re
presentantes. (2)

El 3 de jun io de 1954, el Episcopado de
los Estados Unidos de Am érlca obtuvo una
COLLECTIO RlTUUM latino-Inglesa. En ella
se encuentra de nuevo , can ciertas parttcu
laridades de paises de lengua inglesa , el RI 
T US CONTINUUS del Ritual al em án para
105 últimos sacramentos; también la bella
fórmula que 105 esposos pronuncian en el
consentimiento matrimonial. De todos lo s
rltnales blllngiies es este el más rico en
bendiciones. Pero el principio de las conce
siones permanece exactamente el mismo
que el que figura en e l indulto de 1947 dc l
Rllual Iatíno francés . LA COLLECnO Rl '
rUUM de 105 Estados Unidos Iu é Inmedleta
mente solicitada a la Santa Sede por lo s
Obispos de otros países de lengua Inglesa ,
en Australia y Canadá, gozando, pu es , este
país simultáneamente de los Rituales ame
r ica no y francés . Notemos, sin embargo,
que no se ha demostrado que un a traduc
ción : única pueda servir para todos los paí
ses de. lengua Ingl esa . . .

El 11 de noviembre de 1955, la di ócesis
tle Lugano obtuvo un Ritu al latino-italiano,
cuyo indulto copia tex tualmente los términos
de la concesión hecha a Francia en 1947 .
(Los Rituales alemán y francés pueden s er
utilizados indistintamente en las parroqula.s
de esta diócesis en las qu e se hable a lem án
o rranc és.)

Llegados al término de est e Inventarlo
de los RItuales blllng ües (que, en verdad ,
no es definitivo, no ser á ín útll leer el tex
to de las concesiones que , en la actua lidad ,

(2) A. A. Se d is , XLV . 1935, p . 195-198
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han si do hech as en la ma te r ia por la Sagra
da Congregación dc Ritos :

a) El texto latino deb e s lenipre figurar
ín te gra me nte , y la traducción - en e l caso
en que su empleo sea autori zad o- no deb e
nunca figurar sola , s ino únícamente al lado
del texto latino

b) En la admin is tra cIón d e lo s Sacram en
tos , el empleo de la lengua viva no es tá
autorizado , sin o en la medid a que sea ne
cesaria para In ínrel lgencra y para la pie.
dad de los fi eles y con las mo dal l rrades s i.
gule n tes :

I-Bau tism o de nm os: Prohib ici ón de cm .
pt ear la len gu a vu lgar (y, por lo tant o, d c
imprimir la t ra ducción en el lUtuaí b ilin
güe) para lo s exorci smos. pa ra las fórmul as
de unciones o de ben d ici on es, y para la
misma forma del baull smo.

2-·Bautlsmo de adultos: las mism as reglas ,
y ademá s los sa lmos y otras oraciones Inl
cIales no pu eden imprimir se nI ree ltarse
sino en latín.

3- Unc lón de enfermos, cl lat ín sc oermlte
solamen te para la or aci ón qu e acompañ a a
la imposición de manos sob re c : enfermo ,
par a la s fórmulas de la un cIón y p ar a las'
ora ctones que si guen.

4-Matrimon lo: El emp teo de la lengua vi 
va se au tor iza para todo e l rit o, con exceo
~ Ión d e la bendlcron <!e los anill os y de i a
fó rmula EGO CONIUNGO VOS. En la Mis a
de bodas las oracion cs espcctates por los
esposos dcben decirse en la tín, pero cuan
do la bendIción nupcial se da EXTRA MIS
SAM , en virtud de un Indult o, las oracio 
nes que figuran en el r itu al pu ed en decirse
en la lengua viva .

e) En los fune ral as, las oraciones y la
nbs oluclón debc n dee irsc en latín, pero se
pe rmite n PRO OPPORTUNITATE TEMPO
RIS ET LOCI , dar a co nllnuacló n un a tr a
ducelón aprobad a por el Ord inario dcl luga r.

n. IMPORTANCIA DE LOS RITUALES
BILINGüES

A) EL PRINCIPIO PASTOHAL

Es evidente qu e a l conced er con pruden
cla y sabidu r ía cl uso parclaí de la lengua

H-

vi va en la litu rgi a de los sacramc ntos, la
sede Apost ólic a se ha guia do p OI' c l princ i
pio pr opuesto po r San Pío X, de la pa ruct
pacl ón activa de los fi eles en los ritos sa
cros, es decir, pOI' el p rincipio " de la p as o
torat litúrgica ". La fe de los fi eles se I~S

clar ecer á más con la s o ra cio nes litú rgi cas ,
se aprovecharán mejor de la gracia de los
Sa cramen tos . Pu est o qu e la Iít úr gfa es, se
gún la expresión de la EncíclIca MEDIATOR
DEI , " cl culto Int egral del Cu erpo Mí st ico",
todos Ics cri stI anos, miembros de es te
Cue rpo deben por lo mismo est ar en condi
clones de p ar ticipa r con sci ent ament a en 1;)

que es su culto of icial y de encon tra r en in
llturgla su expa nsión sobre natu ra l, al mismo
tl ernpo que la f uente índíspensabl e del
ver da dero espí ritu crls tl an o.

Comprendiendo mejor la oración de la
Iglesia y sacando de ella Un con ocimien to
más profundo de su fe , un a concepcí ón más

. crl st luna de su vid a , es como los fiel es rea
lizarán concret am ente la fó rmula de la H\ex
or andi, lex credendi", r érmura c re ada por
un seglar, pero adopta da y eonsag.adn por
la Igl esia, y tan frecu entemente repetlda
por los Romanos l' on tl fices y ü.tlma mente
por Su San t id ad 1'10 XII (1). Comprendiendo
mejor las or aciones <le l ba u t is mo, de 13 co
muní ón, del matrim on io , de los últ imos Sa
cram entos, de los fun era les , es com o los
cris tIanos mirar án e l nacimiento, el ma tr í
monio, la muerte y todo e l te j ido de L1
vida de una manera cris tian a. Con reac clo 
nes verdaderam ente crtstlanas.

A este respecto, ocho años de uso d e un
ritual hlllugüe en un pa ís como Francia son
rea lmen te concluyentes, tauto para las r egio
nes de m ás Intensa prá cttca crtsttana corno
pa ra las coma rcas má s o meno s desc rtstt a 
nizadas. La Igl csl a mat ernal ayuda a los
buenos cristI anos a comprender me jor los
Sacra me n tos, a verlos co mo ella los ve.
Así aq uel padre de fa milia entendiendo la s
orac iones en lengua v iva dc l Bau tismo de
su quinto hijo, decl araba qu e comprend ía
aho ra la grandeza de est e sacram ent o : " .Es
to es c l BautIsmo! Yo no lo había co mpren-

(1) BUGNlN I, p . cll .. p . 114.
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d ldo hasta ahora" . Mientras que aquellos
que piden un a ceremonia de bautismo o de '
funerales, más quizás por tradición que por
espíritu ele fe, y que no VUn a la Iglesin
en más ocasiones que éstas, escuchan ahora
atentamente lo que se les dice en su lengua
~' rc clben seguramente algo del Mensaje de
Cristo. Los padrinos y madrinas y todos
los familiares presentes meditan sobre lo;
esplendores de la gracia santifi cante . Los
enfermos y los moribundos comprenden las
palabras de consuelo de In Iglesia que el
sacerdote les lleva para ayudarles a mirar
con fe sus sufrimientos y su participación
definitiva en el misterio pascual. Los que
han perdido un familiar muy querido son
invitados po r la Iglesia a depositar su do
101' humano en la fe y en la esperanza. Sí ,
se puede decir que los Rituales Illlingiies,
como In Semana Santa restaurada , han re
portado el beneficio de una vida más cris
tiana y de una participación más fructuo
se. en los Sacramentos, Los Obispos de las
Dióc esfs qu e han sido las beneficiarias,
seguramente se asocian al respetnoso homc
naje de rcconocímíento qu e hemos de dlrl·
gil' aquí a la sollcltud pa storal de Su San
(Jdad Pío XII.

Il) EL RITUAL ROMANO Y LAS " COLLI<;(' 
TIONES RITUUiVJ".

Hasta estos últimos año s, el Rltual Ro
mano se completaba, en muchos paises de
rancio abolengo cristiano, con suplementos
dioces anos o con Rituales part ícul ares, ~fl ' e

conservan, como diría el Concilio de Tren
ro, diversas particularidades litúrgicas ve ne 
rabies : para el Sacrnmento del Matrtmon¡o ,
por ejemplo, se podría todavía encontrar,
en el nso litúrgico actual, una velntenn de
fórmulas diferentes del consentimiento> 'u
cramental, Pero en muchos países, tos mo
vimientos demográficos, de una parte, y el
costo de la Impresl ón, por otra, están ha
ciendo desaparecer los Rituales proptos de
una diócesis . Las con ces iones de cs tos u ícz
últimos años se ortentan, parece ser, hacia
un conjunto de COLLECTlONES RITUl,'VI o
suplementos al Ritual romano, en los que
las diferentes lenguas est án asncladus al la
tín .

Las lenguas vulgares utilizadas en el RI
tual serían peligrosas si fueran la reívlnu í-
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cacl6n de un nacionalismo hasta en la ple
garia de la Iglesia, POr el contra rio, deben
conformarse al ejemplo supra nacíonal del
latín, lengua común de la Iglesia de occr
dente. A ninguna minoría nacional" se le de 
he Imponer en el Ritual el uso de una len
gua vulgar que no hablara, y, por el con
trario, es deseable que todos los crtsttnnos
que, a tr avés del mundo, hablan un ml scno
idioma, se encuentren unidos en la m -idtuu
de lo posible por una misma traduccr ón de!
Ritual. Asimismo, es conveniente c,ue en
países que estén muy alejados los unos de
los otros sean utilizados, sI la Jellguil ';""Ja
da es efectivamente la misma, Jos mlS'1lOS
Rituales bll íngües: por esto los caróilco.; de
Francia se alegran de que la tr aducerou del
Ritual alemán sirva, a la par con la del
Ritual francés, en el Ritual i ,'¡lingUe de
Stra sburgo y de Metz.

El uso ele las COLLECTIONES Rll'lJU~1

110 debe, por lo tanto, hacer olvidar que no
son sino c'apendlces" al Ritual romano, Des
ele luego ningún Ritual bilingüe de estos
últimos años ha reproducido la totalidad
del Ritual Romano, al cual, por conalgulen 
te, habrá que recurrir slempre para cierto
número de funcIones litúrgicas . Pero sobr e
codo, el Ritual romano (del que se podrt·,
casi decir que ha preparado la reforma (le
la Semana Santa, pues bien señaladas se
encuentran en sus rúbricas las preocupacio
nes pastorales) da para cada Sacramento
una especie de instrucción a los sacerdo
(es sobre su responsahitldad pastoral "
sobre el espíritu con qu e deben cumnl í- los
ritos del Sacramento. La pastoral tftürgtca
ele hoy sabe que puede y debe encontrar
en él riquezas que en ninguna otra parte
existen.

Por eso, donde ha sido concedido un 1'1

tual bllingiie, no está de más recordar a ¡ns
Sacerdotes la necesidad de recurrir al Ri ·
tual Romano, Notemos a título de informa
clón la advertencia que figura en la últi
ma edición del Ritual latino francés :

"Siendo solamente un extracto del Rltua t
.romano, el R!iual blllngüe no contiene
más que los ritos más usuales y a ún par a
estos omite la mayor parte d e las rrlbrícus
cuyo conocimiento completo es, no obstan 
te, Indispensable a los sacerdotes, As}, pa
ra la comunión de los . enfermos, no reprodu-



ce las rúbllcas del titulo V, cnpítuto I V.
sino ti pa rtir del número i4 , mlentrus (j l,.iC

los Importantes deberes de los pa stores 'J r.o
los fieles con cernlentes a la d ístrlbucíón y
a la recep cl én del Santo Viílli co se exponen
en lo s núm eros precedentes. Lo mtsmo "ocu 
rre con la Extremaunción: el rllual brlln güe
no reproduce los pnAENOTANDA del n 
tul o VI del Rlt ual Rom ano en el que ros
Párrocos , ministros ordinarios de es te Sa
cr am ent o EX DEBITO JUSTITIAE, encuen
tran el recuerdo de sus obligaciones sobre
es te capllulo de su mlnl sterlo y los p rlnct
plo s útiles sobre la manera de cumplirlo
conveni entemente.

Por regla general , los sac erdotes deben
procurar buscar en el estudio atento y la
rnedltacló n del Ritual Romano alime nt os
excelentes para su acción pastoral" .

C) LOS RITUALE 3 BILJN GUES: REALl :':A

CION PASTORAL ADECUADA

Cuando se ex aminan los rituales b ílhigt.es
recientes, se advierte ínm edlatnmente que ,
como hemos dicho, las oraciones más so
lemnes no pueden decirse sino en lalln , :ile
ro que, ap arte de esto, el uso de la lengua
vulgar está pr evisto en proporciones muy
diferentes . En un tereno tan delicado, la
Santa Sede ha procedido Con sabias pre
caucIones al dejar a [ulclo de los Epi sco
pados nacionale s la oportunidad de presen
tar pet icIones sobre este pa rticular, habid a
cu enta de las dificultades de IR Inteligibi 
lid ad de la lengua latina en su país o del
es ta do <le la pr áct íca lil úrgica de su s di o
cesanos, reserva ndo la última palabra, no
es preci so declrio, a la Aut oridad s up re ma
a la cual solamente pertenece decid ir en las
con cesione s, extensiones o unlf6rmaclones
qu e pud ieran pedírsele. Esta prud enc ia pas o
tora l y es ta atención a tu div ersidad de
sltua eloues loc ales explica n las di fer encias
actuale s entre los rituales blllngües con ce
dldos en est os úlllmos añ os.

D) TRADUCCION y CATEQUESIS EN LA
CELEBRACION

El Sob er ano Pontífice ha recordado, muy
reci entemente aún, en la enc ícll ca MUSICAl,
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SACRAE, la prescripción del Concilio ele
Tr ento con motivo de la cat equesis durante
la n1isa, en particular al tiempo de la ' ho
mill a. Para la liturgi a de los sacramentos ,
una disposición sem ejante h a figurado siem
pre cn el comienzo del ritual romano. Es
preciso subray ar con tod a ener gia que tal
cateques is no ha vcnldo a ser Inútil por la
IntroduccIón pa rcial de la len gua vulgar
cn ías or ac ione s oficial es . Por el cont rario ,
la s dos cosas se compleme ntan. Habrá di.
rer entes formas de catequesis : la ca tequesis
de preparación al sacramento (que en el
caso del bau ti smo de adu ltos podrá du rar
varios años), y la cat cquesls durante la ad 
mlnlstración del mismo, muy sobria, que
1lene por fin facilitar la praticipaclón actíva
en el rito. Est a úllima forma de cateque
s is no ha sido creada para ens eñar, ni para
apagar la palabra del celebr ante; la ense
ñan za debe nacer con toda naturalidad del
mismo rito" de las oraciones bien pronun
ciadas y de los ge stos realizados con digni
dad . Todo lo má s, se podrá Indicar en un a
fra se muy corta el sentido general de las
or aciones con servadas en latín: a este re s
pe cto, son modelo las pocas palabras de
explicación sugeridas al cel ebrante en el
ritnal alemán del bautismo.

La necesidad de una catequesis de los
sa cramentos se deriva del car ácter pastoral
de los rituales bl1lngUes , así como del mis
mo Ritual Romano. La lilurgla más perfec
la , ia mejor celebrada, la más fácil de com
pr end er por el pueblo fiel, J~O resuelve to
dos los problemas pastoral es que se plantean
a los sacerdotes con ocasión de la admi
nistración de los sacram entos para hacer
comprender cómo son fuente de vIda para
los cristianos. Las facllldad'es tan tet tz
mente concedidas por la Santa Sede en or
den a una mejor Inteligencia de los ritos
sagrados son, al mtsmo tiempo que un be
neficio inmediatamente perceptible por to
do s, una llamada sobre la responsabllldad
que Incumbe a los min istros de la evange
lizacIón y de la santificación del mundo,

(Estudi os del 1 Congreso Internacional
de Litu rgia Past oral - As ís - Roma . pá
ginas 78-92. Junta Nacion al de Apostolado
Litúrg ico - Esp añ a).
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CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

MOTU PROPRIO «GUM NOBIS»

Institución de la Obra Pontificia de las
Vocaciones sacerdotales en la Sagrada Con
gregaclún de Scmlnarios. 1'10 PAPA XII.

La Sagrnrln Congregación de Seminarios
y Universidades de estudios nos ha puesto
(le presente la grande oportunIdad de ins
tituír una obra ccntral de vocaciones sacer
dotales, que se proponga: intensificar entre
los fieles -por todos los medios, pero sobre
todo mediante las distintas obras de este
género ex istentes en las Diócesls- el de
seo de promover J custodiar y uuxllrn r las
vocaciones ccleslás ti cas ; difundir el recto
conocimiento de la dignidad y necesidad dcl
sacerdocio cat ótlco; unir a los fielcs de to
do el mundo, en comunión de oraciones y
de prácticas piadosas.

Nos por tanto, motu proprto, y Con la
pl enitud ele Nuestra Apostólica autoridad ,
{!UerCI110S y decretamos erigida, junto a In
Sagrada Cong regaci ón de Semin ario s y de
Uulversldades de estudios ) un a obra de las
vocaciones sacerdotales, a la cual damos ~l
título de Pontificia, can facultad de agre
gar obras y per sonas que lo pidan, y, al
mismo ti empo, dc extender las indulgencias
y los favores espirituales, ya conccdidos
o que hayan de concederse, a tod os los lns
critos.
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Esta nuestra (lcterm!nnc iól{ tenga vigor y
efecto , no ob stante cualqu ie ra dificultad en
contra rio .

Dado en Roma, [unto a San Pedro, el
día 4 del mes de novlembre, en la fie sta
de San Carlos Borromeo , del año 1941, ter
cero <le Nu estro Pontlficncto .

Pío pp, XII.

EST AT UT OS DE LA OBItA PONT l fIC11\

D E LA S VOCACIONES S1\C ER DOTAL E.'

DADOS POR LA SAGHADA CONGREGA

CION DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDA·

DES .

La Obra Pnnt if'.cia de las Vocaciones S a
cerdo tale s es la primer a obra constituida
1'0 ,' el Santí s imo Señor Pío Papa XII, por
1" 3 Le tras apostólicas CUM NOBIS motu
proprlo , dadas el 4 de noviembre de 194 1
(e ]', Act a Apost , Sedls, 33 (1941) 479), pa ra
l:ro tcg cl" , promover Y ayudar las vocacíon es
sace rdo ta les .

- 1



La Obrn PonUflcia de la, Vocaciones Sa
cerdotal es tl en c su sed e cn la Sagrada
Con gregación de Seminarios y Un iversida
des.

. . Para obte ne r e l fin, qu e se ha propuesto ,
la o bra Ponti fici a;

1) Procu ra en prImer lugar la propag ac i ón
de la verdad er a y clara mocIón de la
na tur a leza , ne cesidad y exc elen ci a del
sacerdocio;

2) promu eve el of re cimien to de Misas , Co
munion es, p rec es, obras de pen itencIa y
caridad , p ara que Dio s conceda m últ t
pl es y óptimas voc ac Iones sa cerdo ta les ;

3) fome nta el incremento de la Ob ra por
la s vocacion es sace rdo ta lcs qu e ha s ido
erig ida en las diócesis y ti en e cuidado
de qu e sea constitu ída dond e tod avía no
lo ha sIdo.

A la Obra Pontificia podrán agregarse las
sociedades e ins cribirse en ella la s perso 
nas .

Las sociedades se agreg an corno:
"FlIlales": Obras Dioc es anas de las vo 

cacíou es sacerdota les .
"Adherentes" : Las Casas Geu erallclas y

Prov íucl ales de los Religiosos; los in stitu
tos, "Conse jos General es" de las asoct ucto
ne s católicas y otros semejantes que exce
den los limites de cada diócesis.

Las per sonas, que están constllníd as ea
alguna d ignidad especi al o que des empe
ñan ofi cio s mayores ecles Iásticos, o so n
ben em ér ito s de la Santa Igl esia, pu ed en d i
rectamente InscrIbirse en la Obra Pontlfi·
cía .

La Obr a Ponti ficia de las Vocacion es S ao
cerdot al es se consag ra a Nuestro Señ o r
JesucrIsto sumo y eterno Sacerdote ; se en ·
comIenda a la tutela maternal de la San
tí slma Virgen María Reina de los Apóstoles ,
y a l patroc in io de San José Patrono de ia
Igl es Ia universal ; vene ra principalmente a
los Pr íuc lpes de los Apóstoles San Pedro y
San Pablo.

En Roma, el día 8 de sep ti embre de 1943,
en la fiesta de la Natividad de la Blenaven
turada VIrgen María.

1. Cardo PIZZARDO, Prefecto.

E. Rufflni, Secretario.

2-

NORMAS PARA LA APLlCACION DE LOS

ESTATUTOS

Régi men

EN ROMA:

Es Presidente de la Obra Pontificia de
la s Voc ac iones Sa cerdotalcs el Emíne ntís l
mo Ca rd en al Prefecl o de la Con gregaeión
de Sem inarios y Un iver sidad es; es Vicepre
side nte el Excelentlshno Secreta rIo de la
Mis ma Congreg aci ón .

EN CADA DIOC ESI S:

La ob ra Pon tifi cIa no arrebata de nin
gún modo la au tonom ia y la IIbcr tad o la s
Obras Dioc esanas, qu e se suje tan y co nfor 
man y la s propias leyes.

INSCRIPCION DE LAS
SOCIEDADES

La petlcl ón de Inscripción de las Socl eda
des "Fill aies" en la Obra Pontiftcia se hace
po r el OrdInario; dc las Socieda des "Adh~

rentes" por los Dire ctores de las mismas.

El titulo de "Pontificia" perten ece de de
recho y de hecho a la Obrn con stltuída en
la Sagrada Con gre gnciún de Seminarios y
UniversIdades. La Obra Dioce sana de la.
VocacIones Sacerdot al es , deb ldam ent c Ins
cripta, pu ed e llamars e " Obra Filial de la O
bra Pon ti fici a de las Vocac ion es Sac erd ota
les" .

DE LAS PERSONAS:

Le peticIón de InscrIpcIón en la Obra
Pon ti fici a de los qu e en la Iglesi a est án
co ns tit u idos en especial di gnidad o desem
peñan oficios mayor es, no es tá so me tida
a fórmulas.

En el acto de la agr egación , la Obra
Pontificia entrega el dlploma a las Socieda
des y cl testimonio esp ecial a las personas.

Todos los Inscriptos dan una módica con
tri bución anual.
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las va r ias Socie
a la Ob ra Pont trl ·

DIVULGACION DE LA DOCTRINA SOBRE

EL SACE RDOCIO.

Para que día a día .sea conocida mejor y más
es timada la dignid ad y necesidad del sa o
cerdoci o , co nvie ne qu e las soctertndes uFl~

ífnlcs":

Invit en él jos Sacerdo tes a que apr ovechen
todas la s opo r tunida de s de t rata r es te ar
gumento (p. c . sermones cua re sm ales , ejer
cicios de adultos) .

inclten a los fie les a estudiar tan to los
documentos emanados de la S anta Sede co 
mo los escritos de los Santos Pad res y de
los au tores p iad osos sobre el sacerdo cio,
p ri ncipa lme nte la ca r ta encíclica del Pap a
Pio XI AD CATHO LI CI SACERDOTII . (Acta
Ap os t , Sed ls, 28 (1936) 5-53).

romiml en en los nhios y adolescen tes la
est ima del s acerdocio y fortalezc an en e llos
el des eo íntim o de perfección cris tia na .

EJERCICIOS PI ADOSOS

Son muy rec omendados los s ig ule utes,
para qu e Dios se digne conceder óp t imas vo
caciones a l estado eclesiástico junto con
los nec es arios auxü lcs para que esas VOca
ciones ll eguen a feliz término:

Las cu atro témporas que fu eron Inst itui
da s (la r la Igl esi a desd e los p ri meros s iglos
pa ra ayudar co n la oraci ón y el ayuno a
los as p iran tes a l sacerdocio.

El d ía sacerdo tal, piadoso ejercic io apro
bada por decreto de la Sagrada Congrega
ción de Ritos (11 marzo 1936; Aet a Apost.
Sedis , 28 (1936) 240 s.) y enrt qilecldo con
peculiar es Indulgencias po r la Sa grada Pe
nltenc la rt a Apostólica (Decr. 12 Abril 1937;
Aeta Apo s t, Sed ls , 29 (1937) 285 s.)

La s p rece s qu e hacen la s Famillas alter
nativam ente s in interm isión a Dios.

El d ía del dolor, en qu e se recoge un
tesoro de d olores entre los enfe rmos .
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ACTIV IDA D DE LA OBRA PONTI FI CIA

Para que con más abundancia flo rezcan las
Obras Diocesanas de las Vocaciones Sac cr
dotales y se vue lva en su favor la so lícl 
tud y asisten cia de las asocIaciones católi
ca s, la Obra Po nti fic ia .

Cu ida de qu e se PUBLI QUE N ES CRITUS
adecuados. Po r lo tanto las soc ieda des .. FI
liales " hagan uso so lic ll amen te de los q ue
les fueren env iados o encome nda dos y d i
vúlguenlos:

Convoca CONGRESOS ya ord inarios , ya
solemnes, entre Delegados de la s Obras Dio 
cesanas;

Director es y socios de
dudes que está n agrega das
cla,

o tras person as qu e , a juicio de la Obra
Pontific ia o de la s Obras Dioc esan a s, Son
aptas para p roporcional' un a ayuda;

guarda el VINCULO Y R ELACIONf:S con
las Socied ad es agregadas. La s Obra s dloce
sanas de las Vocaciones Sacerdotal es comu
niquen breve , entera y cuidad osamente ,
en c ier to s t lempns , a la Obra Po ntificia to
do lo qu e hici er en y ha yan co nsegu ido.

GRA DOS DE LOS FI ELES

FAVORECEDORES

Las Obras Diocesanas de las Vocac iones
Sacerdo ta les Inscriban a la s pers on as y re
cojan la co n tr ibuc ión qu e a las Obras les
parec iere más convenient e .

Para qu e lo s fieles cristianos se ex ci ten a
socorrer a los adolescentes de bu en a espe
ranza y a los que se educan en los sagra
dos Seminarios , será útil di st rfbu ír a los
so cio s en va rios grados , p, e.r BENEMERI·
TOS BEN EFA CTORES SOCIOS PERPE
T UOS .

Pueden cons tituirse g rupos esp eci ale s :

1) de NIl"IOS, que aún sin da r ninguna con
tribución, ayuden a la ob ra co n oraciones
y pequeños sacrificios;
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2) dc ENFERMOS, qu e orr ezcan lo s s ufr l
m icu to s de su enfermedad.

. Pueden inscr ibirse no sólo cad a uno d c
los flcles , s ino también la s COMU NIDADES
RELIG IOS AS masculinas y la s ASOCIACIO
NES CAT OLI CAS dioces anas.

DIA S FES TIVOS

La fies ta principal d e la Obra Pon tmela

es cl JUEVES SANTO, día en qu e se con 
memora In institución del sace rdocio.

1) S ABA DO DE LA OCTAVA UF. LA AS 
CENSION: sole m nidad de la B1cnavcntu
r ada Virgen María. Rein a de 105 Ap ósto
Ics ;

2) MIERCOl.ES DE LA S EGUN DA SEMA
NA DESP UE S DE LA OCT AVA DE PASC UA:
Solemnidad de San J osé .. Patr ono de In i gle

sia univ ersal.

3) 29 de junio: Sol emnidad de los Santos

Apó stol es Pedro y Pablo .

En Roma, el d ía 8 de s ep tiembre d e 194:; ,
en la fi es ta d e la Na ti vid ad de la Blennv en
tu rada Virge n Mnría.

1. Card o PIZZARDO, Pre fe cto.

E. Hu mni, Se cre tur lo.

(Acta Apostolicae Sed ls , vol. XXX V, 11 1)

vle mbre 1944; pp . 369·3 7:1).

N O T A .

La publica c ión de l Mo tu Prop ri o y de 105
Estat utos d e la Obra Po ntl ficla de la s Vocu 
clone s Sacerd ot al es , ob ed ece a la s lg ule n tc
Conclus ión d e l a primera Reun i ón d el C E
LAI\1: "Autorízasc a l Secreta riado Gen era !
pa ra fomentar en todas la s di ócesi s d e ]a
América Latina la fund ación ele la Obra
Po ntificia de la s Voc ac ion es S ace rd o ta les "

(Con clusión 77) .
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NOTICIAS LATINOAMERICANAS

CUEADO JNS'l'I'l'UTO PltE-UNJVBRSITAIUO
Buenos Aires (ICE) En el Colegio Cham

pagnat de los Hermanos Maristas se realizó
una asamblea extraordInaria de la Asocia
ción de Padres de Ex-alumnos de ese esta
blecimiento educativo. El objeto fué Infor
mar sobre la creación del Instituto pre-unl
ver sltarlo marista, llamado "Instituto Her-

mano stxto". A él concurrirán los alumnos
de 4. y 5' año de los colegios Charn
pagnat y Manuel Belgrano de los Herma
nos Maristas. La decisión fué largamente
aplaudida y mereció el elogio de todos los
padres por tan laudable Iniciativa.

EL COMUNISMO DE BUENOS AIRES NECESITA MIl; JEFES
Buenos Aires (ICE) - Los edificios eéntrl

cos de Buenos Aires han sido empapelados
con cartelones del Partido comunista en los
que trata de Inculcar al público la necesi
dad que tiene de contar Con mil jefes para
la formación de "pioneros" y "cebolll·
tas", organización que a todas luces es un

remedo de los "Scouts" y "lobatos". Esto
Indica el ojo avizor del comunismo a quien
no le es desconocida la eficacia educativa
del método "scout" y la poderosa atrac
ción que ejerce este sistema sobre los ni
fios

LA FUNDAClON ROCKEli'ELLER AYUDA A CUA'l'RO
UNIVERSIDADES

Bogotá, (ICE) La fundación Roc!<cfeHer
acaba de otorgar a cuatro universidades
colombianas grandes auxlllos económicos.
Ha concedido a la escuela de Bíbllotecolo
gía de la Universidad de AntIoqula en Mc
dellín $265.000 dólares. A la Facultad de
Agronomía de Palmlra $60.000 dólares y
$ 50.000 dólares para las Facultades de Me
dicina y Veterinaria de Bogotá. Estos fon
dos serán utilizados por ambas facultades
dependientes de Ja Universidad Nacional
en un período de tres años.

La Fundación otorgó también 10.000 dóla
res para la biblioteca de la facultad de
MedIcina de la UniversIdad de Caldas, Ma-

nízales y otros 2.000 dólares para un pro
grama de intercambio entre esa facultad y
la de Medicina de la Universidad del Valle,
Call.

2.225 dólares se destinaron al Dr. Carlos
Restrepo profesor y jefe del departamento
de Patología de la facultad de medicina del
Valle a fin de que visite los departamentos
homónimos de otros países latinoamerica
nos y 17.000 dólares rueron asignados a la
Secrctaria general de la Universldael, Elba
Leonor Ortlz, para que vaya a los EE. UU.
a estudiar los archivos y procedimientos
administrativos en las Universidades de los
EE. UU.

INTENSA CAMP AÑA DE AJJFABE'l'IZACION
Medellín (ICE) La Secretaría de educación

Pública del Dpto, de Antloqula Colombia vle-

2-

ne realizanelo una intensa campaña de al
fabetización que se ha iniciado en los ba-
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rrlos de Medellín. Valiosa es la colaboración
prestada por el muntcípto de Medeilín y la
Biblioteca pública Piloto.

El departamento de Antloqula tiene 282.
457 analfabetos lo que señala un índice del

~6,4% sobre el total de la poblacl én del
departamento. De ellos 143.214 pertenecen al
sexo masculino y 139.243 al fem enino.

PLAN PILOTO DE EDUCAClON

Ocai\a - Colombia (ICE) La dirección del
norte de Santander destinó la Escuela Adolfo
Milanés que funciona en esta cIudad como
establecimiento modelo para la experimen
tación de los nuevos programas educativos,
del llamado plan piloto. Ocaña, ciudad si-

tunda al norte del departamento, tiene una
población de 19.876 habitantes . De ellos
9.994 son analfabetos; 1.508 pertenecen al
sexo masculino y 2.326 al femenino de la zo 
na urbana.

CORPORACION DE RESIDENCIAS PARA UNIVERSl'l'AIUOS .

Bogotá, (ICE) A raíz de los sucesos del lO
de mayo de 1957 acaecidos en la capital de
Colombia que culminaron con la caída del
General Rojas Pln1lla y en los que cupo
parte preponderante a los estudiantes, se
crearon dos comités. Uno para allegar fon
dos para el monumento del estudiante y otro
pro-casa del estudiante "Estos dos comi
tés se fusionaron en uno solo, constítuído
por las damas que Integran el comité pro
casa del estudiante y por dos miembros del
comité por-monumento al Estudiante.

El nuevo comité se dedicará a fundar y
organizar una residencia con destino a los

jóvenes que cursan estudios en las universi
dades privadas de la capital. Dicha residen
cia se erigirá como un monumento a los es
tudiantes caídos en defensa de la libertad .

Se resolvió estatuír una corporación de
Residencias Universitarias Privadas, entidad
autónoma y con personería [urIdlca.

El nuevo Comité dispone en la actualidad
de $ 1.659.340.91 pesos colombianos qu e
con nuevos donativos serán luego utilizados
en los te rrenos que la Junta Militar de Go
bierno donara para este fin en el antiguo
caos (centro administrativo oficial).

INFIL'l'RACION COMUNISTA EN OR.GANlZACIONES
ES'l'UDIAN'l'IJ.JES

Río de Janelro (ICE) La Asociación de
Prensa Estudiantil (APE) y la juventud de
mocrática acusaron a la Unión Nacional de
Estudiantes (UNE) y a la Unión Brasileña
de Estudiantes Secundarlos (UBES) de ac
tuar como instrumentos del comunismo in
filtrados por agitadores profesionales.

La (APE) aseveró que escasamente el
20% de los estudiantes del Distrito Federal
pertenece a la UNE pese a que ésta afir
ma que en sus filas militan 100.000 estudian
tes en todo el país.

]i'HACASADO CONGRESO EsrroDANTlIJ
Call (ICE) La Unión Nacional de EStu

diantes colombianos (UNEC) convocó al es
tudiantado nacional para que el 20 de ju
lio se hiciese representar en el 2" Congre-

:¡ - XVI - AGOS'l'O 1958

so estudlanlll de Call. Días antes de la
inauguración del Congreso la Organízaclón
de Estudiantes de Antloquia lo denunció
en un comunicado que distribuyó profusa-



mente a toda la prensa, como un Congreso
Comunista. La UNEC, entidad organizadora,
es un organismo comunista nacida <:n el
Congreso de Bogotá el pasado año y afilia
da a la UlE (Unión Internaclonal de Estu
diantes). Esta or ganización netamente comu 
nista, con sede en Praga (CheCoeslovaquia)
y a la cual est án afiliadas las uniones na 
cionales del mundo soviético y de otros pai
ses satélites - "El temario, el reglamento,
las diversas comisiones la dlstribuclón del
trabajo se ha publicado' can una semana ue
anterioridad , cuando ya no era posible nin
guna labor de preparación, excepto ciertos
grupos satélites, que si lo conocian con an
terioridad , afi rma el comunicado de la Or
ganización de es tudiantes de Antlcquía, La
se lección de los delegados al Congreso, que
en un principio se procedió según los es
tatutos de UNEC, designando uno por ca
da colegio secundarlo y facultad, posterior
mente se obró en forma arbitraria redu
ciendo el derecho a diez por departamento,

al advertir que los estudiantes elegidos no
pcrtenecian a los cuadros comunistas. Esta
medida antíestatutarta y otras graves arbitra
riedades hicieron que la organización de Es
tudiantes de Antloquín decidiese "no asistir
a dicho Congreso y aconsejar a todos sus a
filiados abstenerse de tal evento".

Tal proceder obtuvo el consenso anánlmc
del estudiantado y de los altos centros de
Estudios. Asi la Universidad del Valle,
en Call, dió un comunicado firmado por el
Director de Educación del Departamento,
el Señor Obispo Auxiliar de Calí, el Rector
de la Universidad y los decanos de las fa
cultades de dicha Universidad, en cuyo pri
mer artículo afirma "que no prohlja el Con
greso de estudiantes". En el 2. "ven con
preocupación las muy posibles dificultades de
alojamiento, transporte y alimentación de
los . estudiantes asistentes". Medidas de ' es
te tenor fueron adaptadas en los departa
mentos del Tollma, Caldas, Boyacá y San
tander

PEDERACION DE COI.JEGlOS CATOLICOS SE PRONUNCIA
CONTRA UN CONGRESO

Cail - Colombia (ICE) La Federación
de Colegios Católicos de la dl écesls de CaIl
aunándose a los sentimientos de las Instl
tuclones estudiantiles que denunclaron el 2"
Congreso Estudiantil , a reunirse en Call , que
está orientado por doctrinas y tendencias co
munistas, en pugna con los Ideales del estu
diantado pr eviene:

que n~ tomará parte alguna en ninguno
de los actos del mencionado Congreso. Al

mismo tiempo hace un encarecido llama
miento a todos los estudiantes católicos a
abstenerse de concurrir a las dellberaclo
nes de dicho congreso.

Pide Igualmente a los padres de familia
Interesarse, como católicos sumisos a las
directivas de la Iglesia, se sirvan tomar me
didas necesarias para que sus hijos no entren
en estos movimientos anticatólicos.

EL OBISPO DE CALI DESA.1J'l'ORIZA CONGRESO ESTUDIAN'l'IL
CaIl - (ICE) - El Obispo de Cali Excmo.

Monseñor Dr. JULIO CAICEDO TELLEZ dió
un comunicado con motivo del Congreso es
tudiantil org anizado en es ta cíud nd. "El O
bispo de Cali, dice el documento, hace un
apremiante llamamiento a todos los estndlan-

tes de la diócesis a no concurrir a las de
liberaciones del Congreso Estndlantll pró
ximo a reunirse en Call, pues tiene Infor
mes serios de que su orientación no corres
ponde a los derechos o Intereses del estu
diantado católico".

EL GOBIERNO RE GIJAlVIEN'1'A PENSIONES ESCOI.JARES
Bogotá, (ICE) - La Junta Militar de Go

bicrno de la República de Colombia dictó
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recientemente un decreto en que reglamen
ta el pago de matriculas y pensiones en los
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colegios. En él se fiJa el concepto de matri
cula y se establece el período en que deben
InscribIrse los alumnos. El "valor de la
matrícula dice, no podrá sobrepasar cl
monto de una pensión mensual de alumnos
externos, aunque se trate de alumnos semln
ternos, Internos o requintemos" . Delimita
en el artículo 4. el significado de pensión
que es "el valor que se cobre por un mes
de enseñanza en un establecimiento educa
tivo y por tanto no será obligatorio el pago
por anualidades o cuotas". Señala luego el
tiempo hábil para hacer efectivo el pago.
Las matriculas extraordinarias deberán ser
autorizadas por el Ministerio de Educación.
Se prohíbe también cobrar derechos por can
celación de matriculas.

E! numeral 6. se refiere a los uniformes.
Para "cambiar el unifprme es necesario
que se solicite al Ministerio de Educación
el permiso correspondiente, aduciendo las
causas por las cuales se hace la solicitud'
y un memorial suscrlpto por la mayor parte
de los padres de familia" en el cual acep
ten el cambio propuesto. E! cambio de u
niforme solicitado se deberá hacer seis me-

ses después de la aceptación del Mlnls·
terlo de Educación".

E! Artículo 7., dice "Prohibese, asimis
mo, el cobro de derechos de grado, teatro,
anuarios o revistas, arrendamiento de mue
bies, cuotas para fiestas de los directores
de planteles y demás extras". Termina el
decreto con el artículo 9. que se refiere a
las sanciones que corresponden a los trans
gresores que comprenden: "retiro de la a
probación de estudios, suspensión de auxi
lios y becas nacionales si los tuvieren o
retiro de la licencia de funcionamiento si no
gozaren de los anteriores".

E! Excmo. Señor JOAQUIN GARCIA BE
NITEZ que fuera Arzobispo de Medellin,
en circular dirigida a los Directores de los
colegios de fecha 13-XI-57 abordaba el mis
mo tema: "que no se eleven las pensiones
para el próximo año; que no se cambien
los uniformes: que no se eleven las matricu
las, que no se cambien los textos; que no se
pongan otras cuotas Inexplicables como al
quiler de pupitres, cuotas de revista, cuota
para fiesta de superiores o del maestro,
etc ".

LA RADIO AL SERVICIO DE LA EDUCACION

Natal (ICE) En Natal, capital de Río Gran
de del Norte, Brasil se Inauguró el 31
de julio próximo pasado la Emisora de la
Educación Rural. La emisora perteneciente
a la Arquidiócesis de Natal, está orientada
a la educación y ha aprovechado las expe
riencias de Radio Sutatenza, órgano de Ac-

clón CuHural Popular, de Col)Jmbla. El
Excmo Señor Obispo Auxiliar MONSE¡<lOR
EUGENIO ARAUJO SALES, que está al fren
te de esta emisora, estuvo en las postrí
merlas del pasado año, estudiando las ins
talaciones y organizaciones de Acción Cul
tural Popular.

I~ADIO EDUCAnVA "SUR,CO y SEMILJ.JA"

Santiago de Chile (ICE) Siguiendo el e
jemplo de Radio Sutatenza (Colombia) el
Instituto de Educación rural de Chile está
Irradiando con extraordinario éxito el pro
grama educativo "Surco y Semilla". Las
clases son propaladas por siete emisoras
y están dedicadas a las Escuelas rurales .
E! Ministerio de Educación Pública dictó el
decreto 1020 que dice: "Autorízase a las
Escuelas Rurales, tanto fiscales COmo par
ticulares, para seguir las clases de Educa-
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clón Manual y Agropecuaria que Irradia el
Instituto de Educación Rural cumpliendo e.i
esta forma OficIal con estas materias dentro
del horario escolar.

Las asignaturas Impartidas SOn: educacíón
agropecuarfa, amblentac.ón campesina, edu
cación física, Intelectual, manual, moral y
clenclas sociales.

"Snrco y Semilla" se transmite dos veces
por semana por slete emlsoras: Radio Chi
lena, de Santiago; Portales, de Tálea; Con-
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dor, de Concepción; Camilo Henrlquez, de
Valdlvla; Llanqulhue de Puerto Montt (los
miércoles y jueves de 11 a 11,30) y Coope
rativa Vitalicia, de Vnlpnra íso, los mIérco
les y jueves de 3 a 3,30 p. m.

El Instituto proporciona el materIal COm
plementarIo y entrega semillas y reproduc
tores. Son más de 200 ya las escuelas que
partclpan en este programa.

NOTIGlAS DE LA UNESCO

l\EFORl\1A EN LOS PIWGRAMAS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Bogotá (UNESCO) La UNESCO ha envia
do al Dr. VICTOR GARCIA DE HOZ para
que desde el ministerio de Educación de Co
lombia estudie la reforma de los programas
educativos de segunda enseñanza. A este
propósito conviene recordar que la comt
síón francesa de la UNESCO ha organizado
en abril de este año en sevres, cerca de
París, una conferencia en que 25 "Estados,
todos europeos, excepto Marruecos y 'r unez,
tomaron parte para estudiar la reforma de
la enseñanza secundarla.

Destacado lugar le cupo a la enseñanza
de las ciencias ~, la orientación escolar. Co
mo asimismo la educación moral en la es
cuela. Según los delegados este materra o
cupa un lugar esencial en los programas
escolares.

Ciertos delegados europeos destacaron que
en su país la enseñanza religiosa era obüga
torla y que la reltglón era conskíeraun, 110

tanto como un conjunto de creeuclas, sino
como un elemento del modo de v ívír, Para
otros, In enseñanza religiosa ce; 1111 asunto
familiar, estrictamente privado, en el cual
la escuela no debe intervenir; se.~in otros
esta enseñanza es facultativa.

Recordemos que este problema de conjun
to, que constituye en el fondo la reforma
de la enseñanza y todo cuanto abarca la
cultura, será objeto de estudios profundiza
dos de la UNESCO en los años venlderos.
Forma parte de un programa general de
trabajo. Empezó en 1955. Con la se~iúlI ue
estudios regionales sobre programa'; escola
res para América Latina en LIma (Perú),
después la de Karachi (Paklstán) para los
paises asiáticos en 1956. También con la
colaboracIón de la UNESCO, la comisl ón
nacional Suiza, organizó una sesión similar
a la de Sevres en abril de 1956, en Ginebra
con el fin de perfeccionar los programas
de I? grado. Para el futuro cabe señalar
que en la 230 Conferencia Internacional de
Instrucción Pública (UNESCO B. I. E.) que
tendrá lugar en 1960 y cuyo tema prIncipal
será el estudio de los programas de ense
ñanza secundarla. En 1961 la reforma de la
enseñanza se apoyará en los resultados de
la sesión de Sevres y en los resultados del
comité consultivo Internacional de la UNES
CO para los programas escolares. Sobre la
reforma de la enseñanza, la UNESCO pa
trocina una sesión de estudios regionales
en Asía, en 1958 y otro en 1960 en Europa.

DEBE DESAH,ROllI1ARSE IJA ENSEÑANZA RURAL
París (UNESCO) En las Inmensas zonas del

mundo, 250 · millones de niños no tienen aún
ninguna escuela. Hasta en las reglones más
favorecidas la escuela con un maestro úni
co es la predominante. El 50% de las es
cuelas primarias de EE. UU. en 1954 estaban
atendidas por 11110 o dos maestros; en 1947

(j_.-

la situación era Igual en 44.000 estableci
mientos educativos de las 71.000 escuelas
primarias de Francia. En tales condiciones
el mejoramiento de la enseñanza rural cons
tituye uno de los problemas más graves con
que se deben enfrentar los que desean gene
ralizar la enseñanza obligatoria.
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La facilidad para la educación en los cam
pos y los programas de enseñanza prima
ria formarán este año el centro de las preo
cupaciones de la 2H Conferencia Interna
cio;tal de Educación, convocada por la u-

NESCO y la Oficina Internacional de la E
ducación. A esta reunión, que se congregará
en Ginebra, están Invitados representantes
de 90 países, incluyendo en esto a la Santa
Sede.

NOTICIAS DE OTROS PAISES

CONI;'ERENCIA [;\7'l'l~RNACIONAL DE EDUCACION ESCOLAn

Bonn (N. C. A.) En la Conferencia inter
nacional sobre Educación escolar, organi
zada en Hamburgo por el Instituto de Pe
dagogfa de la UNESCO han participado de·
legados de 15 naciones . En una resolución
común se propugnó una mejor preparación
de los maestros en Pslcologta de la juven
tud. Al mlsmo tiempo deben mejorarse los
actuales métodos de determinación del ca
rácter y de las aptitudes del niño, A Juicio
de la Conferencia, la mayor ía de los m éto
dos seguidos hasta ahora, como los exáme-

nes, las notas, etc. son sumamente sub
jetlvos y tienen, por consiguiente escaso
valor. Por otra parte soslayan con demasia
da facilidad el desarrollo psicológico del ní
110. Las recomendaciones de la Conteren
cla se han hecho llegar a los Gobiernos de
los países participantes. En la Conferen
cia tomaron parte además de las delega
ciones de países europeos delegaciones de
los Estados Unidos, de Austria, Israel y la
Indla.

162.000 ESTUDIANTES I~N LAS UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS SUPERIORES ALEMANAS

Bonn (N. C. A.) El último semestre se ma
tricularon en las Universidades y Escuelas
Superiores de la Repúbllca Federal 162.000
estudiantes o sea 10.000 estudiantes más que

en el semestre anterior. El mayor aumento
de matrícula se registró en la Universidad
llbre de Berlín y en la Universidad de Mu
ních.

HACE 10 AÑOS SE PtJNDO LA UNIVERSIDAD
LIBRE DE BERLIN

Bonn (N, C. A.) Al terminar la segunda
guerra mundial el edificio de la Universi
dad de Berlín se encontró en el sector de
ocupación soviética de la cuidad. La presión
rusa sobre la libertad Intelectual de la
UniversIdad se hacia sentir cada vez más
a partir del afio 1945 y eu vIsta de esto
profesores y estudiantes fundaron en la
parte occIdental de Berlín, en 1948, la "U
NIVERSIDAD LIBRE DE BERLIN" que hoy
es una de las mayores de Alemania. El úl·

timo semestre habia 11.000 estudiantes ma
trlculados en las seis Facultades de la U
nIversidad Libre. Para el estudio de proble
mas especiales se dispone de más de 100
Institutos Técnicos. La Universidad cuenta
con el apoyo de diferentes Fundaciones, sin
gularmente de la Fundación Ford. El 28%
de los estudiantes de la Universidad libre
proceden de la zona de ocupación sovlétlca
de Alemania .
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CINCO l\'III~ MILIjONES P ARA J~A CONS'l'RlJCCION DE
ESCUELAS

Bonn (N. C. A.) En un discurso en el
Bundestag, el ministro del Interior Dr. Ger
hard Schroeder dijo que desde 1948 se han
Invertido en la República Federal de Alema
nia más de 5.000 mlIIones de marcos para

la construcción de escuelas. Al mismo tiem
po manifestó el Ministro que actualmente
fallan muchos maestros y que la Implanta
ción del noveno año escolar requería unos
11.500 maestros en la República Federal.

CONGRESO INTERNACIONAL DE PROFESORES
CATOLlCOS DE ENSEÑANZA lVIEDIA

Turín - Ilalia (ICE) - Con hondo estu
síasmo se viene preparando el Congreso In
ternacional de Asoslaclones de Profesores

8-

Católicos de Enseñanza Media. Este Congre
so tendrá lugar en esta ciudad del 28 al
30 de agosto del corriente año.
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POR UNA PASTORAL RENOVADA AL SERVICIO DE LOS ADOLESCENTES

CONTINUACION

2.-" Previsiones de la Iglesia. con los adolescentes.

Si se pudiera COn una palabra calificar esta pastoral de la Iglesia
que vigila, hablaríamos gustosos de una pastoral de "previsión". Pre
visión en los diversos sentidos de la palabra: al modo que prevenimos los
riesgos inútiles, la Iglesia se adelanta a las dificultades propias de la
adolescencia, como rodeamos de cuidados al que es más pequeño que
nosotros la Iglesia lleva su maternal atención al joven qUe duda o se
inquieta activamente. Esta actitud pastoral de benevolencia y confian
za no toma todo su sentido sino se alimenta de contemplación y la con
templación del "misterio" del joven en la Iglesia forma parte de su pas
toral.

Pero también con qué realismo el sacerdote y el educador de hoy
deberían prolongar su contemplación!

Tal es el contexto del diálogo ele una Iglesia que está 10&"; allá del
tiempo, con los más contemporáneos de sus hijos. Los tiempos presentes
son tales que la mayor parte de los adolescentes parecen romper con la
Iglesia. A menudo desde la mañana de su 1!,t Comunión comienza para
los pre-adolescentes una emancipación paladina de la Iglesia: deserción
en la Misa y en los sacramentos, incomodidad delante del sacerdote y
del religioso; cuántos adolescentes podrían decir: "He escogido la li
bertad".

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar en un
volumen el resultado del censo religioso de 1954 en las diócesis de París
y Versalles (o sea una sexta parte de la población francesa). De los 12
a los 13 años el nivel ele la práctica religiosa disminuye en una tercera.
parte o sea 37 a 38% Es real esta ruptura con la Iglesia 1 Por lo mismo
la continuidad en las prácticas religiosas, la: frecuencia constante del
catecismo, es signo de la fé o bien presión sociológica de un medio? Lo
que nos atrevemos a tomar como rupturas pueden no ser sino una acti
tud, un estilo nuevo en los jóvenes, un ensayo de adaptación a las
dimensiones nuevas de su universo católico .... cuántas ilusiones sobre'
ciertas presencias asiduas en nuestras Iglesias!

.Iean Claude ha sido expulsado de la "troupe" ; ya no .practica más.
J eann., ha sido obligada por su madre a asistir a la Misa, y manifiesta
al Sacerdote: "si mi madre muriera, Ud. no me vería más" ....

Paul, Se emplea de pastelero, comienza, el Domingo a. las 4 de la
mañana y termina 1'5 horas más tarde y a veces hasta 17!
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Notemos que no puede haber ruptura real en el plano de la con
ciencia teológica sino en la medida en que preexista una vida teológica
real. Cuál es la autenticidad de la fé del .nifio en el estado actual de las
cosas? Hay otras significaciones para darle a tantos abandonos, que
una ruptura psicológica, sin lazo real con la fé 1

Los jóvenes no tienen la perversa voluntad de traicionar a J esu
cristo y la Iglesia, pero quieren crecer y vivir en su tiempo. Nos co
rresponde iluminar sus conciencias para lograr una adhesión de fé a
una vida sacramental apostólica.

oSi hubiera uno sólo entre nosotros que dudara todavía del lugar
real del adolescente en la Iglesia arguyendo su juventud,su inexpe
riencia, su ignorancia misma....

Si fuera un sacerdote muy escrupuloso para elegir los futuros mi
litantes entre los más celosos de, S11 catecismo que le prestaran atención
después a algunos rapazuelos insignificantes entre los muchachos de
la calle que no han venido jamás al catecismo ....

Si fuera un educador muy imbuíclo en su propia misión cerca de los
adolescentes para creer en su aporte a la Iglesia ... .

Les hablaría de una sola muchacha que hace 100 años, no tenía nada,
que no debía de llamar la atención sino por ser la más pobre, la peor alo
jada de su aldea de los Primeros. Una muchachita de risa picarona y a.
quien el párroco trataba de loca. y mentirosa .... se llamaba Bernardita
Soubirous.

En este año de 1958, sabemos con qué previsión la Iglesia responde
todavía a la voz de una pre-adolescente.

Feliz coincidencia la del Centenario de Lourdes y la del Centenario
de la Unión de Obras que tuvo por tema de reflexiones pastorales ;

"1.Jos adolescentes en la Iglesia".
Que esta vocación excepcional de vidente, en conversación con la In

maculada, no nos ilusione sobre la misión auténtica del joven en su pa
rroquia ... . no hay más jóvenes iusignificantes en la Iglesia, ni tampoco
hechos insignificantes 'en la vida de los adolescentes.

;rodo adolescente es un testimonio de lo Invisible a su manera, in
vestido de una misión ' original que regenera el mundo y ensancha la
Iglesia. '

' E 11 la escuela de Nuestra Señora de Lourdes podríamos aprender
el respeto por estos miembros del Cuerpo Místico; "quisieras hacerme
el honor" ... . decía la Virgen a Bernardita,

No hemos hecho otra cosa en un año parecido a aquel, sino lamen
tarnos de los jóvenes diciendo;"Ah esta edad, es una desgracia, no hay
nada que hacer sino esperar .... esto pasará .... ".

No sería mejor oír el llamamiento que nos hacen los hermanos de
Bernardita, a la Evangelización?
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II PASTORAL ACTIVA

H aciendo un llamamiento a la psic ología y a la pedagogía de edu
cadores r econocidos, competen tes, qu é desearíamos aportar a la or ienta 
ción del joven ? Qué entendemos por pastoral activa ?

Aquella que favorece la actividad de los jóvenes. No es la acción de
los adultos, ni aún el frente común de educadores. No es la r edecill a
de las influencias, colocada por los adultos, Con el fin de apresar al
adolescente como el pez en las mallas de una red.

Los jóvenes rec hazan has ta el término "educador adulto" porqu e
no quieren ser "edu cados" por adultos : como una pasta modelada por
ágiles manos. .

Una pastoral activa se revela. contra las tend encias todav ía mu y
extendi das entre el clero :

La propensión a dirigi r a los jóvenes segú n los conceptos del adu l
to, a vaciarlo en un molde pre-fabricado, con el fin de conser var ba jo
su influencia a los que cons ienten en venir porque son conf iados
por sus padres.

IJa costumbre del sacer dote, qu e llega 11 la parroquia, crea obras,
suscita movimient os según su propia conveniencia : "Yo soy para el
scaut ismo" , " No creo sino en la J . O. C." "Para mí solo cuenta la Cru
zada Eucar ísti ca" .

La ilusión en una parroquia de tener que guardar un a celosa com
probación , un derecho exclusivo sobre los antiguos catequizados. Corno
si la parroquia fuer a la única indicada para resp onder a las n eeesida
des de los jóvenes. Como si la complej idad de las influencias y de los
medios no hiciera indispensable, para la educación de la f é, .una Acción
Católica para jóv enes, acept ada y favorecida como tal.

En los lugares más descr istianizados, allí donde la presión social
ah onda la hu ella do Un ambi ente, constatando que las parroquias qu e
practi can la "chasse Gardée" con el adol escente están de hecho desca
lifi cadas. Estos ad olescentes y j óvenes no están a menudo solidarizados
con los otros en sus medios naturales y más tarde serán in eptos _Pllr a
hacerse adultos militantes.

E sta pastoral activa supone una pedagogía de la acción .

l-IJA ACCION DEL ADOLESCENTE FACTOR PRINCIPAL' -D E
SU EDUCAClON.

El adolescente es un hip er-activo. Se construye una personalidad
obrando. Si se opon e en sus actos es para af irmarse y liber arse del
mundo de su infancia.

. El adolescente es acti vo en el. sent ido de qu e manifi esta una predi
lecció-, por lo qu e es "actual" y una predil ección para tomar todo lo
que es de "actualid ad". "Estoy ha rto del fut uro" decía una j oven
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polaca, satur ada de "slogans" para el mañana y sedie nta de vida para
hoy.

El nacimi ento elel hereder o de Mónaco, el match de foot-ball d e
F r ancia-E spaña, Un campeonato de barrios, una f iest a de aldea, una
audición radial , y otros tantos cent ros de inter és qu e provocan en el
adolescente un a aten ción tot al una adhesión de tocio en sí mismo.

P ero el adolescente no está todavía en eda d de r esp etar la objeti 
vidad de los hechos. Recibe los acontec imientos, no según su importan- o
cia real, si no seg ún la r eper cusión qu e provocan en su personalidad que
está haciend o. .

Conc ederá el mayor valor a aquello qu e habrá viv am ente codicia do:
la primera bicicleta, el primer par de medias largas, el primer panta
lón largo, un reloj. de pulser a, un viaje, el nacimien to de un hermanito.

Su se ns ibilidad, bastante agudizad a, se resenti r á en forma imb orra
ble ante los acontec imien tos dolorosos, como : la pérdida de la madre,
la mu erte de un hermano caído en la guer ra . . . .

Situacion es- Choques de ca rácte r colecti vo o person al , va n ace
lerando el proceso de evolución de una mentalidad in fantil a una adul
ta: la entrad a al colegio, un cu rso en el centro de economía y agricu ltu
ra, una mudanza de vivienda, un éxodo a la ciudad. . .. Ciertas situa
ciones cr ean el choque hasta quebr antar su f é, ot ras provocan un r etor 
no a Dios después de un período de crisis r eligiosa. Ciertamente ot r as
etapa s más decisivas le esperan al jo ven, por eje mplo el servicio mili
tar, el comp romiso activo en el sindicat o, los noviazgos. D e la sign if ica
ción dada a estas primeras situaci ones- choque depende la evoluc ión
del adulto del mañana. De la promoción per sonal , a la promoción colec
tiva, de una visión profunda de los acontecimientos, a una vi sión r eli
giosa del Reino de Dios, de la r ealización del in dividuo en el mundo hu
mano.

Para el adolescente del momento, estos índices de evolución ti enen
rasgos apenas per ceptibles como el ir a bu scar un amigo, antes de una
reunión y volv er por los otros, irse a confes ar cuando no se está en el
camino .

SEGUNDA AC'rITUD DE LOS EDUCADORES
ANTE E STE DESEO DE A CCION

Los educador es qu e han comprendido este deseo de obrar , de cre er ,
de sentir de poseer , f avor ece en los pre-ad olescentes las "aetividud es di
rigidas" 'como primer a escue la de vida.

Un ca tec ismo de los 12 a 14 años inspirad o en métodos act ivos de
ens eñanza propenc1r ían : t rabajos sobre docum en tos, en tre vistas, rep or
tajes. Bn las reuniones ele barrio se multi pli carán las r esp onsabil ida
des individuales: convo cator ias, bibliotecas, descansos, venta de ilus
tracion es, tantos cargos qu e fo r j an el espíritu de iniciativa.
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Dos planes se proponen: visitar a los an cianos, en el hospital, a
los camaradas enfermos, o recoger papeles viejos, carbón etc. Estas ac
ciones concertadas, tan modestas en sí mismas, forman el sentido de
colaboración con los demás J' el espíritu de equipo.

Decía Un pre-adolescente" ... ". lo que cuenta no es tener el aire
de dar, sino compartir como un hermano".

Los movimientos juveniles como planes de campaña, renuevan las
orientaciones educativas apartándolas más a los diferentes medios.

Por lo demás los premios de ascenso personal entre los "Coeurs
Vaillants, (Corazones Valientes) Ames Vaillantes (Almas Valientes),
pruebas scouts, agrupaciones jocistas, testimonian el éxito qu~ tienen
estos movimientos ele respeto, en el desarrollo de la personalidad de
cada miembro del equipo ele la asociación.

Estas actividades dirigielas adaptadas a las edades, a los medios,
y a los sexos requieren una gran rectitud de parte de los dirigentes
que se cuidarán voluntariamente de salvaguardar las iniciativas de los,
ado.escentes.

Un grupo de "Almas Valientes" de barrios discriminadas por eda
des, debía preparar una representación teatral; los dirigentes se habían
declarado a disposición de los equipos. Los de 8 a 10 años recurrieron
a sus jefes para la elección y ejecución ele los cantos. Los de 10 a l~

años pidieron sólo que se les ensayara. Los pre-adolescentes de 12 a 14
años no die:ron señales de vida durante 15 elías. A los dirigentes, que
temían el abandono del proyecto, les respondieron: "cuando esté todo
1isto les mostraremos lo que hemos preparado".

Los responsables de "corazones valientes" o ele pre-jocistas han
constatado a menudo cómo los de 12 a 14 años, se agrupan espontánea
mente en el barrio, descartando sistemáticamente a los jóvenes y cuan
tas necesidades tienen de Un clima de confianza.

Allí donde subsiste la sujeción más impunemente, en el internado
por ejemplo, se crea COn frecuencia entre los adolescentes una doble
personalidad con los coloquios en los patios, falsos semblantes y también
mal espíritu que guarda en secreto la arbitrariedad hacia los adultos.

Reflexionando, cuántas veces podríamos sorprendernos a nosotros
mismos en flagrante delito de arbitrariedad? Los invitamos a una es
pecie de aire libre, pero sin haberles confiado suficientemente el pro
yecto a su iniciativa. Dirán: "Ese padre, quiere conquistarrne, pero
no lo logrará". Organizamos una colecta para aprendices pero sin ha
bérselas hecho desear, tendremos allí descontentos y ausentes. Esto no
los atraerá suficientemente.

Recordamos una reunión en la Federación con otros grupos sin ha
ber tenido el cuidado de despertar el sentido del sector, No nos sorpren
damos del poco brío de aquellos que responderán al llamamiento. Como
el pobre delante de una mala administración, el adolescente simula,
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cuenta historias, hac e reflexiones al escondido, engaña, de quién es la.
culpa? I

3 ELEMEN'l'OS DE UNA PAS'l'OHAL ACTIVA.

Una pedagogía dc acc ión engendra una pastoral "activa". Es decir
una pastoral qu e r esp eta las exigencia.'> de los métodos activos qu e tien
den a dar todo su valor a los problemas de la vida de los adolescentes.

Lo qu e supone at ención r enovada, r efl exión const ructiva, signifi
cado consciente dado a los acontecimi entos, bosquejo de unión y agrupa
ción de equ ipos.

Tomemos estos elementos del testimonio de un sacerdote encargado
de los aprendices. Comienza atendi endo a sus condiciones de trabajo
v constata: "Jean-Louis no ha elegido su taller de carpintería y lo su
fre como una prueba intolerable; J ean seguro COn su diploma C. A. P .
de ebanista se tuvo que colocar como obrero mecánico de un taller .
Con un diploma de ajustador, L éonee ha fracasado en la trastienda de
un mercader de pinturas. Ocupa su ti empo en empaquetar.

D ándose cuenta de las condiciones de contrato, del ambiente, en
sus primeros contactos este sacerdote reflexionó y descubrió hasta qué
punto los aprendices están señalados con el estigma de la vida obrera.

Los mod eló a su propia vida.
La tentación más común para nosotros sacerdotes, pensaba .. no es

creer qu e los adolescentes asalariados p ermanezcan niños travi esos '7 No
nos comportamos con ellos como si fueran tales ? Los vemos tan poco
atentos a las cosas serias, tan ávido de movimientos y ruido, tan pront os
al desorden, y somos tan inflexibles .... "

Mezclados con ellos como un hermano mayor, qu e primero escucha
interroga, respeta el lenguaje, las desgresiones, el sacer dote ayudar á ~
los apr~ndices a reflexionar sobre su vida obrera y a madurar su Jui
CIO. Cuales son las causas de este desorden social, de esta dureza del
adulto a su lado, esa gus to del provecho de los uno s y del fracaso de los
otros ? . I .

-La atención a la vid a, la re fle xión const ruct iva determinar; un
examen ,de c~nc~enc ia. -Iean-Louis e ~ ca r pin tero, Léonce el empacador y
los d:mas. dejarán: dc lado su res entimiento contra la vida y los adu ltos.
estara~ dispuesto a d~r una sig!lificación religiosa a su propia vida. Es
el camll~o de acercamien to a Cristo. El sacerdote habrá notado : "RJ me
.J Or cam.lIlo para acercarse a Cri sto , es aprender a amarlo, no se cono
ce a ·Cristo silla en el amor. D ios es amor.

Será. necesario traducir este amor de un Dios Redentor dosif ic ún
dolo en tlem~o oportuno -y no es quizá hoy-« una obra de liberación
l~ qu~ se perslgu~, un com.promiso que se esboza, y qu e revelará esta con
CIenCIa que despierta .
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La vida se encarga de tn-atarlos como adul tos, añade el Padre, Cad u
día cada instante son llam ados a optar, a escoger cómo hombres : part i 
cipar o no en una conversación de taller ; colocar o rehusar ante un
acto opu esto a la concienc ia profesion al ; sucumbir an te un aeta malo o
re pudiar lo victoriosamente . . . ."

P ero habrá qu e contar .sobre todo con la inconstancia de est a edad,
la desconfianza en la Formaci ón de grupos, la suspicacia de los adultos
la reacción cont r a todo lo que parece ser un a supervivencia de su in
fancia y qu e retarda su emancipación. No ser á si no mucho más tarde
que comprenderá qu e no hay en la vida de un bau tiz ado si no un solo y
definitivo compromiso: el del Bautismo.

El nú cleo de aprendices bu enos copistas, ruidosos a sus hor as, se.
hará poco a poco un "equipo de pl ena vida" , consciente de llevar una
acción común al servi cio ele los demás iniciados cn el trabajo, en el des
canso, en el barr-io.

E stas duras situaciones' de aprendices de los suburbios paris ienses
son pruebas, m ás qu e signi fi cativas de la miseria extr ema de los adoles
centes lanz ad os al trabajo ; y poco importa aquí si ellos no disfrutan
exactame nte la vida de los' ad olescen tes qu e ustedes les ven vivir bajo
su mirada. P er o la mism a dili gencia esenc ial se les pide a ustedes sacer 
dotes, re ligiosas, pa dres, ed uca dores : la misma r efl exión construct iva,
la misma significación r eligiosa elc los hech os, el mismo llamamiento a
la unión y a una vida de equ ipo.

A nue stro alrededor, en el gr upo parroquial, en la sección jocista,
ent re los mu chachos del patronato o en el eÍl'culo que mira las proyec
ciones, hay el mism o impulso de vida, las mismas impaciencias de vivir
a su modo, el mismo orgullo ele los 16 años, los mismo s r encores secre
tas que , pesan sobre un destino aún incierto: A veces un a sencilla r e
flex i ón.en tro losId y 16 años es un llamamiento que se prolonga. Ginetta
conf iesa : "si yo no habitara en la call e Mare no ser ía lo qu e soy .... "
y Frédo: " cuando se comienza a trabajar, no se tiene más fé como
-ante~- " Pi errette ha preguntado : "es pecado abrazar un mu-
chacha " .

Con frecuencia una reunión tumultuosa acaba en un vivo debate,
abriéndose grandiosa ante J esucrist o. 15 jóvenes están reunidos. L a
efe r vescencia llega al paroxism o: gritan , gesticulan, golp ean. Cómo traer
la calm a para habl arl es ele cosas ser ias o elevadas ? en medio de los otros
.Jacky, qu e parece tener un os 12 añ os es frágil y poco desarrollado.
"Jacky, cuál es tu ofi cio ? No tengo of icio. No has tenido oportunida
des ? Nadie me qui ere emplear . Ah y por qué estás así ? Porque desd e'
que nací he reventado de hambre en mi casa".

Aquí estamos, .I ack y sostiene el diálogo con calor y fuerza, y se
pasa de agrio en sus respuestas . El ruido y las ri sas no se han calm ado
y 14 pares de ojos siguen al interlocutor. Se acabará por sab erlo tod o,
las razones de su miseria, el sal ario insuficiente del padre qu e debe, las
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condiciones. de alojamiento de una familia donde 14 personas se baei
nan en 2 piezas. A~lte ' la declaración de ,Jacky los otros hablarán a su
vez. Ter11l1110 el ruido, el barullo. Se han tocado las fibras adolor idas
de l~ll hombre, será posible ahora escrutar las almas y hablarl es de 'Je-
sucristo .... " ,

Así podríamos definir una pastoral "activa" ; un conjunto de es
fuerzos coordinados, reflexionados, ele actividades concertadas y adapta
das, co~, el apoyo lumj¡~oso de los adultos dóciles a lo real y respetuoso
de las Jovenes personalidades que despiertan, con el fin de provocar en
?ada. uno de ellos '1 en su propio medio, actividades o comportamiento
inspirado en las VIrtudes teologales.

Esta es la "verdadera mirada" qu e llama a los dotados de la psicolo
gía y de la pedagogía para dar a la. pastoral su acento de verdad.

P ermítame añadir algo aquí:
Nos retrasamos para situar estos ' eje mplos en un medio popular

que conocemos mejor, tomamos ent r e los muchachos, pero t enemos el
mismo contacto con mujeres qUe con hombre". Por otra parte queremos
llamar la atención de los educadores sobre las exigencias propias de
una pastoral para adol escentes mujer es.

La cri sis es más decisiva en las niñas, uniendo todo su futuro de
mujer y de cristiana. El descubrimiento de la vida es más maravilloso
y el cambio de mentalidad y actitud mucho más fuerte.

Es en una en t rega a los demás , más allá de una moral: de instrospec
ción cómo la muchacha hará ·la experiencia de una maternidad cercana.
Más' todavía que en el hombre, se debe resp etar la maduración interior
y el ritmo particular de la evolución.

Una pastoral para muchachas pide una colaboración activa de los
padres (allí donde es posible) y la de un laicado femenino. EUugar de
las r eligiosas advertidas podría ser irremplazable para ayudar a las
jóvenes a no ocultarse y ensombrecerse en la crisis de esta edad, a no
exagerarla, a sobrepasarla con una moral de corazón. La frase: "pedago
gía del don de sí mism a" convendr ía más para la jovencita, que "pe
dago gía de acción", La amistad de un a compañera hace a veces mejor
la cohesión de un equipo. "Por qué soy así f' preguntaba una niña.
Depende de una pastoral" activa" la respuesta que se dé, según el plan
de Dios sobre el destino de la mujer en la Iglesia.
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1'10 XII Y LA AMEIUCA LATINA

"I~A SI'l'llAU JON 1m LA lGI,m:HA l~ l\' A:;\mm UA l¡ATlNA SE
CARAC'I' R HJY.A POR UN H·APIDO CHECI MI EN'l'ü DE I, A

POBl.u\ CIO i'\ : E STA (l UE E N 1920 CONTABA 92l\nlJI~ONES

DE PERSONAR, CON' I'AI:A PH Q:'-l"l'O 200 . EN lu\S GRANDES

c n llU ]) EH LA POlHü\ClO~ SE ..:\CIDIlJJJA E N MASAS E·
:i\'OH},m~: gl , I'HO(ll{m:,() TIW NI CO l~ I XJ) US'I'HfAT, A·
" '¡\:\%A lL\I'I[) .\~m '\" I'B ; l'uH EL CONT HA Rl O, JA)S 81\ 
GEHJ)()' I'ES ~UX 1 :\ :-WI,'10fE :\ 'J']~ f.\ EN N UMERO. l~N LU
GAH DE LW, lGO.OOO (ll.;g 8 E HL \r-." LOS BRTHl C'I'AMEN'l' B

;-; E CES AHTOS, ,\ I' Bi\'AS S I SE üV EN'I'A CON 30.000. POH
l :I/J'BfO. Cll A' I'll fl 1'I<:I JTOROS MOn'l' A r¡ I'~S AIHENAZAN A

L A It ,LB:-;I A : IJ:\ E\V.,\8101'\ nE L..\ S SECTAS PHOT ES'l'A N
TES, I~ A RECIJL.\IW '.AC I ON DE TODA ]¡A VIDA , EII MAH

XI Si\W , Q U1<l RE .\1 ANll"J I<:R'I'A 1':1\ LAH nxI VBRSIJlADES

COMO BfJ J<:l.JR?ml\"I'O alAN AC'I'IVO, y QUE 'l'IE NE E ;-.J
sus ]'I'f ANOS CAHI TODA N I ,AR OHnANT7.AU10NNS DE TRA

]L\,'AJ)() lni~ Y, I'; \' I,'I\'" , UX I:\,C)(]lE'I'AN 'I'g NRI:'IIU'I'lHMO.

HAY QUB nBntUAHSK 1'(IB COXS InU II'lN'I'B N:\' l'HII\lBH
I.JUGAH, .A FORMAH S I~TJ<:M .A'l' ICA~'IBN'I' E y A ¡;1'TT1IZAH
A LOS AI'08'1'OLW4 S IW LAlms I'~ N I ,A R I'AHROQUlAS m.

GANTES, DE GL"\C{l I '~X'I'. \ ,\ e l EN :\11L 1"1EI ,gS, iou E L
TIBl\Il'O Al , :\1 \<l l':OS ( lP E n unn J, ,\ ]",\L'I'A DE R.\ l 'ERD()
',' 1'1f4. ¡\ I Hl :l L\~4 , IJ.\ Y ("", 'g 1:\'l'HOlH'UJH E >: ],.\ E N'8F. Ñ'A>: 

7.A, DESll l'l L.\ EsfTEI. .\ I'HD I.\ HI.\ ,\ I..A ( ;X IV .1'~HS I DA lJ ,

IIO).IB UE S y :\1 1', rEIlJ<:S ( ~ .\ 'I'()I.I( :IIS g ,TE.\ll'L\HBS, f'Oi\W
l'R01<'T'~S( ¡HE S Y CO:'d O Jo; IJUCAl)()B l ~ S , E:\' TEHCJm U'
(JAH , lJ.\Y () T'¡'; I VI'HOn( '( :IIlLoR J<; N J,.A nIHE{' CTO X In:

Tu\ V In ,\ B{'O).,'(I.\IJ('.\ , s n C1.\ L y l'OI.lTICA,

P ío XIT - Octubre - l!l :Yi
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