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Programas y Progresos de la Renovación Católica
en la América Latina

"Damos gracias de todo corazón a
la Divina Providencia que COn amoroso
designio Nos ha reservado, como uno de
los primeros actos del ministerio univer
sal impuesto a Nuestra debilidad, el re
cibir en nuestra presencia y dirigir Nues
tra Palabra a la selecta representación
de la Jerarquía Latino Americana, reu
nida en la Ciudad patria de todos los
pueblos católicos, para tener en ella la
'I'ercera Reunión del Consejo Episcopal
Latino Americano.

Se había propuesto cumplir este acto
Nu estro inmediato Predecesor de inmor
tal memoria. Qu ien, así como autorizó la
creación de Vuestro Consejo, así tamo
bién había dispuesto que después de tres
años de su aprobación, casi como para
recoger los frutos de su primer periodo
de actividad y para recobrar ánimos y
fuerzas para él futuro, se reuniera en el
presente año Centenario de la Fundación
del Pontificio Colegio Pío Latino Ame
ricano -en el Centro mismo de la Cri s
tiandad, bajo la mirada y cerca del co
razón del "Episcopus Episcoporum".
( 1).

Con estas palabras inició Juan XXIII
el 15 de noviembre del año pasado un
dis curso, que fué como un sello para la
idea, de la que nació en 1955, el Conse
jo Episcopal Latinoamericano (CE
LAM), y puso de manifiesto hasta qué
punto esa idea correspondía a las aspi
raciones apostólicas del nuevo Pontífice.

El Papa se extendió ante todo acerca
de los desarrollos futuros de las activida
des en qu e el CELAM ha empeñado sus
energias ; pero la confianza misma con
que se dedicó a trazar directivas para el
porvenir tenía su justificación precisa
mente en la obra ya realizada.

En estas páginas echaremos un vista
zo sobre los surcos a los que se ha con-

(1) L'Osservatore Romano, 19 Nov . 1958.
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fiado la nueva mies, sin descuidar, no
obstante, aquellas que han permitido
recoger las fatigas de un trienio, y más
particularmente, las de este último año .

El Consejo de los prelados latinoa
mericanos, ofrecía por sí mismo un es
pectáculo sorprendente, si bien no ines
perado para quien había seguido sus de
sarrollos.

Las razones que habían sugerido la
convocación en Roma de la reunión a
nual del CELAM, habían aconsejado al
mismo tiempo el convocar, además de
los delegados -uno por cada país (Art.
3.1 de los estatutos), también a sus susti
tutos y a los presidentes de las conferen
cias episcopales. Se reunió así un grupo
de cuarenta y cinco arzobispos y obis
pos, entre los cuales estaban los carde
nales de Buenos Aires, Rosario, Río de
J aneiro, Bogotá, La H abana y Quito.

Un acento particular de importan
cia y de solemnidad comunicó a la vene
rable asamblea, la presencia constante
de la Pontificia Comisión para la Amé
rica Latina, con su presidente, el Emmo.
Cardo lVIarcello Mimmi, Secretario de la
Congregación Consistorial; los dos se
cretarios: El Excmo Asesor de la Con
gregación nombrada y el Excmo. Secre
tario de la de Asuntos Eclesiásticos Ex
traordinarios, y los otros miembros: los
secretarios de las Congregaciones del Co
cilio, de los Religiosos, de los Seminarios,
de la Propaganda Pide y .el P . Comisario
del Santo Oficio.

Los prelados latinoamericanos traba
jaron en cinco comisiones y en las reu
niones plenarias, en las que participa
ron tambén el Secretariado General del
CELAM con sus colaboradores. Las dis
cusiones, dirigidas por uno de los Secre
tarios de la Pontificia Comisión para la
América Latina, S. E. Mons. Antonio
Samoré, secretario de la Congregación de
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios
sacaron provecho de la competencia de
otros eclesiásticos llamados a presentar
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relaciones sobre problemas y actuaciones
p.u-tieulares.

El desarrollo de u na r eu nión, que con.
gr egaba un grupo tan conspicuo de pre
lados , respondió plenamente a sus fines
específ icos, y al mismo tiempo demostró
del modo más claro, tanto la vitalidad
del , CE LAM, como el consen timi ento y
avuda que le otorgan ampliam ente, no
sólo el Episcopado Latinoamericano, sino
también una parte tan importante de la
-Iglesia.

.. '1< '"

gs sintomático del espíritu que anima
al CEIJAlV1, el entus iasmo con que sus
representantes se consagraron , en la r eu
nión de Roma, a lo que queda por hacer ,
sin atat-da rse acerca de lo quc se ha rea
lizado.

Para el traba jo futu ro, el CELAM
tie ne una bu ena ga ran tía en su propia
est ructura organiza t iva, cuyas lín eas ha n
llegado ya. a precisarse, con base en una
experienc ia de t res años . Desde la pri
mernreunión (Bogotá. 5-14 ~ov. 1956) ,
había ' redactado los primeros esta tutos
.v un r eglamento, qu e fueron aprobad os
por la Santa Sede el 27 de enero de 1957.
Se procedió más lentamente para el r e
ilan'lento l del Secretar iado General, ya
qu e su 'na tur aleza de órgano ejecu t ivo
pedía, como er a obv io, el sufragio de la
exp er-iencia. En la segu nda reunión
( F'órneque, 11-17 Nov . 1957) , se estudia
ron alg unos aspectos y cr ite rios de In
aetividad qu e 'se le asignaba, sin llegar
no obstante a una determinación def ini
tiva , que se-presentó por fin ahora ma 
dura en Roma , después de que la estr uc
turu , las f'unciones y los fines de este
organismo ha bía r ecibido mu cha luz del
incansable t ra bajo desarrollad o de acuer
do 'con las lín eas gene rales de los estatu
tos y de l reglam ento del CELAM. o con
las directivas 'r ecibid as dí a a dia de
la ¡San ta Sede. ,

El ' Secretariado General ' es el organis
mo 'permanente al servicio del Consejo,
para preparursus trabajos y ejecutar las
dir ect.ivas, que él mismo juzgue oportuno
fi jarle.- TJo dirige el ~r.cl;etar;o Gene
m i, con dependencia do) P residente rlel
CELA M. el eURI orien ta ? vigi la su ae-
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tividad, en nombre y con autoridad del
Consejo . E l Secretario resp on de ante la
Santa Sede y ante el Consejo, de l fun
cionamiento, de las actividades y de las
publicaciones d('1 organi smo que le está
conf'iado , le in cumbe el deber de regu la r
y coor dinar su trabajo, informándose
previamente acerca de las funcio nes de
cada uno de los cinco subsecretariados,
que dependen de él, y a los cuales da las
directivas oportunas. Sólo él f irma la
correspondencia de todo el Secr etariado,
y los su bsecretariados deben someter a su
opor tuna consideración y aprobación
cuanto se realiza en sus secto res; está en
contacto, ade más, con la Pontificia Co
mis ión pa ra la América Latina, a la cual
envía cada tres meses un a r elación deta
liad a ; se comunica COll los Or dinarios
latinoamer ican os por medi o de los presi
dentes de las conferencias episcopales
y los r esp ectivos secre tariados na cional es,
y tambi én con las organizaciones latino
americanas, interameri ean as e inte r nac io
nales.

Además del estudi o del asentimiento
defi n it ivo del Secretariado Genera l, el
CELAM se ha ocupado u fondo de cuatro
problemas de la vida re ligiosa de la A
mérica Latina : la preservación ~' la de
fensa de la fe; la catequesis ; la organiza
«i ón de las institucione s do car idad v (lf~

asstencia social; el ri tual bili ngüe. .
Con re specto al primer punto, es pre

ciso recordar qu e desde el mes de mayo
de 1946, la Salita Sed e había dis puesto
qu e se establecieran secretariados nacio
na les ~' diocesanos en todo el continente.
pr ecisamente para la preservación J' de
fensa de la fe. Su desarrollo sugi rió, en
la [lit semana de est udios apologéticos
que se celebr ó en Bogo tá en enero de
1955, la conveniencia de coordinar ,\'
pr omover siemp re más , por medio ele un
organismo ap ropiado, las actividades de
este género ya en ma rc ha . .La idea fue
considerada de nuevo poco desp ués, en
la Conferencia General del E piscopado
Latiu oameri cano de Río de J aneiro (25
de julio - 4 de agosto de 1955 ) , la cual
se dete rm inó por la constit ución de un
comité. Las func iones, para las cuales
debía crearse, pasaron sin embargo des
de el principio a la Secci ón " Defensa de
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la Fe" ( le r . subsecre tur iado del CE
LAlVi) . 'l'omando en cuenta, no obstan
te, el carácter ejec utivo de las mismas,
mient r as las del Conse jo t ienen más bien
una f inal idad de infor mación y coord i
nación, poco a poco se fue poniendo de
manifiesto la necesidad de atribuirlas a
un órgano específ ico.

Tratándose de un apos tolado particu
larm ente conecta do con el of icio pasto
ra l de los obispos, se estableció en la
reuni ón de Roma qu e se constituyer a
una 'Comisión Episcopal de la F e",
compuesta por los miembros del CE 
lJAM y otro s Ordinarios debidamente
design ad os, de la cual dep enda, como
órgano ej ecut ivo y de estudio, un " Co
mité La tinoamerican o de la Fe", en di
r ecta conexión con el Secretariado Gene
ral del CE LAM (1 .Subsecr etar iad o).
Su organi zación y, transitoriamente,
tamb ién su funcionamiento quedaron
confiados al Secr etariado Nacional de la
F e y de la Moral, qu e funciona en Bra
sil, el cual convocará a tal fin a los Ti
tulares de los Secretariados Nacionales
de la 'F e de los otro s países, del 10 al 15
de agosto de este añ o.

La catequesis fue el segundo tema dis
cut ido en la r eunión del CELAM. E n
res umen, los puntos principales t ratados
fueron sobr e todo ' la necesida d de qu e
se funde, de acuer do con el Cánon 711,
2 del C. 1. C. la Confr aternidad de la
Doctrina Cri sti ana en las pa rroqu ias don
de todavía no existe ; en segu ndo lug ar ,
la importancia fund amental que tiene,
pa ra su mej or funciona miento, la of icina
catequísti ca xliocesana, que debe r eci
bir su ori en tación de las comisiones epis
copales nacionales de cateques is, "coor
dinando su actividad mediante el CE
h AM". Acerc a de los textos y los método s
de la enseñanza cate quíst ica, se sugirió
a las confe renc ias episcopales, renovan
do una disposición del Concilio Plena 
rio Latinoamer íeanr, no puesta en prácti
ca, que inst ituye ran u na comisión en
cargada de redactar un catecismo úni
co nacional, que tom e en cuenta las exi
gencias teológicas y pedagógicas, y al
mismo ti empo las part icularidades de ca
rla país. Se recomendó vivamente el em
pleo de material y de oportunos méto-
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dos didácti cos e intuitivos, dándole al
Secretariado General el encargo de re
dactar un opúsculo, que sirva de guía
para los párrocos, e insi sti endo en el es
tablecimiento de librerías y de almace
nes cate quís t icos.

.P ara los adultos, el CE LAlVI recomen
dó circulas de estudio, in dicando ade·
más cómo las mismas funciones de cul
to pu edan prestarse para la instrucción
religiosa. Se indicaron otros medi os como
los concursos periódicos de catecismo con
fi estas y premios en los institutos docen
tes, la celebración del "año cateq uísti
co", la f ormación precatequ.istica en las
familias, el que los centros mu estren de
fcr encia a los institutos y a aquellas a
sociaciones que se hayan distinguid o par
ti cularmente en la instrucción religiosa.
Se sub rayó también la opor tunidad de
que los P aíses can pobl ación indígena
ap rovechen los servi cios particulares que
les ofrece en este sen t ido el Secretariado
General (1 subsecretari ado, secc. " Cate
quesis" ). El CE LAlVI, finalmente, ex
presa su grat itud al Comité Episcopal
de los E st ados Unidos par a la Cofradía
de la Doctrina Crist iana, qu e ha ofr eci
do al eclesiástico encarga do de la sección
"C atequesis" en el seno del Secr etaria
do General, y pon e a disposición de sa
cerdotes latinoamericanos becas para los
cursos de adiestramiento catequíst ico que
organizara cada añ o en San Antonio.

Las condic iones sociales de la Améri ca
Latina piden imp eriosamente a la Igle
sia el, ej ercicio de la caridad y por lo
tanto también de la asistencia social, de
acuer do con ' un plan que se beneficie
de la coordinación, en el plano diocesa
no, nacional y cont inental, y que sin em
bargo respete, y aún más, asegure -la de
bid a autonomía de las ini ciativas y de las
obras qu e ya están en mar cha.

Una exigencia de gran imp ortancia
para el organismo cor dinador patrocina
do por el CELAM es qu e se le r evista
de personalidad jurídica, por la que pue
da gozar de capacidad legal para actuar
en el campo administrativo, poseer bie
n es, acrecentar los fondos necesarios pa
ra el desarrollo de un a acción durable
destinada a perfeccionarse continuamen
te. Al mismo tiempo, la personalidad [u-
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ri dica ayuda a la mutua armonía entre
la I glesia, qu e aun permaneciendo en el
ámb ito el e su misión espiritual, tiene sin
embargo el dere cho y el deber de t raba
jar. en ,el cam po de la ben efi cen cia y de
la asisten cia socia l, y el E stado, si empre
más in clinado a monopolizar estas acti
vida dos.

TJa solicitud por el desp ertar de la
"ida litúrgica en la América Latina r es
ponde de lleno a la n ecesidad de su re
novación r eligiosa. As í. lo juzgó la Con
Iere ne ia Gene ral de R :o de .Iane iro, cu
y as conclusiones se det ien en con cuidado
en algunos puntos particulares. Desean
do una pa rticipación mús grande y más
viva ele los fieles en los ritos sagrados,
el UEL AM hizo voto s por que se solicita
r a de la Santa Sede la autorización para
elaborar UD proyecto de Ritual bilingüe
para la América L atina de lengua espa
ñola, así como está y a en uso en otros
países, y en el mismo Brasil. Aprobada
la petición , en la seg unda Reunión se
volv ió a est ud iar el conten ido:" la or ieu
taci ón pa sto ral del' nuevo r itual, m ar
cán dose al primer subsec re tariado algu 
nas lineas directivas para un esquema
que se sometería a las Conferencias E'
piscopales, y a las Comision es Litúrgi
«as nacionales, nombradas p or ellas . El
comp lej o trabajo,' qu e toma en cuenta
las observaciones recibidas día a día
de las Comisio nes Litúrgicas de una gran
parte de los pa íses, se conc luy ó icou ' la
red acción de un texto, del cu al se ocu pó
ni CE IJAiVf en la Reunión de Roma.

En .g'ene ral, obtuvo' el conse n t imie nto
común; pe r o, dada la delicadeza de la
ma ter ia, se prefirió volv er a enviarlo
todavía a las Conferencias . Episcopales
para un nuevo examen sobr e puntos par
ticu lares, después de lo cu al debía .ser
en viado a la Congr egación de los Ritos,
a la cual cor responde aprobado.

En tod o lo qu e h emos delinead o bre o
veme nto hasta aquí, aparecen sobre to
dO I los ' puntos ele un programa por ·de
sarrollar , aunque no sin -a lgunas indica
ciones acerca -del trabajo y a r ealiza do.

S in emba rgo, antes de pasar a los sec
tores, donde preval ece; p on el 'contr ar io,
la -obra r ealizada, es precisoponer de r e
lieve el significado de Ui13 eircunstan-
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eia , a la cu al se hizo un a fugaz a lusi ón
en el principio de estas páginas . la par
ti cipación de la P ontificia Comisión pa
ra la América Latina en los trabajos
ele la Asamblea de los prelados Latinea
mericanos. Surgida de la misma solic i
tud que di ó vida al CE L AM, ella mues
tra elocu entemente el maravilloso progre
so de la cruzada por la re novac ión ca
tólica de este «ontine nte . Está presidi
da por el Cardenal Secretario de la Con
gregación Consis tori al, y tie ne como
mi embros él los Secretar ios de la mavor
parte de las dem ás Congrega ciones Ro 
manas. S u finalidad es estudiar ele ma
nera orgánica , y proveer a las n ecesida
des de la Igle sia en la Amé r ica La t ina,
favoreciendo una estrecha colabor aci ón
entre los var ios dicasterios de la Cu r ia,
y ap oyand o con su altísima autoridad
la obra del CELAM. De este modo. ex
presa ella la primera y más imp or ta nte
aplicación de la exige ncia, de qu e se ha
hecho eco la palabra del mismo Sumo
Pontífi ce, en su discur so a los prelados
latinoamericanos.

"Sabido es, d ice el Santo Padre, qu e la
I gl esia aconsej ada p or la experiencia de
los siglos - p r ef ier e dej ar a sus hijos
y a las or ganizaciones que fl ore cen en
Ell a, él salvo siemp r e las razones de la
Autoridad .Jerárqui ca est ablecida por
el mismo D ios y el princip io de la d is
cip lina eclesi ás tica , aquella r acional li
bertad de movimien to que, a ún en la
sociedad humana, es fu ente de riqueza
de ene rgías y de in iciativas. Pero es t am 
bién verdad que cua n to más urgen los
p elig ros, tanto más n ecesar io es ajustar
s ólid ameu te las fi las para alcan zar el
comú n yd ifíci l f in. T oca entonces a
quien ti ene la responsabilidad del éxito
de la empresa -esta Sede Apostólica y,
en unió n con Ell a, los P as tore s de las
Diócesis- p roeurar la cohesión y coor
dinación de las fu er zas, a f in de evit ar
to da pérdida, y sea posible obte ne r , vin'
b 11iS uaviti«, los re sultad os que la volun
tariosa ·pero desgregada ge neros ida d de
los individuos j am ás lograr.ía cons eguir"·

La aparición de este or ga n ismo en el
seno del CELAM fue con t inuac ión del
trabaj o qu e había ini ciado con celo desde
qu e, el 19 de abri l de ] 958, f ue eonst i-
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tu ído por Pío XII, y qu e estaba desarro
llan do y sigue desarrollando, también
por medi o de r euniones celebradas asi
duamente todos los meses, con una ef ica
cia t anto mayor cuanto que se comp one
de los rep resentan tes de los ór ganos ele
qu e se sirve el S umo Pontífice en el Go
bierno de la Iglesia Universal. La su er
te del catolicism o en ' la Amér ica Lati
na ti ene u na conso ladora garantía en
est e organismo, no sólo por el desarrollo
y el empleo de las ener gías, con las cu a
les puede contar dentro de cada país,
sino también p or la contribución de a
qu ellas otras, qu e lo ha cen deudor dc la
generos idad de la Igles ia en otros con
tinen tes, en un a fase provisio nal , per o
in evitable.

No es poco el t rabajo que pi de toda
vía cons ideración, y es grandísimo el qu e
exige nuevas ener gías; per o, no es cier
tamente menos apreciable todo lo que la
divina Providencia ha conce d ido al CE
I-lAl\1 real izar o iniciar, no diremos so
lam ent e en todo el tri enio de su vida,
sino también en este úl ti mo año .

Nuestra rápida (~ inadecuada res eñ a
tiene su raz ór, lógica en aquella " amplia
y cor dial colaboración", en qu e el Santo
Padre ve un o de los medi os Iundam en
tales para la renovación del catol icism o
en la Am éri ca Lat ina, y que es necesa
ria, según su misma adver te ncia, "no
solamente en tr e aqu ellos que, t eniendo
comu nes preocupaciones y problemas,
pueden juntos p rofu nd iza r mej or los as
pe ctos y reforzar, al men os en parte, las
r ecíprocas posibilidades de solu ción; si
no también Con cuantos estén en grado
y mu estren volun tad de prestar un au
xili o f r atc rno, hoy tan ind ispensable pa
r a Amér ica L at ina". E stas palab ras pro
clam an una augus ta conf irmación de la
naturaleza , de la actividad y de los fin es
de l CE LAM. E ste es un órgan o d e con
tacto y de cola,boración -afirma el P a
pa- ent re las Ccnf'erencias E piscop a
les de Am érica Lat ina, prosigu iend o el
estudi o de los problem as qu e a todas
ella s interesan y facilitando así el exa
men más pormenorizado de parte de ca
da u na de ellas ; da nd o mayor impu lso
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y ef icacia a las activ idades católicas en
el Cont inente, mediante 'una oportuna
coor d inación ; p ro movie ndo y sostenien
do iniciativas y obras qne por lo menos
en forma indirecta, sea n de común inte 
r és para los pueblos de Améri ea Latina'.'

Entramos de este modo en la acti vidad
desarrollada p or el Secr etari ado 'Gener al
del CELAM, con la colaboración de sus
cinco snbseeratari ados. P er o la amplitud
del trab ajo r ealizado nos permite sola
mente una alu sión gen érica (~ in com pl e
ta, qu e r ecoger emos del mism o Se~reta -,

riado 'Gener al' : I , "

'E ste año fu'e ' part icularmente féiJuü
do en Congresos y Semanasáe est udiJ
social de carácter ta nto gener al como
especializado : lu cha an t ia lcohó lica, pro
tección de la jo ven , aposto lado ele las
cá rceles, et c. El hecho de úo(ler ,comen 
zar ah or a a r ecoger ~, sa car provecho de
un cú mu lo de exper iencias y de in icia
tivas antes dispersas j' .olv idadas. y O"
po der or ien t a r en el Futuro Ios trabajos
y las actividades hacia los puntos vitales
que tocan más la vida social del cont i
nente, indica Un seguro ' progl'<~ SO , gra
cias al trabaj o desarrollado -po r el CE
LAM mediante: ' su . Secr et ariado Gene
ral ... Bl -esp íritu de u na vasta y segura
colaboración, qu e comienza a respirarse
en la América Lat ina, y la man era' p rác
t ica, operante y' activa, con que son a
p lica das enlos var ios países ')' en las dió
cesis las ' div ersas fórmulas de coordi na
ción propuesta!'> por el CEIJAM , conf ir
man el progreso a que se ha llegad o 'en
este cam po . . . ' ,. ,

Entre la s r ealizaciones pr ácticas,
r ecordarémos solamente la const ituc ión
de la Unión L atinoam ericana dI' la Pren
sa Católica (ULAPC ) , por la cual se ha
p reocupado t anto el CE I.JAM, efec tuada
en u n congreso convocado ' expresamente
en Lima-en el pasado mes de abril. El
nnevo organismo señ al a una etapa ca:
pital en la organi zación y en el progreso
ele uno de los inst rumen tos más efi caces
de apo stolado, capaz, t al cu al es, (1(' , dl'
sa rrollar una coord inación. t an to más ne~

n esacia cuan to más <'08tOSIl es In disp er-'
si ón d!' lAS fuerzas frentp a la lJl' g'C' l1eia

el e necesid ad es gravísimas. .



Para dar un indicio acerca de las for
mas de colaboración, que tocan todavía
más directamente la vida de la Iglesia,
debemos volver a las palabras del San
to Padre para ver allí señalada la meta
grandiosa, la cual también desde lejos,
da sentido y valor unitario a las dife
rentes acciones que a ellas deben condu
cir. Cuál sea esta meta, es apenas el ca
so de decirlo: es decir, un refuerzo
orgánico de las estructuras básicas dc la
vida eclesiástica, .de vuestras Naciones,
que les permita extenderse en toda su
benéfica riqueza para ventaja de vuestros
pueblos en todos los campos en los cua
les la Iglesia tiene el derecho y deber
de extender su propia obra ... Esto sigo
nifica -ante todo y fundamentalmen
te- lograr la suficiencia, también nu
mérica, de las fuerzas ' apostólicas, en
particular de los sacerdotes .. ..

'Se presentaba, por consiguiente, en el
discurso del Papa el tema ·de 'los semi
narios, dentro del cuadro del programa
llamado por él "a largo .plazo". La "pre
eminente importancia" reconocida a este
problema, que constituyó el' centro de las
preocupaciones y del estudio de la Con
ferencia General de Río de Janeiro, se
encontró de nuevo en Roma en el Primer
Congreso de los Rectores de los Semi
narios Mayores de 'Amér ica Latina (21
27 de septiembre de 1958), al cual había
dado el CELAM interés, est ímulo y apo
yo. En efecto" desde aquel encuentro
del Episcopado, se había advertido y
ponderado "la gran utilidad de que se
crease una Confederación Latinoameri
cana de los Seminarios, la cual, promo
viendo reuniones periódicas" principal
mente de Rectores y Directores espiri
tuales, conduzca a la mayor uniformidad
en la formación sacerdotal, y sea medio
eficaz para facilitar el intercambio de
impresiones y de experiencia ... "

Como paso inicial hacia esta meta, se
señaló en la primera reunión del CE
LAM la importancia de celebrar, en todos
los países latinoamericanos, congresos y
cursos regionales para superiores de se
minarios; y ya en la segunda reunión,
se estableció la fecha de un Congreso
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Latinoamericano que se tendría en Ro
ma.

Sus conclusiones y el esquema de los
estatutos provisionales de la proyectada
Organización de los Seminarios Latino
americanos (OSLAlVI), fueron sometidas
al CELA1\1, que pocas semanas después
se reunió, también en Roma, y que prc
sentó con algunas modificaciones los dos
documentos a la Congregación de Semi
narios, de la cual se obtuvo Una aproba
ción provisional, dejándose la definitiva
para 1961, cuando se vuelva a reunir la
Asamblea. La Organización depende ju
ríd icarnente de la Santa Sede, mediante
la Sagrada Congregación de Seminarios,
y del Consejo Episcopal L ati noamer ica
no (Art.5), el cual ha de ratificar la
elección, sea de los miembros del Comité
Ejecutivo, o bien de los Secretarios de
Zona (Art. 10). En efecto, para facili
tar , los trabajos de la Orga nización, los
Centros de estudio Eclesiástico serán a
grupados en cuatro zonas: Caribe; Na
ciones Bolivarianas; Estados del Sur;
Brasil (Art. 9).

El proyecto de una coordinación de
los Institutos Religiosos, que dentro de
los mismos había conducido ya en varios
países a Conferencias o a Federaciones
Nacionales, fue realizado en Roma en
una reunión de Superiores Mayores de
América I~atina,qul.' S8 celebró en los
mismos días ele la del CELAlVI: La coin
cidencia no fue casual y no solamente
por fuerza de eircunstan cias externas,
sino también, por un nexo ideal. En efec 
to -como dijo ante 1.'1 CELAM el Secre
tario de la Congregación de Religio
sos- "el ejemplo luminoso y eficaz, que
en el campo de la organización y de la
acción jerárquica significa la consola
dora unidad episcopal eclesiástica cons
tituída por el CELAM", se combinaba
con la "urgencia de adaptar y de exten
der capitalmente a los estados de per
fección, un organismo interno que sin
tonice y unifique la acción religiosa, y
facilite la cooperación subordinada a las
obras apostólicas J erárquicas".

La Confederación Latinoamericana de
los Religiosos (CIJAR) surgió, por lo
tanto, estrechamente vinculada al CE
IJAM, y algunos de los artículos 'le su
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reglamento provision al ha cen expresa re
f erencia a di chos ví nculos ,...

Nuestra revista se ha r eferido ya va
r ias veces a la r espuesta qu e han dado
a la expectat iva solícita de los P apas,
Bélgica, E spañ a, Canadá y los Estados
Un idos. Providenc ialmente, llO se trata
ba de ayudas esporádicas, por lo cual
su progresivo desarrollo pide que se a
bra otra vez una página de or o, pa ra r e
gist rar nuevos datos y nuevos propós i
tos de gene rosida d.

Hay qu e decir en pr imer lugar qu e,
también en algún caso an terior a la fun
dación del CE lu\M, tal es ini cia ti vas han
recibi do de él Un estimulo f erviente y
un ap oyo, qu e por una parte es cada
vez bu scado, y por otra Se muestra siem
pre más r ico f\ industrioso.

De sde 1954 un compacto grupo de sa
cer dotes españoles, pertenecientes a Or
denes y Congregaci ones Religiosas, se
dirigió al P erú para realizar una gran 
diosa misión general, qu e duró seis me
ses, como prep aración al Congreso Eu
ca ríst ico Nacional. Los frutos fueron ta
les qu e se pensó emplear este Equipo
misionero para Ecuador en 1955 y para
Bolivia en 1957 . En 1958, el Equipo fue
de nuevo a Ecuador con u n centenar de
predi cadores, de junio a noviembre. La
renovación religiosa que se siguió su peró
toda expec tat iva, desp er tando las espe 
r anzas de otr as Naciones: un os 70 mi
sione ros comenzaron el 30 de novi embre
de 1958 una pr edi cación gene r al en Pa
namá, conc luyén dola a me dia dos ele re
brero de este añ o. I nm ed iatamente des
pués unos 90 misi oner os se dir ig ieron
a la República elel Salvador , re cogie ndo
allí también en varios meses de trabaj o,
el éxito obtenido ya en otr as partes.

La d eterminación de dar forma est a
ble a un E quipo misionero para ay uda
de la América Latina, fue to mada en
consi der ació n du r ante el Congreso I nter
n acion al de Misioneros en Loyola en
1956. Se estudió mejor la idea en el Con 
greso de P erfección y de Apostol ado ce
lehrad o poco ti empo después en Madrid ,
en el cu al la Confe der ación de los Reli
giosos de E spaña cons t it uyó también la
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Federación del Apostolado de la Pala
bra. Era natural qu e el nuevo Organi s
mo se volvi era hacia el CELAM, no so
lamente por causa del trabajo ' qu e -estaba
realizando, sin o también para aquella
cons olidac ión de sus estr uctur as, qu e hu"
rá más provechosa, m ás amplia !y más
durader a la obra en favor de ' la Am é
r ica Latina, don de ya ha mostrado ' que'
responde providencialmente a ' la dilata
da a nsied ad espirit ual qu e agit a ihasta
lo más profundo el a lma de aquellos
pueblos. Se somet ió Un r eglamento, a
probado pr ovis ionalmente por 'la ' Ponti-'
fi cia Comisi ón para la Amé r-i ca Latina
en Agosto c1e 1958, a los pa i'ti cipant s
c1e la I U Reun ión del 'CE LA M', "cu yas
correc ciones fueron tomadas en clle l~tcl
en un nuevo texto qu e la Po ntificia ' Co
misión aprobó el 6 <le febrer o de e'ste año
ad etcperim cn tum» et ad 'trienuiwm ,

El Equipo, const ituido po r la COI.!l' e~

deraei ón de los Religiosos ele E spaña, eri
el seno de la Federación del Ap ostol ado'
de la Palabr a, "se p one incondicional
mente a las ór dene s 'de la' J'erai-quia. I e»
la fo r ma 'máS evangélica de p lena sumi '
sión a t odas las indicaciones de los Bre
lados" (A r t. 5) .- ,y no solamente en 'es
to, sino también en todo j ' muestra ¡;un'
edif icante esp ír it u de colaborac i ón ( ~~ clP
entendimiento con la J erarquía . ' ' 1

A pesar de ser cons ide rado como un
instrumento destinado á dar un arayuda
de emergenc ia, el Art. 12 del 'uuevo l'e{
glamento prevee el estudio de' los medios
más convenientes y ef icaces ' para conso
lid ar sus frutos. A est e propósito,' es ' de
recordar que los Obisp os del' Ee uador
han pedido a la Confeder aci ón: de los
Religios os de aquel país qne constitu
yan un Equipo Mision er o nacional; para
manten er el bien obtenido en las ' rlÓ f.: mi :
sienes generales de 1955 ~- de 19'58, 'Po
nién dos-e a dispo sición de los' varios Or 
din arios para las Misiones populares:

. I l' , ' '', • .', ~J
,

" ,
En la III Reunión del CE LA':IVr, .Es

paña apareció de nuevo con notables de
sarrollos de la Obra ele Cooperaeión Sa
cer dota l H ispanoam er ican a (OCSH A) ,
ya altamente benemér ita en los di ez a
fias de su vida. En noviembre de 1958:
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eran 279 sus sacerdotes dedicados en
América a la cura de almas, en los Se
minarios y en otras formas particula
res de apostolado. El número de 82 alum 
nos del Seminario Teológico es más ele
vado que en todos los años precedentes,
y hay una esperanza segura de que au 
mente todavía, a pesar de la rigurosa se
lección de los candidatos, habiéndose
también constituído secciones latinoame
ricanas en los seminarios menores de
Zaragoza y de Santiago de Compostela.

La OCSHA ha extendido recientemen 
te su propio ámbito, instituyendo la O
bra de Cooperación Apostólica Seglar
Hispano Am eri cana (OCASHA ) para
laicas católicas, solteras o viudas, formán
dolas para un apostolado específico co
mo maestras, enfermeras, asistentes so
ciales, catequíst icas, etc . De may o a julio
de 1958, Un primer grupo de 17 seguió
un cu rso para prepararse a prestar sus
actividades en las obras de una parro
quia en la República Dominicana ; otros
van siguiendo al primero.

También el Collegium pro América La
tina r egistra crecientes resultados en sus
empeños de reclutamento y de forma
ción de sacerdotes: en abr il de este año
habían llegado , ya a 40 los Europeos en
viadas a la América Latina, y a 78 los
Seminaristas y Sacerdotes en ' prepara-
ción. .

Grandes esperanzas, justificadas ca
da vez más por realizaciones considera
bles, se desarrollan en la Am érica del
Norte, que está unida por vínculos geo
gráficos, comunidad de intereses también
civiles , por r elaciones e intercambios de
todo género. can los países Latinoameri
canos , y qu e .sabe comunicar tan gen e
rosamente, t ambién 'fuera de sus confi
nes, aquella riqueza qu e, a Dios gracias,
muestra en ella la vida católica.

Los .detalles que hemos dado hace po
cos meses acerca de la Pi01l.S S oaiety oi
Sto Jeme» the Aposile, establecida por
el Emmo. CardoRicardo Cush ing, Arzo
bispo de Bast an , para enviar sacerdotes
a la América Latina, piden un consola
dor complemento. No había transcurri
do un año , desde qu e el ilustre Purpu
rado había expresado su propósito, cuan
do ya el 22 de febrero último pudo cele-
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brar en su catedral la ceremonia dc la
partida de qu ince sacer dot es. En los pri
mer os días de marzo se dirigier on a Co
chabamba en Bolivia, donde recibirán
hasta el mes de julio un a preparación es
pecífica para el campo a l qu e han sido
envi ados. De allí irán a la Arquidióce
sis de Cuzco y a la nueva di ócesis de
Aban cay en el P erú, para asumir ini
cialmente el cuidado de tres parroqu ias,
con una población de cerca de 180.000
fi eles, por un período de tiempo dejado
a la libre determinación de los interesa
dos. En Lima, una pequeña parroquia
ofrecerá la opor tunida d para const ituir
una procura de la P ía Sociedad , mien
tras dos sacerdotes trabajarán en Santa
Cruz en Bolívia. El clero y los f ieles de
la Arquidiócesis de Bastan han secun
dado y secundan gen erosam ent e el ardor
apostólico del propio pastor, comprome
tiéndose con los gastos del viaje de los
sacerdotes, su manutención, la const ruc
ción de las casas parroquiales y otras
ayudas.

El Santo P adre, ad emás de un autó
grafo de bendición y de aplauso para la
obr a d el Cardo Cushing, quiso exp resar le
tambi én con una car ta , f irmad a por el
Cardenal Secr etario de la Congregaci ón
Consistorial, la viví sima complacencia
por la fundación de la Pía Sociedad ,
que . . .se propone asegurar una preciosa
colaboración sacer dotal a las r egiones
de nuevo mundo, a las cual es la gente
ibérica ha llevado , junto con el idi oma y
su civilización, tamb ién el t esoro de la
fe cr ist iana ... repetidamente, sobre todo
en estos últimos tiempos, la Santa Sede
ha multiplicado sus llamadas para que
la ayuda y la fraterna cooperación con
curran a superar felizmente las dificul
tades, que hoy atraviesa la vid a católca
en las vastas r egion es de la Am éri ca La
t ina, y para qu e las energías, tan ri cas
en ella, llegu en a florecer y a desarro
llar se vigorosamente para ventaja de t o
da la Iglesia . . . Que el vástago, todavía
modesto pero ri co en promesas, cr ezca
~r se vigori ce, porque son t antas las ne
cesidades a las cuales hay que proveer .
Mientras tanto se den con especial cui
dado los primeros pasos, va qu e los bu e
nos resultados ini ciales sirvan de guía
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y de ánimo p ara los futuros. . . En el
próximo ver an o la Pía Socicdad abri
rá en Bastan su pro pia sede central,
núcleo organizat ivo, propulsor, y semilla
de mayores desarr ollos para el f utur o.
Con vivo interés, el Santo P adre ha no
tado qu e dicho cent ro se propo ne ser vir ,
además, par a p romover y para facilitar
los contactos y la asis te ncia espi ri t ual
de los jóvenes latin oam eri canos que es"
tudian en los I nstitutos Universitarios
de B astan. E s esta, en realidad, un a es
pléndida forma de amistad y de ap osto
lado para tutelar el más p recioso de los
tesoros, que es la fe, y para f omentar
el espíritu católico en hombr es que cons
tituirán un nú cleo select ísimo entre los
futuros dirigentes de la .vida pú blica de
América Lati na. El Santo Padre no pue
de dejar de al abar 'y animar todo esto,
como un ejemp lo digno de ser imi tado
donde se presenten aná logas circunstan
cias . ..

La insistencia con que el Papa expone
al Episcopad o y a los f ieles de los E sta
dos Unidos las necesidad es ele Amér ica
L atina, mu estr an las esperanzas que él
alimenta acer ca de su avuda,

Estas espe ranzas t ienen ahora una
nueva garantía en un paso importan te
dado en los primeros meses de este año
por el Admi1ústHttive Board de la N«:
tional Caihotic W eltare Conjerenc e, la
cual, en respuest a a una proposición de
la Pontificia Comisión para la América
Latina, ha constitu ído un subcomité de
seis Obisp os, p r esidi dos por el Car do
Cush ing, con el fin de ll evar a cabo,
mediante contactos r egulares con el CE 
LAM, una siemp re mayor y orgán ica
colaborac ión en tre la Jerar quín Cató li
ca del Norte y la del Su r . -El subco
mité- qu e se mantendrá en contacto
con la Pontificia Comis ión para la Amé 
ric a Latina - será un pr ecioso cen tro
de coordinación para la activ idad de las
var ias orga ni zacion es qu e tr abajan ya
en los Estados Unidos en favor de la
América Latina, y acerc a el e las cuales
nuestra revista dió en otr a ocasión un
breve informe, E sto se pres taba también
para dar un bu en im pulso a la j¿¡ea del
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encuentro, que al principio debía tener
lugar entre los represe ntantes de la Jc
rarquía Norteam erican a y de laBrasile
ña, pero qu e lu ego f Ue extend ido a todo
el Episcopado Latinoamericano, con la
esperanza seg ura de que signif ique el
princip io de un a fo r ma estable de con
tacto y de colaboración orgánica.

En efecto, si b ien la Santa Sede está
bien persuadida de qu e la solución ra
dical y definitiva de los 'pr oblemas r eli
giosos, que an gusti an hoy el. los ' paí ses
latinoamericanos, no po dr á venir más
que de sí mismos, Y' aunq ue vea con la
más viva complacencia .cómo se real iza
en ellos un vigor oso movimiento dé r eno"
vació n espiritual y organizat iva que 'o
frece las mej or es garan tías para el por
venir, no puede tener sin 'embargo nin
guna duda acerca de la necesid ad de qu e
por ahora las fuenms a postólicas, qu e
trabajan en la Améri ca Lat ina, sean am
pl iamente sosteni das y apoyadas por la
ayu da fraterna d el resto del mu ndo ca
tólico,

Todo lo que se está r ealiza ndo en los
E st ados Unidos y en el Canadá hon ra
altamente al Episcopado de esas Nacio
n es; pero la Santa Sede juzga que "tan
to por los vínculos par tic ulares que, ,a
pesar de la dif er encia de lengua y de
tradiciones, unen a los países de toda la
América, como por el desarroll o (le la
vida católica en las dos grandes nacio
nes del Norte, tal colaboración puede y
debe llegar a ser tod avía más intensa y
múltiple, según un plan o cuidadosamen
te preparado" .

El encuentr o está sien d;) prepa ra do a
cargo del CELAM, y te ndr á lu gar con
la participación de su Presid ente, de sus
dos Vicepresid entes, y de otros tres P re
lad os, elegidos de modo qu e r epresenten
a todo el con tinen te . El CE LAlVr ofrece
a esta Reunión el estudio qu e ha con
sagrado a los problemas de la América
Latina, y el cuadro de los remedios qu e
hace ti empo está proponiendo. Será así
posible hacer r esaltar a lgun as soluciones
ya suge r ida s, y par a cuya cabal r ealiza
ción será ciertamen te ventajosa la ayu
da concr et a qu e p odrá fiar la .Ierarquía
Norteamericana. Tales ser ían , por ejem
plo, la fundación (l e seminar ios, especial-
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mente regionales o nac ionales o de un
grupo de naciones; el env ío de clero, pa
ra el bu en desarrollo de iniciativas ya
en marcha ; la ense ñanza del inglés en las
escuelas Católicas de Amé r ica Latin a, a
cargo de religi osos norte americanos : la
as istenci a moral y religi osa de los estu
di an t es latinoam ericanos en los Estad os
Un idos y en el Canadá; la colabor ación
en el camp o de la prensa y de otras pu
blicaciones para la defensa de la fe y pa 
ra la difusión de la doctrin a cr ist iana, . ,

La III Reunión elel CEIJAlVI ha mos
trad o luminosam ente cuán dinámica sea
la id ea de la coor d inación y de la cola 
boración, a la cu al hace 3 años se con
fiaba la imposter gable ren ovación de l
catolicismo en la América L atina.

Mientras la diversa evolució n general
de los pueblos latinoameri canos y las in
mensas distancia s se conj uran, (,OH mu -

chas otras caus as, para ai slar moral y
físicamente al Episcopado, en Roma és
te se presentó compacto e impregn ado
p or una viva conc iencia unitaria, sobre
todo en el estudio y en el recurso a los
med ios más adaptados para la con quis
ta de objetivos cap itales. Pero los prela
dos latinoam ericanos no solamente se
siente n soste ni dos por el consent imiento,
sino también p or las fu er zas qu e la Igle
sia trae ele t odas partes a SUR fl ancos
para revigorrzar su obra y asegur arl« el
éxito .

Es signo y ausp icio de u na particular
Providencia Divina qu e el CELAM ha
y a r ecogido, en su III Reunión, una de
las p r imeras solicit u des ele un Pontifi ca
do, consagr ado desd e el pr incipio de mo
do espec ial a los pr oblemas pastorales.

Fiorello Cava:lli S. l.

(Publicado en "La Civilta Oattolíca",
1959, n, 592-606, Qllad. 2616).

Actividades de la Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana

NUEVA S PROMO CIONES

La Comisión Episcopal de la Obra de C. S . H . sig ue en E sp aña su lab or
enc amin ada a in t ensif ica r el movimiento de ay uda, que ha ce di ez años come nzó
con buena orientación y éxito.

El informe que dicha Obra presentó a la I II Reunión elel CELA1\'I en Ro
ma, daba cue nta de las ac tividades realizadas hasta aquella f ech a , noviembre de
1959. Ahora se nos f acilitan algunos datos, qu e completan aquel inf or me y lo
ponen al día.

l-Preparación de sacerdotes . Entre los or denados en España du rante los
últimos diez años ha prendido f ácilmente la idea de ofrecerse a la I glesia para
trab aj ar en el campo que más necesita hoy d e bu en os y abundantes opera r ios.
El episcopado esp añol ha ido est udi ando el ritmo que p odr ía impr- imirse a su
ay u da , par a no producir trastornos en los cuadr os diocesanos pr opios. Algunas
di ócesis han podido ser más esplén didas que otras. En conjunt o se han ido
of rec ien do a la OCSHA promociones de sacerdotes con los cu ales r ila ha orga
nizado sus cursillos de preparaci ón en el Colegio Sacer dotal Va sco de Quiroga ,
qu e tiene montado con esa finalidad.
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J-la Serena (Chile) 2
Miamí (Esta dos Unidos) il
Nueve de Julio (A r gent ina) 4
P et rópolis (B ra sil) 2
Resist enci a (Argentina) 2
Río de J anei ro (B r asil) 12
San Agustín ele la l~l ol'id a (KU.) 10,
San Isidro (Argentina ) 2
San José de Mayo (V rugu av ) 2
Tucumán (Argentina ) 2

Desde el pasado mes de noviembre se celebraron dos cursi llos en dicho Co
legio. Han asistido en total 27 sacer dotes, destinad os en la siguiente forma :

(Bol ivia ) Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . fí (Ecua dor ) Cuenca . . . . . . . .. . . . . 2
(Brasil) Barr a do Pir aí 1 (Guatemala) Quezultenango . . 1
(Chi le) Copiapó 4 (Nica ragua) Managu a o. .. . . . . 2
(Chile) Antofagast a . . . 4 (Repúbli ca Dominicana) 5
(Chile) Santiago 1 (Venezuela) Maracay , . . . . . . 1
( Colombia) Girardot 1 (Venezuela ) Calabozo _. . .. 1

Como puede apreciarse, un a bu ena p arte de los asist entes a ambos cu rs i
llos se destinaron a reforzar los equipos qu e ri gen los Se minar ios de Sucre
(Bolivia ), donde la Obr a mantiene a ocho sacerdotes; Semin ar io Nacional de
Managua, donde hay ocho Sacerdotes y Semin ario de Cuenca (Ecua dor), qu e
este añ o comienza los curs os de Filosofía.

2- Sem inaristas. Durante el curso 1958-1959 han in gresado en las secciones
del Semin ario Menor de OCSHA (Zaragoza y Santiago de Compostela) varios
semina r ista s procedentes de distintas diócesis españolas.

Para el Seminario Teológico de la OCSIlA. fueron admiti dos 82 semina
r istas : han estado patrocinados por las diócesis ele :

Antofagast a (Chile) 3
Bahía Blanca (Arge nt ina) 2
Barquisimeto (Venezuela ) 3
Barra de P iraí (Brasil) 5
Cajazeiras (Brasil) 2
Coro (Venezuela) 3
Corumbá (Brasil ) 4
Cuibá (Brasil) 7
Chill án ( Chile) . " 3
Goiás (Brasil) 4
Jataí (Brasil) 2

A ellos se han añadi do los qu e han realizado sus estudios en el Colegio
Mayor Hi spanoamericano de la Universidad Pontificia d e Salamanca y en la
Secció-n de la O. C. S . H. A. en Comillas.

3- 30 nt~evos sacerdoies ordenados en el Seminario Teológ1ico de la O. a. S . H .
A. El día 21 de junio pasado se ordenaron los diáconos que 'const it uyen la ter
cer a promoción del Seminario 'I'eol ógi co d e la OCSl-IA. Of ició el Excmo. y
Revm o. Sr. Arzobispo de Zaragoza, Mons. Morcillo, Presidente de la Comisión
Episcopal.

Los tr einta nu evos presbitcrosestán destinados a las diócesis que a conti
nuación se citan, a las cu ales se in corporarán después el e r ealizar II u ensayo
apostólico en sus propias diócesis de origen :

(Argentina ) Nueve de Julio . ,.. 2
(Brasil) Corumbá tJ.
(Brasil) Barra do Piaraí 5
(Brasil) Cuiabá 3
(Brasil ) Goiás 4
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(Brasil ) Pet rópo lis .
(Brasil) Río de .Ia neiro .
(V. S. A .) Sa n Agustín .
(V enezuela) Coro . . . . . .

2

4
1

1.71



Se han comenzado a recib ir las solicitudes de ingreso para el curso 1959
1960. Son muy numerosas y cubri r án con creces las plazas dejadas libres por
los nu evos presbtteros.

4-V'isi ta-s de los pretados iaeroomer icanos . Los particip an tes a la LlI Ren
ni ón del CELAiVI visitaron casi todas las in stalaciones de la OCS H A en Ma
drid. Después han ido oscalon ándose, a través de los meses del año cor r icnte,
las visitas de los prelados qu e r ealizan su visita "ad limina". Como es natural,
crece n con est e motivo el númer o (le peti ciones ele ay uda sace r dotal, que la
OCS HA ha de esforzarse en atender en cl p lazo más breve posible.

La Acción Católica y el movimiento Por un
Mundo Mejor

Enh'evistB de la Junta Oentral de la A. C. M. con el R. P . Lo m bardí.

No siempre se ha tenido una just a aprec iac ión de las verdaderas re laci ones,
qu e deben existir en tre la A. C. y el lVI. 1\1. M. Nadie más autor izado par a pre
cisarlas, y para disipar más de un malentendido que el propio P . Ricardo 110m
bardi , S. J. Durante su visita reciente a México tocó est e punto, en una en tre 
vista ten ida con representantes autori zado s de la Acci ón Católica Mejic an a.
El "Boletín de la Junta Cent ral" de la A. C. M. r ecogió aquel cambio de ide as,
qu e rep roducim os a con tinuación:

Durante la reciente perman encia. del Rvdo. P adre Lombardi en esta ciu
dad, se efectuó un a entr evista COn la Junta Cent ral, representada por su Asis
tente E clesiástico Nacional Sr. P bro. Lic. Rafael Vázquez Cor ona, el Sr. Ma
nu el Esteban Cal y Mayor , Presidente Nacional de la Acción Católica y Miguel
Angel P ortillo, T esor ero ele la misma Junta. En ella estuvieron presentes el
Rvelo. Padre Juan Pablo P aledet OFM., y los sace r dotes encargados del Movi
miento en Méxi co, P adres Alamilla, H erriández y Zavala .

Se presenta a cont inuación las preguntas f ormuladas por el Presidente
Nacional de la Acción Católica Mexicana al Rvdo. Padre Lombardi.

l-Padre, habl an do en un plano general, la Acción Católica ha prestado
alguna cooperación para el consolidamie nto y extens iónclel movimiento para
un Mundo Mejor 1

El Mundo por un Mundo Mejor es un ide al que el Papa prop uso a toda
la I glesia. De n inguna manera es una org anización particular sino un cspirit u
que debe penetrar todos los sectores de acuerd o con su resp ect iva naturalezu.:
sacerdotes, seglares, re ligi osas, etc.

E s evidente que en este llamado tenga un lugar mu y par t icular la Acción
Católica qu e es el ejército de los seglares organ izados por la Iglesia,

E sta af ir mación que se pod.ia der ivar de la simple consi deración de la.
naturaleza de la Acción Católica, ha sido confir mad a por los hechos : en Italia ,
donde el Movimiento empezó, la rama de los hombres respondió en for ma ver 
daderamente excepcional, procur ando que todos sus dirigent es re cibier an este
espír it u en cursos espec ia les, y fué la misma rama de los homb res la que
constr uy ó coa g ra ndes sacr if icios el Cen t ro Internacional por Un Mundo Mejo r
qu e es como el Cuarte l General del Movimiento. E n pro porción un poco redu
cida, no podría deci r muchas cosas de las otras ramas" .
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2-Cuál piensa su Reverenci a, que deba ser el cometi do del Movimiento
un México 1

"La na turaleza del Movimi ento cons iste en un esfuerzo unitario de las ener 
gías católicas para un cambio del mundo hacia un estado mejor que el anterior.
'I'iene en su naturaleza Un senti do permanentemente relativo al est ado prece
dente de manera qu e quedará para si empre necesario y legítimo en la Igl esia".

Su característica debe ser la unidad de los esf uer zos con el respeto más gran
de de la variedad de las mismas energías, todo hacia una const rucción social
más divina en sus miembros y en sus estr ucturas. Aplicando este concepto
a México, el Movimi ento querría procurar un deseo intenso de unión de las al
mas magnífi cas qu e en esta tierra han nacido ele la sangre de los mártires,
cr eando en tod as ellas la confian za qu e can su mutua unión podrá mejorar mu e
chísimo el estado de la comU1~idad mexicana aún rn el orden civil" .

a-Qué cooperación desea qu e preste la Acción Católica Mexicana para el
Movimiento para un Mundo Mej or f

" Mient ras a los sacer dotes corresponde en este Movimiento, particularmen
te la formación menta! en las verdades divinas y la educación de las voluntades
en el mismo sen tido, a los seglar es corresponde parti cularment e la encarna
cién de esta vid a renovada en Cristo en todas las estructuras terrestres de la
vida socia l. No hay duda que en este esfuerzo de los seglares la Acción Cató
lica, por su número y por la generosid ad tradicional de sus inscritos deberá
tener un lugar de primera impo r tancia : defender y ad elantar las t r incheras
en todo el campo d e la acción cristiana seglar. No doy ejemplos porque Se de
benia citar casi todos los sectores en que ha de desarrollarse la acción de la Igl e
sia en el mundo de hoy : la prensa, la acción social, la catequesis, no son sin o
pequeños ejemplos entre muchisimos qu e se pod ían citar".

4-Padre, por el valor qu e ti enen sus palabras y por su conocimiento de la
materia, cr eemos qu e ser ía muy valioso nos dijera cuál es el pensami ento de Su
Santidad Juan X XIII sobre la. Acción Católica ?

"En primer lugar podremos r esponder que todos los Papas cons tit uyen
una unidad de tal manera continua. que el silencio de un o sobre un argumento
signi fica por si mismo la aprobación de tod o lo qu e se había dicho por otros
Pontífices en la misma materia. Ahora es tan conocido lo que hab ían dich o
particularmente Pío XI y P ío XII sobre la Acción Católica, qu e bastaría aque
llo para afirmar la imp ortancia decisiva de la Acci ón Católica en la Iglesia
actualmen te dirigida por Juan XXIII. Sin em bargo no f altan ya las declaracio
nes explícitas con las cuales el reinante Pontífice r eiteró las alabanzas y las
consignas para el ejército seglar fundamental de la Igl esia. A la Acción Ca
tólica Italiana en particular ha repetido ya en varias audiencias su aliento ~' su
car iño cordialísimo".

5-Cuál debe ser , por tanto, el lugar de la Acción Católi ca entre las demás
Organizaciones ?

"No hay duda que entre las organizaciones de los seglares la Acción Cató
lica ti ene el lugar princip al. Sin llegar a un a ver dadera. au tor idad sobre ellas,
está como primer a por la importancia y por la directa responsabilidad que tiene
en ella la. Sagrada. J erarquia y por muchos otros mot.ivos bien conocidos. Mien 
tr as las otr as organi zaciones son más o menos todas especializadas, ella deberá
ayudar al Cle ro en tod o el campo inmenso de la acción pastoral" .

n-Será de gran valor que nos manifieste su pensam iento sobre este pun
to: Se puede decir que el siempre recordado y tan amado P ontífice Pío xn
pidió la r eforma del nombre y de las est ructuras de la Acción Católica ?
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"Pienso qu e tal vez esta pregunta tenga relación con cl discurso que Su
Santidad P ío XH, tuvo en ocasión del Segundo Congre so Mundial del Apostola
do de los Laicos. Yo me encontraba personalmente presente en aquella ocasión
con el quei-idísimo Asi st ente Nacional de la A'~ci ón Católica Mexicana Padre
V ásqu ez Corona y vi v.í intensamente la resonancia que las Palabras del Pon
tífice encontraron en la grandiosa asamblea. Puedo con certeza decla r ar qu e el
Papa no pidió la reforma. ni del nombre, ni de las estructuras de la Acción
Católica. (~uien lee su discurs o nota clarísimamente cómo él se contentó con
proponer al examen de los que estaban en el Congreso una sugestión qu e le ha
bía lllegado y que tenía relación con los dos problemas de los cuales ust edes pre
guntan. 'roda lo que el Papa dijo en aquella parte del d iscurso tiene forma con
dicional, como algo que dependería de la aceptación de una .hip ótesis qu e el P a
pa por sí mismo no hace suya. Me consta con certeza absoluta que el P apa in
terrogado después sobr e este argumento confirmó la interpretación que yo he da
do como evidente en sus palabras".

7-Por lo qu e su Reverencia conoce de la Acción Católica Mexicana, cr ee
que es preciso qu e se hable de ella en las Ejercitaciones yen qué sentido debe
hablar se ?

"Es evidente que las Ejercitacione», las cuales qui eren aplicar el esp ír itu
del Mundo Mejor a un ambiente concreto y particular deberán en México men
cionar entre las fuerzas seglares en primer lugar la Acción Católica.

Nosotros 'solemos proponer el campo de la acci ón de la Iglesia distinguién
dole en seis sectores, y el quinto lo llamamos de los militantes; nos referimos
a los seglares' que quieren vivir una vida cr ist iana superior a la COmún, como
una entrega generosa al apostolado; en est e sector citamos siempre la Acción
Católica como la forma fundamental del militantismo seglar.

No sé si ustedes conocen el texto de las Ejercitaciones qu e ha sal ido hace
dos meses cn Italia y saldrá dentro de algunos meses en cast ellano: en est e
texto , si les interesa ver el capítulo del sector militante verán 'más exactamente
y lar gamente la importancia suprema que el nuevo tipo de r etiro espiritual
da a la Acción Católica". .

8- - H ablando para el caso general de América Latina, ~ cómo puede coope
rar el Movimiento para la solución principal de dos problemas: escasez de
clero y dirigentes laicos 1

. " Veo que ustedes dejan ya el arguemento de la Acción Católica. Si me
permiten querría decirles que mi amor por la Acción Católica se une con los
recuerdos aún qu eridos de mi vida, porque mi madre, cuando yo era niño, fué
Presidenta Na cional de las Mujeres de Acción Católica Italiana; mi hermana
fué Presidenta Diocesana en Roma y Vice-Presidenta Nacional.

En cuanto a la pregunta que toca las r elacion es del Movimiento para un
Mundo Mejor con el problema gravísimo de la escasez de cler o yde la falta de
dirigentes laicos, yo diría que el movimiento es un clima favorable a la vida de
todas las plantas y de todas las flores en el jardín de la Iglesia ; pero esto no
ser á directamente él quien se preocupe técnicamente del problema de las voca
cienes y de los dirigentes, pero espero que las obras que por su n aturaleza miran
a estos dos campos tendrán en el clima renovado una floración mejor en los dos
aspectos. Puedo decir qu e en la juventud ma sculina un cursillo de Ej ercitacio
nes despierta un sentido de responsabilidad en orden a la salvación de los her
manos, qu e no será excepción ver a unos jóven es decidir su vocación en aquel
entusiasmo. Y lo mismo un cursillo do Ejercitaciones entre militantes seglares
desp ertará un sentido de responsabilidad indispensable a los que guiarán el
ejército de nuestra acción seglar.
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Con este pensamiento termino, ofreciendo con todo el corazón la modesta
coope ración del Movimiento a la Ac ción Católica Mexicana, mientras hago el
augurio más sin cero de que este poderoso organismo pueda corresponder a la
con fianza que justamen te pone en él el V en erable Episcopado de vuest ra P a
t r ia".

P ara agradecer la en t re vis ta el A sistente E clesiástico Nacional P adre V ás
quez Cor ona formuló los siguientes conceptos :

"Reverendo P adre : L a Acción Cat ólica Mexicana no pued e olvidar qu e
8 . S. P I O XII convocó de m anera especial a la A cción Católica cuando quiso
in ic ia r el Movimiento en su propia Diócesis d e Roma. La situación actual de
México p r esenta serios problemas pero t ambién g r an des po sibilidades. Hay pu
j antes organizaciones apostólicas; la A. O. M. quiere hacer presente a su Reve
r encia su m ás vivo des eo de unidad COn todas ellas. El puesto que la Jerarquía
de México señala a la A. O. lVI. la obliga a ser la primera en el- servic io y en la
caridad. Al agr ad ecer sus concep tos le ex presamos la más sincer a gratitud por
cu anto el Movimiento para un Mundo Mejor hace p or México y le r eiteramos
nuestro más firme d eseo de colabor ar con los P adres Genar o Alam illa y .Iosé
i\1:¡t Hernández qu e en esta n ación lo promueven sist emáticam ente. D e manera
esp ecial qu er emos expre sar nuestro r econocimiento al Rvdo. P . Paludet por el
inter és cariño ~' em peñ o qu e en nuestras en t revis tas ha manifestado hacia la
A. C. ~I. y conf iam os en qu e tanto sus visitas com o las del P. P alu det sean
más fr ecuentes, en contrando siempre ab ierto el corazón y los brazos de la
A. O. :M" .

Crónica del Episcopado

NUNCIATURAS APOSTOLICAS

PERU-Ha sido trasladado para la Delega
ción Apostólica de Turquía, el Excmo. Sr.
Arzobispo Monseñor FRANCISCO LARDO
NE, quien se encontraba como Nuncio A
postólico en Lima.

GUATEMALA Y EL SALVADOR-S. S,
el Papa Juan XXIII designó Nuncio Apostó
lico para Guatemala y El Salvad or a Mon
señor AMBROSIO MARCHIONI, quien, des
de 1937 ha estado en el servici o diplomáti
co del Vaticano.

CREACION DE NUEVAS DIOCESIS

MEXICO-Fueron creadas las siguientes
diócesis:

Tlaxcala
San André s de Tuxtla
Ciudad de Obregón.

La primera fue desmembrada de las Ar
quidiócesis de Puebla de los Angeles y de
México, quedando sufragánea de Puebla.

La segund a, COn territorio de la Arquidió
cesis de Vera-Cruz y de la Diócesis de Te-
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huantepec: y la tercera, de la diócesis de
Sonora y sufragánea de la Arquidiócesis de
Chihuahua.

OBISPOS

BRASIL-Ha sido trasladado para la Arqui
diócesis de Para íba (J oao Pessoa), el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Arzobispo Dom Mario de Mi
randa Vilas Boas, quien era Arzobispo Coad
jutor de S. Salvad or de la Bahia.

Para la Diócesis de Parnalba fue desig
nado Dom Paulo Hipólito de Souza Líborio,
qu ien era Obispo de la Diócesis de Caruarú.

El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de la Ar
quidiócesis de Paraíba (Joao Pessoa), Dom
Manu el Pereira da Costa, fue trasladado
para la diócesis de Nazaré da Mata.

NUEVOS OBISPOS

Para la Catedral de Oeiras (Estado de
Piaui) Brasil, fue nombrado el Rvdmo. Pa 
dre Edilberto Dinkelborg. OFM.

COLOMBIA-Ha sido trasladado para la
Arquidióc esis de Mani zales, el Excmo . Señor
Arturo Duque Villegas, quien era Obispo
de la Diócesis de Ibagué.
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El Excmo. Sr. Obispo de Uruguaíana, Don Luis Felipe de Nadal desea
que todas las parroquias de su diócesis reciban el Boletín Informativo del
CELAl\1 y por este motivo, ha solicitado 40 su scrfpciones de dicha publicación.
Este gesto del celoso Obispo es Un estimulo para nuestras labores y un honor
para la mencionada publicación.

También, el Excmo. Prelado está trabajando en la fundación de una emi
sora educativa semejante a Radio Sutatenza y en un periódico independiente
con imprenta propia. En esta forma, el Brasil cuenta ya con dos emisoras con
fines educativos: una en la Arquidiócesis de Natal y otra en la DIócesis de
Urugualann,

MEXICO-Para la reciente diócesis de
'I'Iax ca la ha sido nombrado el Ilmo. Sr. Ca
nónigo Luis Munive Escobar, pá r roco de
Nuestra Señora de Ocotlán, de la Arquidió
ce sis de Puebla.

GUATEMALA-Fue promovido para la
Iglesia Catedral de Sololá el Rvdmo. Padre
An gélico Melotto, OFM., quien estaba como
Administrador Apostólico de la misma Dió
cesis.

LUTO EN EL EPISCOPADO

ARGENTINA-Minutos después de haber
celebrado la Santa Misa en la Base Naval
de Río Santiago, falleció repentinamente el
Arzobispo de BUENOS AIRES, Monseñor
FERMIN EMILIO LAFITTE.

Nadó en la Diócesis de Tarbes (Francia)
el 2 de noviembre de 1888 . Ordenado sacer
dote el 15 de abril de 1911 e in scrito en la
Arquiriócesis de Buenos Aires. Fue elegido
Obispo de Córdoba en 1927 y cuando la ele
varon a la categoría de Arquidiócesis en
1934, fue su primer Arzobispo. Designado
Administrador Apostólico de Buenos Aires
en 1955 continuando con el cargo de Arzo
bispo de Córdoba hasta 1958 en que lo nom
braron Arzobispo Coadjutor con derecho
a: sucesión en la Arquidiócesis de Buenos
Aires.

E n el presente año al ser nombrado el
Emmo, SI'. Cardenal Copello Canciller de la
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Santa Iglesia Romana, quedó corno Arzobis
po de Buenos Aires y Vicario Ca strense pa
ra la Argentina.

COSTA RICA--FaIleció el dia 21 de agos
to del presente año, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. RUEEN ODIO HERRERA Arzobispo de
SAN JOSE y Primado de Costa Rica .

Nació en San José de Costa Risa el 22
de octubre de 1901. Hizo su s es tudios en el
Pontificio Colegio Pio Latino en Roma y se
ordenó el 29 de junio de 1924. Durante va
rios años desempeñó el cargo de Rector del
Seminario Conciliar de San José de Costa
Rica y de allí fu e promovido a la dignidad
de Arzobispo ' de SAN JOSE y Primado de
Costa Rica el 12 de diciembre de 1952. Or
ganizó el Congreso Eucaristico Nacional en
1955 . Fue Miembro del CELAM por la
CEDAC.

NUEVAS DIOCESIS

BRASIL--S. S. Juan XXIII suprimió la
Prelatura Nullius de FOZ DO IGUOC.U y can
el territorio de la misma creó la Diócesis de
CAMPO MOURAO y TOLEDO, quedando
como su fragánea: de la Arquidiócesis de CU
RITIBA.

Así mismo fue creada la Diócesis de SAN
TA CRUZ DO SUL.

CHIL~Recientementeha sido creada la
Diócesis de LOS ANGELES.

===--=-=-=-----_...-



Exigencias de la caridad hacia los emigrantes
Por Mons. Armand Malouln.

Para comprender mejor el tema de los
refugiados, supongamos que un gobi erno
comunista, anticatólico y opresor, toma el
poder en nuestro país y que arresta y en
carcela a los obispos, a los sacerdotes, a los
dirigentes seglares, que cierra la s igl esias,
que prohibe & los fieles el acceso a empleos
oficiales, cargos públicos y profesorado no
pudiendo encontrar trabajo si no r eniega
de su \fe; ,que los' niños se ven forzad os a
frecuentar escuelas donde los maestros de s
precian la religión y les obligan incluso a .
denunciar a sus padres; que se erigen como
sistema el libertinaje, el amor libre y el di
vorcio .. . ? Cuántos verdaderos ca tóli cos
consentirían vivir con su familia en se me 
jantes condiciones?

Hay por qué sorprenderse cuando au n hoy
los padres católicos de la Alemania Or ien
tal y de otros países, de spués de perdida to
da esperanza, se re signan a consen ti r , cua n
do no les estimulan a ello, qu e millares de
muchachos y muchachas cada semana in
tenten una evasión, con ri esgo de sus vida s
a trav és de alambradas eléctrica s y gu a r
dianes armados de las fronteras?

Estos fugitivos del ostracismo y de la ti
ranía, y los padres que sufren en lo m ás
profundo de su ser la separación de la s per
sonas queridas, no tienen quizás el derecho
a esperar que en nuestro país sus hermanos
en la fe les reciban con amor y benevolen
cia y se alegran de compartir con ello s la
libertad y las comodidades de qu e disf rutan,
pese a una si tuación económica tal vez poco
feliz?

Que se me perdone esta introducción al
abordar el tema de las exi gencias prác ti cas
de la caridad hacia los emigrantes. En qu é
consisten estas exigencias? En primer lu ga r,
acercarse a los emigrantes, no sola me n te
en el puerto de llegada, sino a n tes; a n te s
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Incluso de que lleguen al puerto de partida.
Acercarse a ellos en el último rincón de su
país o de los campos donde esperan que una
patria nueva se ofrezca a darles asilo, lib er
tad y posibilidad de vivir una vida humana
y cristiana? Cómo llegar hasta allf? Ej er
ciendo primero aquí mismo, con los que ya
están en el país, la caridad de tal suerte
que sus ecos revelen algo que no sea nues
tra indiferencia.

Hace falta que se publiquen los relatos del
Concurso celebrado durante el Congreso de
Asís, para: aprender cuánto pu ede suf rir ,
más en su alma que en su cuerpo, los emi
grantes cuando no encuentran la acogida
que esperan de sus hermanos de la fe . A
cercarse a ellos a través del organismo na
oíonat del país de emigración con quién
el Servicio para los Emigrantes Católicos
tiene r elación por medio de la Comlsi ón
Católica Internacional de Mig ración. Hay
que acercarse a ellos en todos los puer tos
de llegada y hacer que nuestros se r vicios
de a sistencia espiritual y material sean al
m enos tan eficaces por la variedad y la na
turaleza de la asistencia prestada y por el
número de los colaboradores, como lo s de
los organismos que no comparten nuestra
fe .

El recuerdo que conservan los em igra n te s
de su acogida, condiciona por largo tiempo,
a veces para siempre, su comportamiento
respecto a las prácticas religiosas y hacia
los grupos en los cuales habrán de in tegrar
se.

En este género de trabajo no debe adop
tarse una actitud de espectador, sino de
verdadero apóstol, llegando in cluso a prestar
los servicios más menudos como el trans
porte de equipajes, el cuidado de los niños,
mientras los padres resuelven los trámites
del via je que les espera, etc. Sé muy bien

XXVII - AGOSTO - 1959



CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

"
, . , • i¡ 1, ' ¡¡ rol:" (. ' 1

. : ,'t U . ' I
) ' 1' e tn ·- f . t ;

I l ' " . ,1 l' ,

• • _. It t ll ' "

. i , 1

; .

EXIGENCi'AS' .DE LA CAR]OA.,D ,o \

HACIA LOS EMIGRANTES.;<'. :
• • l ' . '

l • I I

•

, I o



que todo .esto se hace ya en ciertas esta
ciones de llegada, pero no debernos temer
preguntarnos a menudo si es bastante lo
que hacemos. Hace falta además que el emi
grante sienta que lo que nos anima es la
caridad de Cristo; que le consideramos ver
daderamente como hermano nuestro y que
le amamos. Desarrollamos las técnicas, pues
son necesarías para la eficacia material,
pero recordemos que 1] 0 que cuenta ante
todo es el esplritu que está en nosotros, ese
"espíritu" de que habla el Santo Padre en
la frase que hemos cítado en otras ocasío-
nes. I

Acojamos Con amor y benevolencia.al emi
grante que viene a nosotros. Hay que tener
siempre tiempo para' recibirle. Hay que es
cucharle con paciencia y bondad. Hay que
interesarse par todo lo que le concierne,
interesarse por su familia, sobre todo si
quedó en el país de origen. En tal caso,
debe ponérsele al . corriente de las posibili
dades . que existen de reclamar a su mujer
y sus hijos por medio del Fondo de Présta
mos de que dispone el Servicio para los
Emigrantes católicos y los fondos de asls
tencia del GoJ:>ierno.

Una de las primeras tareas en que debe
mos empeñarnos es en reagrupar a las fa
milias lo antes posible. Asegurarse de que
los niños frecuenten las escuelas católicas.
La asistencia de los católicos a Escuelas
protestantes es sin díscusión causa de ma
trimonios en la segunda generacióri y dé la
pérdida de la fe en la siguiente.

En el ámbito díocesano y parroquial hay
que ir más allá. Muchos ' de los emigrantes
no vendrán por sí mismos a nuestras ofi
cinaso a nuestros presbiterios, sobre todo
si han encontrado trabajo y satisfacción
material. ,.
. Hay que ir hacia ello s. El apostolado nos
manda ir en busca de ellos a fin de mos
trarles el camino de nuestra iglesia o de
los sacerdotes de su nacionalidad. Se puede
aprender muy pronto la lengua del país pa
ra trabajar o hacer compras. Es cosa distin
ta cuando se trata de las necesidades del
alma. Cuántos de nosotros, por ej~mplo,

que sabemos inglés. algunos incluso muy
bien, podríamos sin 'dificultad confesarnos
en esa lengua? En todas las parroquias, con
la colaboraci6n de los ' fieles, debería ha
cerse esta labor, esta .v ísít a a todos los ho
gares de inmigrantes .o a los inmigrantes
que viven solos. Los movimientos de Acci6n
Católica y congregaciones de Apostolado,
pod rían encargarse de esta tarea. Bastada
a veces una advertencia: desde el púlpito en
las parroquias para que los fieles informa
sen a su cura de 'la 'pr esencia de inmigran
tes de su .propia nacíonalldad o que vivan
cerca. Incluso los inmigrantes que no com
parten nuestra fe deberían ser visitados,
Invitados a asistir a nuestras ceremonias en
ciertas ocasiones, porque son muy numero
SOs los convertidos para quienes el esplen-
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dar de I nuestro culto ha sido el preludio de
un retorno a la verdadera Iglesia: de Cristo.

Cuidemos de que nuestros Centros ' no se
conviertan en pura burocracia. Demos cur
so ' sin "dilación al objeto de las visitas que
recibimos o los casos que ,nos confíen. Cuán
tos expedientes olvidados en los cajones no
sirven a veces sino para rendir ·una ' vez al
año hermosas estadísticas! Hay que respon
der, contestar las cartas recibidas, 'a unque
se prevea: que no pueda darse sol úcíón ln
mediata al caso que se nos propone. Todo
esto es la Caridad de Cristo quien nos lo
manda, No hagamos promesas que no po
damos cumplir y no hagamos nacer esperan
za engañosa.. Digamos .simplemente lo ,que
podemos hacer. Es aún la caridad quien nos
lo obliga: " " 1

No.reexpídamos a 'otr os los casos que nos
incumben resolver. y aún menos cuando . no
hay ninguna posibilidad de ayuda. El , in"
migrante se resiente cuando se le envía , de
una a otra oficina y recuerda mucho tiempo
el trato -que. se le , dló, Ocurre a veces que
no somos la primera persona a quién ya ha
acudido. . .1 .111 , 01 ' , 1 ¡ ,i',r";

Tendré en otro momento la ocasión de re
ferirme a un proyecto que meditamos des
de hace tiempo, relativo .a] padrinazgo de
familias de inmigrantes por las parroquias.

Es de 'toda evldenclá que tia podemos
cumplir nuestros . deberes de.. carídad llacHa
los inmigrantes sin una' buena organizil:ci6n
en todas las esferas: nacional, diocesana 'y
parrbquíal, a ~In)le ' 'que ni uno' solo · ~ e. e~
llos quede sin recíbír a su llegada, o poco
después, la prueba' de que ',es biepVfnidb¡ e¡'¡~
tre nosotros, de que le consideramos verdil'
deramente como hermano en Cristo. El pro;
blerna de las migraciones es un problema
de conciencia, antes que problema econó-
mico o polítíco, .. ,, ' '

Ei Santo Padre decí á r écíentemeñte ' ~ü.~
"Dios no pedla a los hombres cuentas del
destino general de la humanidad, que ' es
de Su ccmpctencla, sino de los actos indi
viduales queridos por ' ellos conforme' o ' en
oposición a los ' preceptos de la conciencia".

Debemos ' amÍli'nós los unos a los otros,
Termínaré éo~, ~r.-a · cita de' 'S. E. Monseñor
Montiní, Arzobispo de Milán, que nos re
cuerda el alcance que' debe tener muestra
caridad: ' ,.

"No olvidemos 'que la actividad funda
mental dé los ' católícos que desean conver
ttr el mundo debe ser eh prlm ér lugar/amar
lo. Amemos a' nuestro prójírno y ,ameinas',rr
los que están' distantes; ~memps a nues
tra Patria y amemos I fa' de' los .dem ás. I A
memos a 'n uestros amigos y a nuestros en e
migos. Amemos ' a' los' católicos, amemo~ ' a
los cismáticos, a los protestantes, a los an
glicanos, a los ' indiferentes,' E: los musul
manes, a los paganos y a los ateos. 'Am e
mos a todas las clases sociales, pero sobre
todo..a las que tienen más necesidad de a
yuda, de socorro y de elevación. Amemos a
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los que se burlan de nosotros a los que nos
desprecian, a los que se nos oponen y a los
que nos persiguen. Amemos a los que me
rezcan ser amados y a ,los que no lo merez
can. Amemos a nuestros adversarios: nin
gún hombre puede ser nuestro enemigo.
Amemos , en fin , nuestra época, nuestra
civilización, nuestra. técnica, nuestras artes,
nuestro deporte, nuestro mundo. Amemos
esforzándonos por comprender, compartir,
servir, y sufrir".

EL DlA DE LAS l\fiGRACIONES, I '

Ante la ' proximidad de la Jornada de la
Migración, que tendrá lugar en el primer
Domingo de Adviento, el SERVICIO DE
INFORMACION DEDICA UNAS páginas de
este número a glosar una fecha tan notable
y quiere , ofrecer a sus lectores algunas o
rientaciones y una referencia a los medios
empleados por las' Organizaciones naciona
les para realizar ' su campaña, anual de in
formación que ' tiene lugar en fechas ante
riores a la celebración y culmina la víspera
y el Domingo mismo de las Migractones.

JI l ' ,

Oampaña dé 'P rensa y ' Radio:

Estos 'son ids medios de difusión más efi
'caces.' Se, solícita la colaboración directa de
periódj'SQ~ o revistas.que dedican 'un espa
cio a la" ,nfo ~'rr¡ació¡i sobre el problema de
las migraciones o el funcionamiento de la
Organízaéí ón. ,Es muy eficaz en ocasiones
'pre pa ra r un '''bole tin';' destinado a los pe
riódicos y ',la radio, que. se distribuirá a las
Agencias Informativas.. a las Empresas y
Organizacio'ne~ 'edito'r ia tes. 'Contendr á ar-tícu
los,entrevistas, repo~tajes, 'fotogra fías, ete.,
para publicar inmediatamente y guiones o
temarios .para componer articulos de redac
ción si algún periódico lo prefiere.

Las"emisoras se 'va lende este mismo ma
terial .en sus pr9P,aganqas y en ocasiones
COn ayuda de lOS equipos técnicos de la pro
pia emisora se registr~n entrevistas, char
las, relatos, guíones ',radiqfóp icos:. etc.

A la campana de prensa se une a veces
la edición de (olletos 0. püblícacíones que se
dlstribuyen, según su naturaleza, a ' las per
sonas y entidades que trabajan en el campo
social o se ponen a la venta.

Con la colaboración de algunas revistas,
se usan "encartes", hojas impresas, a veces
ilustradas, 'que se' insertan entre las pági
nas de los números que aparecen en vis
peras del Día del Emigrante: Es más fácil
en general obtener esta concesión que dis
poner de espacio en la revista misma.

Carteles murales y otras expresiones grá
ficas:

Debe procurarse que sean de apreciable
valor artistico y que sugieran fácilmente la
idea central de la presencia de la Iglesia
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en las migraciones. ' Su realización puede
adjudicarse mediante un curso. La convo
catoria misma, la composición del jurado
y ' la exposición y critica de los proyectos
sirven también al propósito de la campaña.

Para multiplicar el efecto de estos carte
les, que por su alto costo no pueden prodi
garse, se suele editar otros carteles meno
res, con un texto alusivo y COn ilustración
o sin ella, que se fijan ' en la proximidad
de los carteles mayores y sustituyen a estos
en otros lugares.

A la entrada de los templos, por la calle
y en lugares de gran concurrencia se dis
tribuyen hojas volantes, también con alguna
ilustración y alguna: frase sugestiva.

Cuestaciones:
Independientemente de la colecta' realiza

da durante las Misas de ese día, algunas
Oficinas organizan cuestaciones en las ca
lles y paseos la mañana del Domingo o la
tarde de la ,víspera, Niños y jóvenes de las
asociaciones piadosas y de los colegios, con
un distintivo en la solapa o un brazalete,
provisto de insignias o botones de solapa
o alfileres decorados, solicitan donativos a
beneficio de la Colecta.

Oine y otros Espee~I08:

La proyección de documentales o pelicu
las cortas aludiendo al tema seria extraor
dinariamente eficaz, pero es muy costoso y
dificil de montar, Pueden sin embargo pro
yectarse transparentes indicando la fecha
y la significación del Día, o fotogra'fias con
comentarios.

En ocasiones se ha obtenido el concurso
de orquestas, coros, bandas, o compañías de
teatro para la celebración de un festival
benéfico. Otras organizaciones han monta
do una competición deportiva, o una .sesión
de cantos o danzas típicas, con el concurso
de organizaciones regionales, dedicando los
ingresos a la obra.

Oentros de enseñanza:
Hay también Organlzaoiones que; con la

cooperación de expertos, preparan trabajos
escolares, concursos, exposiciones de dibu
jos infantiles, etc., que ponen en práctica
las escuelas primarias, especialmente las de
religiosos. En las escuelas medias .y superio
res y en los seminarios se organizan sesiones
de estudio o grupos de trabajo. También se
distribuyen entre los niños estampas COn la
imagen de la Sagrada Familia y la oración
compuesta por su Santidad.

Asociaciones de apostolado obrero:
Las organizaciones de obreros católicos

prestan con gran entusiasmo su colaboración
en la ejecución de la campaña, ofreciendo
espacio en sus órganos de prensa y reali
zando su propia campaña: de orientación,
para lo cual conviene establecer contacto
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El día nacional dI· tJ.:¡ e emigran e..

1 OrIgen, concepto, propósito, organlzaclén, y su tmportancla
en el plano nacional para la formación de una , conciencia
dc! problema.

Por M6ns. Em'1I10 RQSSI
I

El · dia del Emigrante constituye la maní
festación colectiva de los católicos unidos
por la oración y por la ofrenda con sus her
manos 'emigrant es, En Italia se celebró por
primera vez el 6 de diciembre de 1914, cuan
do la Sagrada Congregación Consistorial
"para subvenir .a las necesidades del Cole
gio de la Emigración y de las múltiples íns
t ítucíones que se ocupan de la asistencia a
los emigrantes ítalíanos en el extranjero,
tanto en Europa como en Ultramar, y de
procurarles el bien religioso y moral en me
dio de los inmensos peligros con que deben
enfrentarse", en carta circular invitaba a
los Obispos de Italia a instituir en todas las
parroquias de la respectiva diócesis una co
lecta aunal ipar a las Obras de asistencia al
emigrante italiano y a señalar de modo per
manente para: tal fin un dia festivo que se
considerase más indicado a este propósito.

Las . cantidades . recaudadas deberían ser
remitidas a la Sagrada Congregación Con
sistorial, Del citado texto parece traslucirse
la inquietud pastoral, de S. S. Pio X, 'el cual,
en el ejercicio de las funciones que habia
desempeñado 'durante los años anteriores
a su elevación al Pontificado, había tenido
ocasión de medir el ' drama espiritual.. y no
solamente espiritual, de tantos ' trabajadores
forzados por la necesidad a alejarse del. sue
lo natal en busca de ,un pan menos escaso
y menos inseguro. l'

Benedicto XV, que había recogido esta
inquietud como · herencia apostólica, decide
promulgar el mandato de dicha celebración.
Tal fué el origen del "Dla del Emigrante" ,
que desde hace años se celebra en toda Ita
lia el primer Domingo de Adviento.

Los acontecimientos históricos que se han
sucedido, .acelerando el movimiento emigra
torio hasta hacer que tienda casi a Úl .uni.
dad entre los pueblos, a la comunidad hu
mana, han planteado ,a la Iglesia probl emas
de asistenCia espiritual de proporciones mun-
diales. ' "

Este . ci~ecim.iento flujo 'humano, si se mira
a la luz de la fé, parece explicarse adecua
damente como una misteriosa indicación
de la Divina Providencia, "El género hu
mano -dice Suárez, el gran maestro de de
recho Internacional- aunque dividido en
pueblos diversos y en reinos, tiene siempre
una cierta unidad, no solamente especifica,
sino también politica y moral, manifestada
por el amor tan mutuo que se extiende a
todo s, incluidos los extranjeros, cualquiera
que sea su nación. Esto es por lo que, si
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bien cada ciudad, cada república o reino
constituye en si una sociedad perfecta 'Y se
basta con sus propios miembros, ' cada una
de ellas es también, en Un cierto modo ;
miembro del universo en cuanto tiene rela
ción can el género humano; pues nunca las
sociedades individuales se bastan a sí mismas
al punto de no tener necesidad de ayuda y
de comunicación mutua". (Suárez, De ' Le-
glbus, L 11 C. 19), 1" r

Cuando la necesidad y los medíos ' de I co
municación lo permiten, se produce un en
cuentro entre civilizaciones diferentes y se
ponen en contacto culturas de nivel desigual
y cuando los fenómenos de asimilación se
manifiestan de modo feliz, especialmente
si son libres y espontáneos, entonces ·la hu"
manldad se encamina verdaderamente ha
cia su unidad y toma no sola mente el aspec
to luminoso de c ívillzaclón, sino también
el de gran familia que vive bajo los ojos
paternos del ' Creador, quién 'ha: .puesto a su
disposición la tierra entera.

Parece que el mundo de los emigrantes
debe considerarse como una "Ecclesla" sin
gular, que encaja' en el marco de la Iglesia
Madre y tiene un puesto propio en su his
toria. Es también campo donde el buen gra
no y la cizaña crecen y donde aparecen las
debilidades y , las enfe.remedades de los hi
jos de Dios. Pero es justamente ante esta
cosecha, agltada a veces por la tormenta
siempre cara a la angustia de lo desconoci
do, precisamente ante esta multitud errante,
cansada 'del camino y de dolorosa experien
cia, es donde conviene repetir las tiernas
palabras de Cristo: Misereor super turbam.

Por otra parte esta "Ecclesia", aún siendo
pequeña, constituye la .prof'unda preocupa
ción de la gran Madre, que aparece en el
horizonte del emigrante con su conjunto de
organizaciones y de fuerzas, pero sobre to
do con la fuerza de la inspiración divina',
con el dinamismo prodigioso ' del mensaje
de Cristo, con sus palabras afectuosas y pe
netrantes : Eres un: hermano de 'la gran fa
milla, eres un miembro de Cristo, eres un
templo a la Santísima 'I'rlnldad.

Al recuerdo de esta verdad dogmática el
emigrante revive y se deja conducir por la
estela de la gran Madre, porque sabe que
el Verbo de Dios debe insertarse en su ám
bito, para salvaguardar el espíritu que le
anima, del peligro de las desviaciones, del

(1) Delegado de las Obras de Migración y Secreta
clo General del Consejo Supre mo de la Emigración.
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con ellos y proporcionarles el material In
formativo adecuado. Las juventudes obreras
católicas realizan por sus propios medios
encuestas y sondeos de la opinión pública,
que pueden aplicarse al tema de las migra
ciones y a la actividad de los católicos, sus
inquietudes y conocimiento del problema.
Los resultados de esta colaboración son par
ticularmente útiles a la Obra, COn indepen
dencia: de su eficacia en la campaña del
Dia del Emigrante.

En toda la campaña debe ínsistirse en el
aspecto espiritual de la celebración del Día
del Emigrante, que se instituyó en prlmero
e importantisimo lugar para unir a todos
en la oración con el fin de la gran familia
católica pida ese Dia por sus hijos y her
manas emigrantes.

Sigue una referencia a los textos y pu
blicaciones útiles para la preparación de la
Campaña de información, como indicación
elemental del material más fácilmente dis
ponible.

BIBLIOGRAFIA UTILIZABLE PARA ' LA
CAMP~A DEL "OlA DEL EMIGRANTE"

l.-Constitución Apostólica "Exsul Familia"

2.-Articulos: Le devoir chrétíen face aux
. migrations

Le Pape et les migrations
L'attitude chrétienne .devant

les mlgratíons
L'action des catholiques dans

les mígratíons
Le droít de mlgratíon

(Contenido en el NI¡ 1 de "MIGRATIONS",
de la CCIM.)

3.-Les actlvítés des Organlzatíons catholi-
'" ques de Mígratlon . r

'(N úmer o 5 ' 1957 de "MIGRATION
' NE WS" ) I

4 ·.-How to organize Migration Day
(Número 5 1956 de "MIGRATION
NEWS".)

5.:-Mons. G. F'errettc: Sa Sainteté ' P ie XII
Pere providentiel des exílés et sage

Ordonnateur de l'asslstance apirituelle en
faveur des émlgrés. (Nuestro Centro de
Información posee el texto en inglés y
francés). .
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6 .--Mensaje de su Santidad el Papa Pio
XII al Tercer Congreso Internacional
Católico de Migraciones, en Asis (Sep
tiembre 1957).
(Libro del Congreso de Asis.>

7 .-Resoluciones adoptadas en el Congreso
de Asís (Septiembre 1957>.
(Libro del Congreso de Asís.)

8 .-Folleto sobre las actividades .de la C.
C. l. M.: "Qunes-ce. que l' ICMC?

9.-Integration des Inrnlgrants raccontée
par eux memes.
("Documentación" números 12 y 13).

lG--Letter of Australían Bishops en Inrnl
gra'tion
("MIGRATION N.EWS", número. 2
1958>'

ll-First Assembly of Episcopal Delegates
for Emigration in Italy.
("MIGRATION NEWS", número 4
1957).

12-Splritual Welfare of Inmlgrants.
(MIGRATION NEWS, número 5 1958).

I

13--Assistance spirituelle en faveur des in
migrants. (SERVICE D'INFORMATION
4 1958. La aslstencia espiritual en favor
de los inmigrantes (SERVICIO DE IN
FORMACION, 19 1958.

14-El Dla del Emigrante en' Portugal (SER
VICIO DE INF0RMACION, número 1
1958). La Journée d'Emigration au Por
tugal ' (SERVICE D'INFORMATION,
número 3 1958). .
Emigration Day"in ' Portugal (MIGRA
TION NEWS, número 31958>' .

, l

15 .-Care of Migrants, A problem or cons-
cience (Núm.' ·6 ' 1958. MIGRATION
NEWSL 1
Les exigences de la charlté enters les
migrante (SERV. D'INFORMAT. 61959>
Exigencias de la caridad hacia los mi
grantes (SERV. DE IN FORMACION.
21958).

Toda la documentación citada aquí
y cualquier otro de los trabajos
aparecidos en publicaciones de la
C. C. l. M. pueden reproducirse
libremente.
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subjetivIsmo más desenfrenado a la autosu
ficiencia; y más aún, para que no tenga
que .eon ten ta rse con una religiosidad super
ficial a la medida de su propia estrechez in
dividual, sino que se deje invadir por la rl
queza insondable y la magnificencia del Ver
bo en carnado,

El em igra n te siente la nostalgia de su
tierra, pero también la de su Iglesia. Bajo
la claridad del cielo de su patria ve elevar
se las .colínas y la iglesia ,del lugar y escu
cha los cantos de sus campos y de sus fíes
taso Pero la ausencia y la lejanía son tris
tes maestros que en señan a olvidar. Ade·,
más, lamueva situación del emigrante, bieri
sea por el espejismo de fáciles ganancias o
por el suplicio "de crueles decepciones; o' por
la influencia perniciosa de los malos ejem
plos, puede entrañar a una aberración fatal.
auna calda en la desesperación. La Iglesia,
que permanece viva en medio de las fluc
tuaciones de los tiempos, se encarnan poco
a poco en las particularidades índívíduales
del esp íritu humano y penetran con el tiem
po en las capas culturales y sociales. ' I

-Me parece que el problema de la emigra
ción deb e enfocarse a la luz de la Gracia
de Cristo y esta venroque mismo -ha de ser
el carácter particular de la ' J ornada: ' hacer
partícípar a todos los fieles en la misión de
la Iglesia. '

Marchando con el tlempoi a medida que
las -condiciones han ido ,ganando en madu
rez, la Iglesia no solamente ha puesto el día
y fijado en la Constitución Apostólica Exsul
Familia de 1 " de agosto de 1952 las normas
relativas a la asistencia espiritual a los
emigrantes, sino que también ha extendido
más allá de las fronteras de Italia la cola
boracíón del Día de las Migraciones, a todas
las parroquias italianas y a aquellas en que
domine la población italiana. (Art, 49. par.
1>' '\

Además se ha prescrito que las mismas
normas se apliquen a 'los emigrantes de 0
tr'as nacionalidades, de modo que "uno co
demque tempere, nompe Dominica prima
Adventus, dies pro emigratibus In toto ca
tholico orbe , celebrar! queat", Art. 49" par.
2).

Pero el tema que se me ha confiado subra
ya la importancia de la celebración de la
Jornada, para la' formación de una concien
cia de los problemas de las migraciones. Los
términos son precisos. En cuanto a las ca
racterlsticas qu e son propias al emigrante,
me contentaré con enumerarlas. En primer
lugar es un desposeído. de sus afectos, de su
familia, de su parroquia natal, de su propio
país, de su lengua. Se encuentra frente a di
ficultades materiales (condiciones de tra
bajo ...,..la catástrofe de Marcinelle, por e
jemplo-, de alojamiento); morales y religio
sas, sobre todo en los paises no católicos.
Sin embargo el emigrante está disponible pa
ra la primera persona qu e se ocupe de él.
El que ha dejado todo tras si está terrible-
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mente solo. Hace ' falta fundir el hielo ' que
le envuelve, hacerle sentir de 'n uevo la rea
lidad de 'la vida divina y humana" como
miembro de la Iglesia' de Cristo y de la co
munidad social. Importa mucho, pues, com
prender la esper a del emigrante y saber
responder a esta espera. En su ausencia de
efectos necesita un Padre: el misionero que
transmite la palabra de la Paternidad divi
na. Necesita una Casa, donde pueda reco
gerse en oración, donde pueda encon tra r se
a si mismo : la CapBia. Necesita ,un lugar
de reunión (raternal : las obras sociales y de
apostolado. Necesita un asilo acogedor, que
responda a las primeras necesidades: el' ho-
gar. " , '

E s oportuno insistir aquí sobre 'la respon
sabilidad de los católicos; se trata de dril'
un contenido real y práctico a la doctrina '
del Cuerpo Místico: Flere cum flertibus.
Hespes eram et colleglstís Me.

Los fieles deben persuadirse de que no
basta conocer la verdad, hay que vivirla en
la caridad. En los tiempos .del Divino Re
dentor nadie .poseía la verdad .como los Fa
riseos y nadie como ellos maltrataban tanto
la ' ca ri dad : nadie fue como ellos tan dura
mente tratado. La verdad es un puerto, pero
un puerto de partida, del cual hay que zar
par para lanzar las redes del amor genero
so. Estas son las consignas evangélicas que
debemos divulgar entre toda la familia de
los católicos. ,

Si bien es cierto que hemos recibido de
Cri sto la vida de la gracia, es también ver
dad que su voluntad no es que ascendamos
nosotros solos, sino todos juntos, en un es
fuerzo concertado, como un edificio que se
construye; mejor aún, como Un cuerpo que
crece y se desarrolla en todos sus mi em
bros, unidos por ' un lazo vital , orientados y
unificados por el principio todopoderoso que
actúa desde el interior y conduce al pleno
desarrollo del conjunto. La variedad y di
versidad de los aspectos particulares se fun
den en un todo armonioso; la s vidas y las
actividades se sitúan en una corriente de
vida más elevadas; las diferentes partes
del conjunto conocen una interdependencia
Y' unas repercusiones recíprocas. Conviene
pues excluir los separatismos, los egoísmos,
las fronteras. Y esto no solamente val e para
los fieles, sino también para las institucio
ne s. muy especialmente las de apostolado.

Por supuesto, la solidaridad de los mi em
b ro s no excluye la Individualidad de cada
cédula, que caracteriza Y marca las rela
ciones de los miembros con el centro y de
los miembros entre si. As! es como cada
alma, cada organismo en el marco del man
dato recibido de la Iglesia, tienen una fun
ción propia que cumplir, un puesto que ocu
par, una participación que apostar, pero
todo en la unidad. As! es como habrá que
hacer una llamada a la colaboración activa
de los seglares, cada' cual en su esfera, a
briendo de este modo un campo de actlvl-
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dades apostólicas a las diferentes organl
zacíones de caridad y sociales.

Al aproximarse el Día de las Migraciones
convendrá vigilar con cuidado su prepara-
ció n y para ello: '

a)-llamar la atención de las organízaclo
nes y comités parroquiales por medio de
reuniones apropiadas, estableciendo un plan
de trabajo para los d,ife;rentes sectores. I

b)-asegurarse 'de que el material envia
do del . Centro llege',;f. tiempo a todas las
parroquias y c.onwensar, las posibles faltas
con material .dlsporiíble en el Centró díoce-
sano. . I '1 , • I '

c)-ocuparse de la distribución de este
material, .incluso en las iglesias, no parro
quiales, de acuerdo can los sacerdotes en-

-cargados de ellas. l'

d)-tomar las iniciativas necesarias para
dar a conocer el problema por medio de
reuniones 'en las que participan famlllas de
emigrantes, conferencias, películas, etc.

e)-sugerir a los sacerdotes !a cargo de la s
parroquias que hagan :10· posible' para que
lleguen eSe día ca·rtil:s!'de feligreses emigra
dos conteniendo felicitaciones ti informacio
nes.

f)--In teresar', á ' la prensa local .procurán
dole material de' documentación I apropiado
y organizando una verdadera campaña,

'E l día de la celebraclón yo veria con gus
to una COmunicación general con ofrenda
de vino y de Forma por parte de los hi
jos de emigrantes y una Misa solemne con
la participación de las autoridades y de la
familia de emigrantes, y una hora de adora
ción bien preparada. Oraciones ante todo.

Es preciso prestar ayuda a los misioneros
de emigrantes en sus actividades y a los e
migrantes mismos, explicando la noble vo
cación de misioneros y el mérito y la gran
deza que tienen quienes responden a esta
vocación. También ofrendas: la mejor limos
na' es la - que va a -qulenes parecen estar
entre los más necesitados; porque están fal
tos de asistencia espiritual, moral y a me
nudo material. Acudir en su ayuda será
la obra meritísima -de los hermanos católi
cos que quedaran en el pais.

Quiero recordar aquí una ceremonia so
lemne que tiene lugar anualmente desde
hace tres años en Milán el Dla :de la Emi
gración, con el generoso concurso del Ins
tituto de Cajas de Ahorro de Lombardia.
En el curso de la Jornada se reunen en
Milán un centenar de emigrantes con sus
Iarnllias. , invitadas previamente, en un en
cuentro ardientemente deseado, aunque pa
sajero. El instituto mencionado provee no
solamente a todos .Ios gastos, sino que ade
más entrega a cada emigrante una cartilla,
de ahorros de un valor de 30.000 liras. El
día comienza por la celebración- de la -Santa-

. .
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Misa en el mismo Centro de asistencia a:
los Emigrantes, seguida de una asamblea
presidida por las autoridades religiosas y ci
viles y en la que toma parte un represen
tante de la Sagrada Congregación IConsis
torlal. rTer minan las ceremonias con una
comida de hermandad en la que reinan la
alegria y la virtud.

En Nápoles, donde el Cardenal Arzobispo
dirigió la vispera de la jornada una emo
cionante alocución por radio y honró con su
presencia las principales manifestaciones,
las organizaciones ' católicas se han encarga
do de la colecta a través de la ciudad y unas
jóvenes con brazaletes distintivos han dístrl
buido flores preparadas a este efecto, re
caudando 1 donativos- En rel Centro de Eml
gración, donde se rh a lla n . tr eu n ldos unas 400
emigrantes a punto de , partir, se celebró la
Santa Misa, conrgran asistencia a la Comu-
nión. " .

El Comité Diocesano había organizado u
na excursión en I autocar ·par a estos ern í
grantes: y distribuyó entre ellos un objeto
de recuerdo, socorros para los másnecesi
tados ,y dulces para todos. En el puerto, un
grupo de ·emigra n t.es que se hallaban de 'pa
so pudieron ' también' oir la Santa Misa en
la capilla del 1 Apostolado del Mar, y reci-
bieron también socorros. ' ,,'

En otras diócesis igualmen te Bérgamol
Sara, Pesara, etc. y particularmente en a
quellas donde es más importante -la . corrien
te migratoria y ea.por tanto más agudo el
problema, se han podido constatar con sa
tisfacción los esfuerzos realizados por los
católicos .con íuntamente, bajo el impulso de
los Delegados dioce sanos respectivos.

El fruto de esta -jornada debe ser, ' ante
todo, la formación de las conciencias frente
al problema de la asistencia I.;l nuestros her
manos los emigrantes: Problema que se pre
senta bajo múltiples aspectos, de los cuales
el más importante, el aspecto cristiano, pa
rece estar un -poco olvidado.

La mirada can que la mayor parte de
nuestros contemporáneos contemplan este
problema ha dejado de ser cristiana. La ca
rrera de las distancias intercontinenta1es
no está ya en la linea de los emi grantes de
los siglos de fe. Las cosas no se perciben ya
con la perspectiva del Reino de ' Dios. Otra
visión domina: la de los bienes materiales:
Al emanciparse de esta inquietud religiosa',
los hijos de una época positivista piensan
solamente en revalorizar los recursos de un
país.

Pero el esfuerzo- legítimo con vistas a un
mayor bienestar 'ma ter ial -y el de la pre
paracíón técnica: indispensable deben vítall
zarse por un .ideal más elevado, de suerte
que nuestros emigrantes se conviertan en
sembradores ' de la ' buena seml1la en las tie
rras nuevas y al mismo tiempo sembradores
de la amistad cristiana.
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CONli'EDERACION I.JA'l'INO-AMERICANA DE SUPERIORES MAYORES

RELIGIOSOS (C. L. A. R.)

I.Ja comunión de sentimientos religiosos y la profunda semejanza de los inte
reses y necesidades espirituales de la América Latina sentidas por los países
que la integran y reconocidas por la Santa Sede, ha dado felizmente origen,
después de los Congresos de Río de J aneiro, al CELAM, organismo propulsor
de la comunidad Eclesiástica Latino-Americana.

La constatación de una semejante comunión y unidad en el Sector de los
Estados de Perfección, parte vital de la Santa Iglesia, en los países latino-ame
ricanos, ha sugerido a la Sagrada Congregación de Religiosos, creyendo hacer
cosa grata al CELAM y útil no sólo a los Estados de Perfección sino a toda la
Iglesia, la creación de una Confederación de las diversas Federaciones de la
América Latina, con los fines precisos de ayudarse entre sí en todo aquello que
tienen de común, además de ofrecer al CELAM, según sus deseos e indicaciones,
una colaboración organizada y completa.

ESTATUTOS
I-MIEMBROS Y NATURALEZA DE LA CLAR

Art. l.-La Confederación de las Conferencias y Federaciones Nacionales
de los Estados de Perfección de la América Latina, está integrada por las Fe
deraciones verticales o Conferencias (Superiores Mayores o equiparados) y
horizontales (Ministerios) que ya existen o que en lo sucesivo se funden en
todas las Repúblicas y territorios de la América Latina.

Art. 2.-El título de la unión es: CONFEDERACION LATINO-AMERI
CANA DE SUPERIORES RELIGIOSOS, en sigla C. L. a. R.

• _. J

Art. 3.-Los caracteres fundamentales de la Unión son los siguientes:
a)-Es una unión permanente con categoría de Persona Moral Colegial

Canónica a norma del C. 1. C.
b)-Es una Persona Colegial Religiosa de Derecho Pontificio, dependiente

de la Sagrada Congregación de Religiosos.

Art. 4.-La CLAR se limita en su acción, como las Federaciones, a los in
tereses y asuntos de carácter general que tocan a todas las diversas categorías
de Religiosos; sólo a petición de sus miembros y en vista de un bien común,
puede prestar servicios, o interesarse de cuestiones relativas a Sociedades par-
ticulares. '

U-ACTIVIDADES E INCUMBENCIAS PRINCIPALES
Art. 5.-Con relación a la vida, desarrollo y funcionamiento de las Federa

ciones y Conferencias, la CLAR, por medio de sus diversos órganos:
a)-Representa lagítimamente en los diversos aspectos (legal, social, cultu

ral) y en los distintos actos (Congresos, Conferencias, Celebraciones)
a las Federaciones y Conferencias Unidas.

b)-Promueve y ayuda el establecimiento de las Federaciones verticales y
horizontales en los países en que no existen o no sean completas.

c)-Ofrece a las Federaciones y Conferencias que lo soliciten, la coopera
ción oportuna para su perfecto funcionamiento y desarrollo.

d)-~e~Qge "y elabora las informaciones. útiles relativas a los fines de la
·CLAR y las transmite a las 'Pederaciones.
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c)-Asegura el funcionamiento estable con la preparación diligente de las
diversas reuniones, jantas, asambleas, la comunicación de lo establecido
y la ej ecución de los acuerdos.

f)-Promueve iniciativas en orden a la conseeueion de sus ' fines de eleva
ci6n, expansión, defensa de la vida y del apostolado de los ;]Jstaaos de
Perfección, con Congresos de mayor o menor amplitud: Cursos, Insti
tuciones, convenientes representaciones o celebraciones o manifestaciones

• . , ,1 ' -'. ..

Art, 6.-Con relación a la colaboración en su esfera con el CELAlV1:
a)-Recoge, elabo;a y transmite al CELAM' todas. l.as ,iIJ:fo~mll,ciones que

puedan ser útiles tanto a la vida y apostolado de perfección como a los
aspectos de la actividad del mismo. ,

b )-Recibe, y se cuida de transmitirlos a todas las Federacio~es y Confe
rencias, las informaciones, ' directivas y 'órdenes -del CELAM. I

III.-ORGANIZACION

Art. 7.-La cr.JAR·co~sta de:

a )-Asamblea General.
b)-Junta Directiva.
e)-Secretariado Permanente.

Art. 8.·-La Asamblea General:
a)-Es el órgano supremo de la Confederación. y está constituido de iure

por todos los Presidentes de las Conferericias Réli'giosas ' Nacionales
y un Delegado de las mismas, por la Junta Directiva y por el Secreta-

<: ' . ( rio Permanente. 1" ,,, \ .

b)-El Presidente, COn el consentimiento de la Junta Directiva, convocará
la Asamblea. Esta no podrá deliberar sino con las dos terceras partes
de sus miembros presentes o representados.

c)-Se reune ordinariamente cada tres años para tratar de las diversas
cuestiones de interés común y proceder a la elección de Presidente,
Vice-Presidente y Consejeros, de acuerdo con las normas de estos Esta
tutos.

Art. 99-La Junta:
a)-Es el órgano Directivo que orienta las actividades de la CLAR, de

acuerdo con las normas emanadas por la Asamblea General.
b)-La Compone el Presidente j los Vice-presidentes; los Consejeros, el Se

cretario General.
c)-La Junta Dirctiva se reúne ordinariamente una vez al año y no puede

deliberar sino con las dos terceras partes de sus componentes presen
tes o representados.

d)-Los que no participan en la junta pueden enviar su voto por carta.

Art. 10.-a) El Presidente es elegido por la Asamblea General y debe ser
siempre un Sacerdote, que sea o haya sido Superior Mayor.

b )-Los Vice-Preeidentes y Consejeros deben ser elegidos por la misma
Asamblea General y serán escogidos de manera equitativa entre Religiosos y
Religiosas teniendo en cuenta los aspectos vertical y horizontal de la Organiza
ción. Los Vice-Presidentes serán tres: Un Sacerdote, un Hermano Laico y una
Religiosa.
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Art. n.-Tanto la Asamblea como la Junta, al terminar sus delibeuacio.
nes fijarán la fecha y el lugar de su próxima r eunión.

Ar~. 12.-D1lraáón de los cargos: I

. ~ )-~l Presidente y los Vice-Presidentes serán elegido s cada tres años,
, pudiendo ser reelegidos.

b) -Los Consej eros se renovarán por mitad cada tres años, de modo que
perduren en su oficio durante seis. Para iniciar este ciclo se hará la
'p r imer'a renovación de la mitad al terminar el primer trienio. .

" c) -"'·-EJi el' caso que ' llegaran a falta:i-' el Secretario Generala los Consejeros,
''' 1 I "SUS suplentes y' provisionales ser án nombrados 'por el Presidente hasta

, la próxima reunión de, la Junta Directiva.
I

Art. 13.,- El Secreicriado Permanente: ' I

a)-Es el órgano de acción de la Junta Directiva.
b) -Será dirigido por un Secretario General para las actividades de rIa

CLAR; la parte administrativa será dirigida P9r ,un 'I'esorero, .
c)-EI Secretario General, que será siempre un Religioso, y el Tesorero,

serán elegidos por la Junta Directiva. .
·1

Art. 14.-La Asamblea General se dará Sl~ propio Regla~ent9 interno y
resolverá las dudas que ocurran en la aplicación de estos Estatutos.

... ' 1'" l
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CONSEJO EPISCOPAL lATINOAMERIGANO

Censo General de América en 1960
I su IMPORTANCIA PARA LA IGLESIA

El Ci-ist ian ismo Latino-americano est á amenaz ado a mu erte por el mater ia-
lismo dial éétieo ,"J' .por el materialismo ' prácti co. ,

:BJR urgcnte que la Iglesia disponga de datos ql1c Ir permitan .conocer el
imp acto que están produciendo en la mentalidad y ep la práctica religiosa del
latino-americ ano t odos los nu evos f enóm enos de la 'expansión demográfica, eco-
nóm ica y socia l, de la. industrialización; de la urbanización, etc. '

La P astoral elebe t ener una perspectiva profunda y de largo alcance que lle
gue has ta los problemas de est ructura . "VER CLARO PARA OBRAR CON
EFICACr A", fue la cons igna qu e dejó Su Santidad P ío XIl.

Ahora bien, lo estructural no se puede conocer sino por estadísticas deta
llamadas, periódicas, técni camente hechas..Estas reflejarán los influjos geográ
í'icos, fí sicos, cu lt ur ales, socio-económicos, etc., en la sociedad reli giosa,

De man era muy particular, el censo de América de 1960 esclarecerá las
bases para ori ental' una acción social continental de carácter cristiano que haga
frente a la campaña organizada con qu e el Comunismo pretende implantar su
sistema ateo y esclavizante.

P1'eSenCÜ]. de la Tqlesia. en la elaboracián. del Censo de 1960

Para cumplir la Iglesia su misión de Iievar los hombres aDios, es necesa
rio que conozca concretamente esos homb res , y éstos están estructurados dentro
ele una diversidad qu e hace que el bl oque latinoamericano sea diferente del
bloque .asi át ico o europeo. El Censo revelará esas particularidades. Entonces la
presencia de la Iglesia se hará necesaria"por tres aspe ctos:

1)-Para orientar la fOl~ulación' de las encuestas censales d e modo que in
cluya datos fundam entales sobre el aspecto religioso.

2)-P ar a prestar la colabor ación indispensable para que el Censo se pueda
llevar ti. cabo especialmente en las regiones rurales donde la acci ón del párroco
I's imprescindible.

3) --Pal'a poder aprovechar los datos' del censo en el dominio religioso ,
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/1' illoiida.(l de esl» Op1ÍSC1ÜO

A fin de tener debidamente informado el Vcne rable Episcopado Latinoa
merica no sob re este Censo de América para 1960, nos comp lace mos en ofrecerl es
alg unas iuformaciones sobre las actividades que actualmente se est án r ealizan
do en el camp o interam erieano y nacional de los distintos paí ses y qu e dau un a
idea ele la impor tanc ia qu e p ar a la ONU, para la OEA y pa r a cada uno de los
gobiernos latinoameri canos ti ene este censo.

;\ medi ad os de octubre publicaremos otro opúsculo con noti cias e iuf'or
mae ioues que te ngan ya más relaci ón con la Iglesia .

IMPOR1'ANCIA POLITIOA J EOONOMIO,i J' S OCI A L

Los últimos censos de población se r ealizaron alred edor de 1950. Desde en 
tonces, mu chos cambios se han realizado; los países son ah ora muy distintos,
~. por consiguiente se está trabajando con cifras anticuadas-

La población ha cre cido, se ha variado la distribución geogr áf ica, nuevos
y múltiples problemas exigen ah ora, para su solución acertada, el con ocimien to
de las cifras actuales. El censo de población es una operación estadística de
gran utilidad para todo p aís qu e desee conocerse. Constituye la fu ente primaria
de las est ad íst icas básicas de población , necesaria para fines guber namentales
y par a mu chos aspectos de la planificación económica y social. Aunque el de
sarrollo econ ómico y social de un país supone el mejoramiento del conjunto
de las est adísti cas ·de diferentes tipos, Se recono ce que el censo de población
(~S uno de .los métodos importantes p ara obtener las est adíst icas básicas n eeesa
rias el los diferentes fines nacionales. El objeto originario del censo, tal vez
el fundamental, es el de suministrar información estadíst ica esencial para la
fo rm ación de la p olítica gubernamen tal y para otros fin es administrativos. El
sis tema electoral de un Estado y cie r tos aspectos ele la si tuación juríd ica o ad
ministrativa de las divisiones territoriales se basa en los r ecu entos de la pobl a
ción. La f ormalización de disposiciones legales en materia de desarrollo econ ó
mico y social , empleo, migraciones, vivienda, salud pública, educac ión, justicia ,
transportes, producción, bienestar social , etc ., se f acilitan cuando ex iste infor
mación númérica sobre la poblaci ón y sus condiciones de "ida. Pued e afirmarse,
pues, qu e sin censos Se opera en el vacío.

/!JI CelWJ de lwbitaciólI

El censo de habitación tiene una iinportancia especialísima, conocido el
grave problema de la escasez de viviendas. Como lo han di cho las Naciones Un i
das, la falta de viviendas adecuadas constituye "una de las más graves defi
ciencias en las condiciones de vida en grandes sectores de la población del mun
do" y "la escasez de viviendas origina o agrava algunos problemas soci ales"·
El éxodo de la población rural hacia los centros urbanos y la industrialización
«rec ien te hall creado este serio problema de la falta de habitaciones.

P ero su soluc ión va a pasos lentos. Los programas se quedan a veces en
la teoría. Y ello se debe en gr an parte a que el problema n o ha sido e nfocado
sobre la realida.d, debido a qu e se' desconoce su magnitud actual. ~ólo un censo
de habitación podrá decir cu ál es en realidad este défi cit, según su localización,
y qu é debe ha cerse para. que todo ciu da dano adquiera alg ún día PI derecho
element al d e -t ener un techo qu e lo cobi je.
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El censo aqrop ecuario

N adi e podrá negar la trascend encia que t iene cl conocer la realida d agrío
cola de nuestros países, sobre la cual tanto se fantasea, Sólo la estad íst ica po
drá decir hasta qu é punto la Améri ca Latina es un cont inente ag rícola. En todo
caso, nuestros países ti enen que producir más , abas tecerse, mej orar: el ingreso
nacional, y para tod o esto hay que sab er cuál es hoy la cuantí a de su produe
eión y el r endimiento de sus tierras y qué métodos se emplean para obtener
del suelo todas sus posibilidades, para acercar las fuentes de producción a los I

centr os de consumo, sin las cuales será imposible abaratar los costos . La indus
tria está ar rebatando todos los días brazos a la agricultura, y ésta, por instin-
to de conse rvación , ti ene que mejorar sus métodos de trabaj o, pon iéndolos a
tono con los sistemas modernos, para salir así del empir ismo, pu es hoy en día
la ti erra no produ ce más y mejor porque no se sabe utilizarla adec uadamente,
La mecanizac i ón de la agricultura deberá terminar con el duro e infecundo tra
bajo 'del campesino, que agota su vida sin libertarse de la pobreza. P ero será
inútil elaborar programas en este sentido, cuando se ignora la realidad agrícola.
El censo que se proyecta proporcionará los instrumentos necesarios para una
ej ecución fecunda de mejoramiento de la producción agrí cola.

Las Ofi cinas de Estadística reciben constantemente solicitudes de cif ra s
concreta s sobre todos los frentes de la producción agrícola, en el deseo d e detc- '
ner la carrer a de los precios de los víveres y de los artículos de pri mera neces i
dad, que enca recen porque no se producen en cantidad suficiente, y porque no
se pueden transportar, 10 que ocasiona con frecuencia el absurdo de importar
gran cant idad de productos y artículos qu e fácilmente se podrían produ cir en
el país mismo.

Los preparativos

La tarea ini cial consiste en crear conciencia sobre la imp ort an cia que ti enen
los censos, los cuales dirán cuáles son las r ealidades, cuáles los problemas y cuá 
les las posibilidad es. Este magno trabajo requi er e inexorablemente la colabora 
ción de todos los ciudadanos. Levantar los censos es empresa ele insosp echad as
complej idades. Hay que proveer var iadísimos factores, atend er a muchos frent es,
como capacitar personal, calcular gastos, etc. De ahí qu e la etapa , de prepara
ción exija un esf uerzo exhaustivo. Las actividades están ya en marcha. Todo
se está previniendo, con base en un calendario de trabajo que avizora hast a el
m ás mínimo detall e. Se están compilando, par a t enerlas en cuenta en cada caso,
las exper iencias nacionales e internacionales- Se ti enen ub icados los defectos y
vacíos de los censos anteriores y listas las soluciones para no incurrir nuevamcn
te en ellos. Los formularios de preguntas están proyectad os. Se procura que los
resultados censales de cada país permitan la cornparabilidad con los de los de
más, pu es los censos se harán casi simultáneamente no sólo en toda América sin o
también en el mundo entero. Los censos modernos, que deben su perar la etapa
del empi r ismo y la improvisación, tienen que ceñirse a los más exigentes im
perativos de la técnica, y una de sus bases es la car tograf ía, aux ilia r poder o
sísimo que no se puede desestimar. Cada enumerador censal ha de est ar provist o
del mapa de la región y del lugar donde va a ejercer sus funciones. O sea que
los próximos censos no sólo dirán cuál es la población humana, cómo est á divi
dida, con cuánta s viviendas se cuenta, cuál es la producción agrícola y los cfec 
t ivos ganaderos, sino que permitirá también conocer geográficamente a cada
pa ís, y este conocimiento indispensable facilitará en grado sumo los plan es de
desarrollo para el progreso nacional.
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Llamado del Secretario General de
laO.E.A

"De a cuerdo con la Declaración de Pa
namá y las recomendaciones del Comit é
de Representantes Presidenciales, el Censo
de América: de 1960 debe considerarse co
mo condición sine qua non para el éxito de
los planes de asistencia mutua en el Con
tinente. En 1954, el Consejo Interamerica
no Económico y Social (CIES) recomendó
que, a partir de 1950, los paises mi embros
realizaran censos nacionales docenales so
bre población, actividades económicas y vi
vienda (no todos los países participaron
en el primer Censo de las Américas de
1950). El CIES recomendó también a los
gobiernos el .a n áltsís de los resultados del
censo de 1950, a fin de usar la información
en los planes de desarrollo económico. Ac
tualmente, las oficinas gubernativas, la s
compa ñías privadas y los particulares so
licitan cada vez con mayor frecuencia ' da
tos censales.

Esperamos que ninguno de nuestros paí
ses dejará de contestar "Presente!" En esta
nueva demostración de solida r ida d intera
mericana".

José A. Mora, Seoretario General de la
O. E. A.

(T r a nscr it o de Amérlcas, revista mensu al
de la OEA, volumen 9, número 10, Oct u 
bre de 1957) .

:;: Ji: *

1957 Y 1958 se caraterizaron por un a
intensa actividad de los organismos inter
nacionales que patrocinan los Censos de
1960. 'J;'res tipos de actividades, igualmente
importantes para el de sarrollo del Censo
de América de 1960, se cum plie ron duran 
t.e ese periodo:

1. -Aprobación de las ~eoomendaciones de
finitivas para los censos

En noviembre de 1957 la Conferencia de
la FAO, reunida en Roma, aprueba en forma
final el programa del Censo Mundial de
Agricultura de 1960 .

En mayo de 1958 la Comisión Estadistica
de las Naciones Unidas, reunida en Nueva
York, aprueba en forma final las r ecomen
daciones para él Censo Mundial de Po
blación de 1960, ,y los principios generales
de orientación para el censo de habitación.

En novi embre de 1958 la Comisión de
Mejoramiento de las Estadisticas Naciona
les (COINS), reunida en Buenos Aires, a
prueba de .rnanera definitiva el Programa
del Censo de América de 1960, en sus cam
pos de población, habitación y agricultura,
habiendo tomado en consideración los pro
gr am as, principios y recomendaciones mun
diales.
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2.-Publicación de material metodológico.

En agosto de 1958 la Ofici na de Estadís
t ica de las Naciones Unidas in icia la dis
tribución de los Volúmenes 1 y II del "Ma
nual de Métodos de censos de población",
q ue cons ti tuye una edición revisada y am
pliada del publicado en 1949,

La Secretaria del IASI termina en junio
de 1958 una serie de es tudios de carácter
metolológico solicitados por las IV y V Se
siones de COINS, distribuyéndolos, a me
dida que están li stos, a las oficinas encar
gadas de los censos nacionales. (En el pró
ximo Noticiero se presentará la lista' de
1a1es estudios'>

3 -Adiestramiento de personal

Teniendo presentes las , recomendaciones
de la V Sesión de COINS, las Naciones U
nidas, la FAO y el IASI unieron sus esfuer
zos para establecer un centro de adiestra
miento censal para los paises latinoameri
ca nos.

COn el patrocinio del Gobierno del Perú,
el Centro Latinoamericano de Adiestra
miento (CLAC) funcionó en Lima, de agos
to a no viembre, con la participación de más
de 70 funcionarios de 18 paises latinoameri
canos. El CLAC contó también con el aporte
signif ica t ivo de 17 becas del Programa de
Coop eración Técnica de la OEA. La Admi
nistración de Cooperación Internacional de
Estados Unidos, <lCA ) suminist r ó 4 becas
y los ser vicios de uno de sus Consultores.

Las Oficina Sanitaria Panamericana (OSP)
interesada en el Censo de América de 1960

La OSP ha seguid o de cerca el desarro
llo de las recomendaciones del Censo de
América de 1960 po r el interés que tiene
en los datos demográficos y de habitación
qu e los censos nacionales correspondientes
habrán de sum inis t r a r.

Oportunamente la Secretaria del IASI re 
cogió observaciones de la Secci ón interesa
da con respecto a los proyectos de reco
mendaciones del censo de habitación refe 
r en tes a datos sobre instalaciones sanita
ri as de la vivienda.

En sept iem br e de 1958 la OSP distribuyó
entre sus r epresentantes de Zona un me
morándum que los en ter a ba del de sarrollo
de la s recomendaciones del Cen so de Amé
rica de 1960 . En dicho memorándum se
seña la ba n las definiciones y grupos de cla
sif ica ción de los tópicos "agua" y retrete",
y se les solicitaba que cooperaran con las
Oficinas encargadas de los censos naciona
les para que se logre la mayor comparabi
lídad posible en los resultados censales so
bre instalaciones sa nit a r ias . Junto con ese
dato la OSP envió igualmente el folle to
"El Censo de América de 1960", preparado
por la Secretaría del IASI. Un segundo me
morándum fué distribuido semanas más tar
de esp ecificando las recomendaciones del
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Programa Mínimo y del Programa Ampliado
para el censo de habitación.

El Oenso de América de 1960, motivo de
interés de reuniones internacionales y na
cionales.

Entre 1954 y 1957, en reuniones de di
versa naturaleza efectuadas en distintas
ciudades del Continente, el Censo de Amé
rica de 1960 ha sido motivo de resolucio 
nes y recomendaciones. Los pronunciamien
tos de tales reuniones a más de respaldar
el Programa Censal interamericano hacen
un llamado a los países americanos para
que levanten los censos, y algunos solici
tan la consíderación de algunos temas co
mo parte de la investigación cen sal. Todo
ese interés revela, entre otras cosa s, la im
portancia concedida al levantamiento de
censos de población, habitación, agricul
tura y de censos económicos.

A continuación se ofrece la lista de las
reuniones aludidas : D écimacuarta Confe
rencia Sanitaria Panamericana, Santiago de
Chile, 7 al 22 de octubre de 1954.

Reunión de Ministros de Hacienda o de
Economía en IV Sesión Extraordinaria del
Consejo Interamericano Económico y So 
cial, Brasil, noviembre 22 - diciembre 2
de 1954.

Tercera Conferencia Interamericana de
Estadística, Petrópolís, Brasil, 9 al 23 de
junio de 1955.

'Undécima Asamblea de la Comisión Inter
americana de Mujeres, Ciudad Trujillo, Re
pública Dominicana, 2 al 21 de junio de
1956.

Sexta Reunión del Congreso Interame
ricano de Municipios, Panamá, 17-23 de
agosto 1956.

Primera Reunión Técnica: Interamerica
na en Vivienda y Planeamiento, Bogotá,
Colombia, 26 de noviembre - 7 de diciem
bre de 1956.

Reunión del Comité de Cooperación Eco
nómica del Istmo Centroamericano, Méxi
co, 30 de enero de 1936 a 24 de febrero de
1957.

Tercera Reunión del Subcomité de Coor
dinación Estadística del Istmo Centroame
ricano, Guatemala, 25 de marzo de 1957.

Primer Congreso de Sociolcgia Ecuato
riana, Ecuador, mayo de 1957.

XVII Asambleia-Geral do Conselho Na
cional de Estadistica, Instituto Braslleiro
de Geografía e Estatística, Brasil, junho de
1957.

VIII Reunión Plenaria del Consejo Inte
ramericano de Comercio y Producción, Bue
nos Aires, 15-19 de julio, 1957.

Conferencia sobre Problemas Demográ
ficos del Area Servida por la Comisión del
Caribe, Trinidad, julio 25 -agosto 2, 19m.

Las Naciones Unidas (NU) y la Organi
zación de las Naciones Unidas para la A
grtcultura y la Alimentación (FAO) son
los organismos encargados de la formula-
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ción de los programas de los censos mun
diales. Ello ha significado un intenso traba
jo de las oficinas pertinentes mediante es
tudio, revisión, consultas regionales, y reu
niones técnicas con la participación de los
estados miembros y de todos los organismos
internacionales interesados. A continuación
se informa brevemente sobre las recomen
daciones mundiales para los -censos de po
blación y habitación.

l.-Principios y Recomendacione~ Rela.ti
vos a. los Censos de Población

El primer proyecto de recomendaciones
para el Censo Mundial de Población de
1960 fue publíeado por la Oficina de Esta
dística de Naciones Unidas (OENU) en ma
yo de 1955. Tales recomendaciones fueron
sometidas a consultas regionales antes
del Noveno Período de Sesiones de la Co
misión de Estadistica de Naciones Unidas.
Se obtuvieron observaciones de las siguien
tes reuniones de grupos regionales: Grupo
de Trabajo sobr e Censos de POblación y
Vivienda de la Conferencia de Estadísticos
Europeos (Ginebra, agosto de 1955); Pri
mer Seminario de Estadistica para los Es
tados Arabes (El Calro, noviembre de
1955); Subcomisión de COINS para Censos
(Washington, enero de 1956); 'y Cuarta'
Conferencia de Estadistica para Asia y el
Lejano Oriente (Bangkok, marzo de 1956).

Con base en las observaciones 'de las di
ferentes conferencias regionales de ' técnicos
y en los comentarios de la Comisión de Es
tadistica de las NU, en su Noveno Periodo
de Sesiones (Nueva York, abril de 1956),
la OENU preparó el segundo proyecto, el
cual fue considerado por la Comisión de
Población de las NU en su Noveno Periodo
de Sesiones (Nueva York, febrero de 1957)
y por otras reuniones internacionales.

La tercera versión fue finalmente revi
sada y aprobada por la Comisión de Esta
dística de las NU en su Décimo Periodo
de Sesiones (Nueva York, 'a br il de 1958L

Otros organismos mundiales interesados
en el programa del Censo Mundial de Po
blación de 1960, como la FAO, la Conferen
cia Internacional de Estadigratos del Tra
bajo y UNESCO han colaborado en la coor
dinación del programa.

2.-Principios Generales para un Censo de
Habitación.

La OENU publicó por primera vez los
"Principios" referidos en agosto de 1956. Co
mo en los dos casos anteriores, tales "Prin
cipios" fueron objeto de consultas regio
nales. Con base .cn las observaciones pre
sen tadas por el. Grupo de Trabajo sobre
Censos de Población y Vivienda de la Con
ferencia de Estadísticos Europeos (Gine
bra, diciembre de 1956), y por la Subcomi
síón de COINS para Censos <Washington,
octubre de 1957) y por oficinas nacionales
de estadística, institutos regionales de vi-
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vienda y expertos en la materia, la OENU
preparó el segundo proyecto. Este fue exa
minado por la Comisión de Es tadistica de
las NU en su Décimo Periodo de Sesiones
(Nueva York, abril de 1958) y las obser
vaciones formuladas por esa Comisión se
tomaron en cuenta para preparar la ver
sión final.

A diferencia de las recomendaci on es pa
ra los censos mundiales de población y a
gropecuario, los "Principios" a que se está
haciendo referencia no han de cons idera rse
como la ba se de un programa mundial de
censos de habitación ya que no se ha de
terminado aún si conviene formular tal
pregunta.

Los "Principios" tienen si la finalidad de
servir de orientación y deberán ser amplia
dos, descritos con más detalles y adapta
dos .a las condiciones de cada país.

Estudios de la Secretaría del IASI

l.-Bajo la clasificación de estudios sobre
métodos y procedimientos, la Secretaria del
IASI preparó y distribuyó durante 1958,
los siguientes documentos referen tes al cen
so de ' población: "Asignación de País de
Nacimiento y de Nacionalidad Legal," IASI
doc . 2900b:'

"Infor ma ción Censal sobre Tipo de En
señanza dentro de los Ciclos Educacionales
Básicos," IASI doc 2901b
"Comparabilídad de las Datos Censales so
breNível -de Educación". IASI do c. 290b.

"I~rforme sobre la Elección por las Na
ciones Americanas de un Periodo Unifor
me de Referencia en el Empleo del Con
cepto de Fuerza de Trabajo y sobre las
Razones para la Elección de un Determi
nado Concepto en la Investigación Censal
de la Población Económicamente Activa".
IAS.r doc . 2809b

2.-Bajo la clasifi cación de estudios com
plementarios la Secretaria del IASI preparó
yrlistrlbuyó durante 1958 los siguientes do
cumentos referentes también al censo de
población:

"Distribución de las Personas de Edad
Desconocida," IASI doc. 2902b

"El Problema de una Definición Unifor
me de' "Población urbana" para Fines In
teramericanos" , IASI Doc. 2905b

"Definición de "Localidad" y "Cuaslloca 
lldad" e Identificación de la P oblación Dis
persa", IASI doc. 290Gb

"El Problema de una Definición Unifor 
me de "Población urbana" para Fines In
teramericanos", IASI doc. 2905b

"Definición de "Localidad" y "Cuasiloca
Jidad" e Identificación de la Población Dis
persa", IASI doc. 290Gb

"Tabulaciones sobre Hogar Cen sal", IASI
doc. 2907b .
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Bibliografía censal

Documentos básicos publicados por los
organismos mundiales:

Programa del Censo Agropecuario Mun
dial de 1960. FAO, Roma, 1957.

Principios y Recomendaciones Relativos
a los Censos Nacionales de Población. Infor
mes Estadísticos, Serie M. N0 27, Oficina
de E stadística de las Naciones Unidas
<OENU>, Nueva York 1958.

Principios Generales para un Censo de
Habitación . Informes Estadísticos Serie M,
N. 28, OENU. Nueva York 1958. '

Manual de Métodos de Censos de Pobla
ción, Estudios de Métodos, Seríe F , N Q 5,
Rev. 1, OENU, Nueva York 1958 :

Volumen 1, Aspectos Generales de los
Censos de Población.

Volumen Ir, Caracteristicas Ec onómicas
de la Población.

Importancia del censo de América

El Cen so de América, constituye un Pro
grama, promovido y coordinado por el IASI,
para: el levantamiento de los censos de po
blación, habitación, agropecuarío y de los
de carácter puramente económico de las 22
naciones americanas. Entre esas naciones
está Canadá, además de los 21 estados miem
bros de la OEA.

Corresponde a la Secretaría General del
Instituto Interamericano de Estadística . e
fectuar los estudios y a la Comisión de Me
joramiento de la s Estadísticas Na cionales
(COINS) la formulación, revisión y aproba
ción del Programa. COINS está integrada
por los 22 tuncionarios responsables prin
cipales de la s actividades estadisticas na
cionales, y efectúa reuniones periódicas. Las
Sesiones de COINS de 1956, 1957 Y 1958 es·
tuvieron dedicadas por entero a la conside
ración, formulación preliminar, revisión y
aprobación final del Programa censa l in
teramericano de 1960 en sus campos de po
blación, habitación y agropecuario. Tal co
mo se informó en el Noticiero NQ 1, el
Programa fue aprobado durante la VI Se
sión de COINS, celebrada en Buenos Aires
en noviembre de 1958.

Para fa cilitar el desarrollo del Programa
la IrI Se sión de COINS, reunida en Brasil
en 1955, estableció una Subcomisión a la
cual encargó la promoción y coordina ción
del Programa. Dicha Subcomisión, integra
da por cinco mi embros elegidos en cada
Sesión de COINS, ha celebrado 5 Sesiones,
la primera de la s cuales se efect uó en 1955 .
Ha es tudiado y revisado las recomenda
ciones mundiales y formulado (en primera
instancia) el punto de vista regional ame
ricano can respecto a' ellas. La Subcomi
sión actual elegida en noviembre de 1958, la
'(orman técnicos de los siguientes países
.niembros : Brasil, Canadá, Costa Rica, Es-
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tados Unidos y Venezuela. Los tres miem
bros suplentes son de los sig uie ntes países :
Argentina, Bolivia y Guatemala.

Hasta ahora han sido aprobadas de ma
nera definitiva la s recomendaciones rete
rentes a los censos de población, habitación
y agropecuario, la s cuales se han incorpo
rado en un programa minimo y un progra
ma ampliado para cada censo. El programa
ampliado comprende tanto la investigación
más detallada de algunos temas del pro
grama nrirrlmo como la de' otros temas no
con tem plados en es te últim o.

La lista de temas correspondientes a los
pro gramas citados es la sig uiente en cada
ca so:

Censo de Población
, ,¡

A , Programa Mínimo: ( 1) Población to 
tal ; ,( 2 ) Sexo; (3) Edad; ,( 4 ) Estado con
yu gal; Lugar de Nacimiento ; (6) Naciona
lidad Legal ; (7) Al fabetismo; (8) Nivel de
Educa'ción ; (9) Asis tencia .escola r prima
ria; (lO) Población económicamente activa
y no económicamente a ctiva; (11) Ocupa
ción; (12) Rama de actividad económ ica';
<l3) Categorta de ocupa ción ; (14) Hogar
cen sal; (15) Población de localidades.

B. Programa: Ampliado: (1) Especie de
enseña nza ; ( 2 ) Asistencia escola r se cunda 
ria y universitaria; (3) Población econó
mi camente activa (ocupados y desocupa
dos); (4) Población no económicamente ac
tiva; (5) .Poblacl ón dependiente de, la agri
cultura ; (6) Hogar censal ;' (7 ) Familia: (8 )
F ecundidad.

Censo de Habitación
A. Progl"llJna 'Minimo: , (1 ) Vivi enda; (2)

Cuar to ; ( 3) Agua ; (4) Retre te '; (5 ) Ocupan
te : ( 6 ) ' 'Ten encia.

B. Programa Ampliado: (1) Ubi cación de
la instalaci ón de agua corriente; (2) Otras
fu entes de abastecimiento de agua; (3) U
so ex cl us ivo o no del retrete ; (4) Otl'OS, ti
pos de re t rete; (5) Tipo de v ívi end a ; (6.)
Material de Construcción; ('7) Alumbrado ;
( 8) Arren damiento ; ( 9) Artefactos del ho
gar. .

El ' sist em a de eonsultas y 'COT A _.- -1960

El desarrollo de ' las recomenda ciones del
P r ograma del Cen so de América de 1960
se ha fundamentado primordialmente en
cuatro elementos : El examen de la expe
riencia de los ce ns os levantados bajo el
Program a de 1950, la con sideración ' de las
rec omendaciones mundiales, las consultas
con las direcciones de estadistica naciona
les, los estudios complementarios y los do
cume ntos sobre métodos y procedimientos
preparados por la Secretaria del IASI a
solicitud de distin tas sesi ones de 'COINS .

Ent re julio de 1955 y ma yo 'de 1958 ID
Secre ta r ía del IASI r ealiz ó 20 consultas
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COn la s ofi cinas na cion al es "e nc a rgadas de
los censos de 1960.' De ' esas 20 consultas; 1]
:;e refi r ie ro n a temas ' del cen so' de "pobla 
ción, 4 al censo dehabita'ción, 3 al cens o
agropecuario; y a las .n ecestda des de as isten 
cia técnica , y a los pla nes nacion ales para
los cen sos econ ómi cos.

Las con sultas tuvieron por obj eto peín
cipal r eco ger las obser vac iones de la's " ofl
cinas COn respecto a la experi encia ' de los
ce nsos de 1950, a la aplicación nacional y
reg iona l de lag ' proyectos 'de recomendacio
nes para 1960 eón miras a asegu rar el m á
ximo de compara bllídad internacional, I y
obtener información es de distlu ta ' ' Irídole,
sug esti ones y. puntos 1 de vista sob r e aspec'-
to svímportantes del " programa ce nsal. '

Est e sistema de consultas fa cilitó' gran
demen te la: formulación , "r evisión y aproba
ción por pa r te' de COINS 'del Programa 'in 
te ram er lcano, as i com o la s tareas , ele' .su
S ubcom isión de Cén sos. As imismo ,' la s con 
sult as permitieron I un "examen má~ sist.c
matizado dé la s r écomendactones" mundial
les, afianzand o y facilitando u la vez 'la
coordinaciónde IaboresentreIa \'egión' am o
ri ca na y los organism os ' r esponsables por los
programas censales mundiales.. ' '

Aun cuando la consulta I corrió m edio a u
xilia r para facilitar la form ula ción de re
com endaciones ya fue I u tilizada por la ,Se
creta r ía del lASI con oca sión del Programa
cens a l de 1950 ' Y de . ot ros posteriores,) la
fo rm ulaci ón de las de'sÜna(l'a's a los ce nsos
de 1960 cont r ibuyó a - que , el ; sis te ma se, es
t.ableciera en forma más efect iva . i ' " '! . I

, . La participación de buen nÚlf.lero de ,las
oficinas nacionales en la s consiiltas 'cont r í
buyÓ 'provechosamente en la <ta rea 'de ade~
cuar, hasta donde :fue posible, la s recomen
dacíones del Programa a las necesidades' í"ia'·
cionales e internacionales ; tal participación
represen ta un peso, Jmportantlslmo no" sólo
en el logro de una mayor comparabilldad de
los datos censales, sino para el des'al~rollo

de re comendacion es futuras en ' cualqu ier
ca mpo estadístic o, ,

Los resultados de las consultas sum inis
t raron, igualmente, una orientación ' útil
para la formulación del ,pun to de vista r e
gio na l a mer ica no con respecto a las reco
mendacion es mundiales.

El sis tema de consult a proseguirú su cur
so con las cons ul tas que la Secretaría' del
I ASI hará a las oficínas nacionales enc a r 
gadas de los censos en relación con las re,
cornendaciones p·ara , los censos económ icos ,

Se mina r io Centroamericano ' de Admlnístra-
ción Censal '

Del 30 de marzo a l 4 de abril del presente
año se llevó a cabo en San José, Costa Rica .
el Seminario Centroamericano d e Adminis
tración Censal, bajo los auspicios de la Es
cue la Superior de Administración Pública
para América Central (ESAPAC) y co n la
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estrecha colaboración de las Naciones Uni
das. Participaron en dicho seminario los
directores de estadística y censo y otros fun
cionarios por los censos, de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua: y Panamá.
Representó a la Oficina de Estadistica de
Naciones Unidas el funcionario encargado
del programa mundial de los censos de po
blación. Como invitados especiales partici 
paron los ex-directores de los censos de 1950
de Brasil y Panamá.

Cada dirección de estadistica y censo pre
sentó Un documento sobre el programa cen
sal nacional que incluyó los proyectos rle
cuestionarios de sus censos experimentales.
El Seminario examinó aspectos relativos a
bases legales de los censos, cálculos presu
puestales, planificación y organización cen
sales, personal, cuestionarios, planes de ta
bulación, y planes de publicación. Se dedí
caron sesiones extraordinarias a la .díscu
sión del levantamiento de censos experimen
tales, la medícíón censal de las caracterís
ticas económicas de la población, y la con
sideración de los .proyectos de boletas pre
parados por las direcciones generales de es
tadística y censo de los paises participantes
en el Seminario para sus próximos censos
experimentales de población y habitación .

Los documentos presentados por los pai-
ses participantes son los siguientes: '

Costa Rica,:-"Planes para los Próximos
Censos Nacionales 19.60 en Costa Rica".

El Salvador:-"El Salvador: Planes para
los Próximos Censos Nacionales" . •

Guatemala:-"Informe d~ la Dirección
General de Estadistica de Guatemala al Se
minario Centroamericano de Administración
Censal, con relación a los Próximos Con ..
sos Nacionales de 1960".

Hondurasr-« "Programa Censal 1960 .

Nicaragua:-"Planes para: los Próximos
Censos Nacionales".

Panamá:-"Planes para el Levantamien
to de los Próximos Censos Nacionales".

El Informe sobre este Seminario será pu
blicado por las Naciones Unidas y circula
rá en breve.

Censos experimentales

El Centro Latinoamericano de Adiestra
miento Censal (CLAC) que funcionó en Li
ma en 1958 (véase Noticiero N" 1) inclu
yó como parte de su programa de adiestra
miento la preparación y ejecución de cen
sos exper-imentales, Los participantes que'
asistieron al Centro se constituyeron en tres
grupos de trabajo, los cuales prepararon,
con la inmediata asesoría de los profeso
res respectivos, un censo experimental de
población y vivienda, y un censo experi
mental agropecuario. Las áreas selecciona
das para el empadronamiento formaban
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part. e de cuatro distritos de la provincia de
Canta y de siete manzanas de la ciudad de
Lima. Arahuay, Huaros, Lachaqui y Santa
Rosa de Quives estuvieron entre los distri
tos utilizados para la selección por sus ca
racteríst ícas agropecuarias. La altitud de
estos distritos varia entre 100 a 4 .000 me
tros, En , cuanto a las manzanas, ellas ofre
cían una mayor variedad en las caracterís
tícas económicas de la población y en las
características de la vivienda. Se utiliza
ron 86 distritos de empadronamiento, de los
cuales uno, en Lima, fue usado para ensa
yar .,a u toempadr ona mien to. Para ilustrar,
de manera elemental, el uso del muestreo,
el censo, en su aspecto demográfico, apli
có la s tres preguntas sobre fecundidad a
una muestra. Las decisiones de los grupos
de trabajo en relaci ón a los temas, defini
ciones, y tabulaciones qu e se aplicaron a
los censos, se basaron en la s recomendaciones
de Naciones Unidas; 'F AO y COINS.

Los participantes no sólo prepararon los
cuestionarios e instrucciones sino qué ac
tuaron corno empadronadores, y algunos
de ellos como supervisores o como instruc
tores.. Se utilizaron, además alrededor de
40 empadronadores locales. El empadrona
miento se hizo en 5 días en el caso de los
distritos de Canta, y en 1 dia en el caso de
Lima. El mismo empadronador obtuvo los
datos correspondientes a los tres censos. El
empadronamiento tué seguído de una inves
tigación por muestreo que tuvo por finali
dad comprobar la omisión o duplicación, la
veracldad' de la información sobre edad y
estado conyugal, y experimentar métodos
alternativos para el estudio de característi
cas económicas de la población que pudie
ran servir al mismo tiempo para verificar
la información obtenida por el · censo. El
diseño de la muestra usada' para esa, inves
tigación como también los cuestionarios e
instrucciones resp ectivas fueron preparados
por los profesores ; los participantes trabaja
ron en el análisis de la información. Como
una demostración para los participantes se
ensayó la tabulación por muestreo en el ca
so del censo agropecuario. Ha circulado una
publicación que presenta los resultados del
censo experimental agropecuario. (Véase
"Bibliografia Censal"). Se distribuye en bre
ve la correspondiente a los resultados del
censo de población y vivienda.

Adtestramíento de personal

Varios funcionarios de países latinoame
ricanos reciben actualmente adiestramiento
especial en la Oficina del Censo de los Es
tados Unidos, como becarios del Programa
de Cooperación Internacional (leA), Tres
de ellos se adiestran en Administración y
Métodos Censales aplicables particularmen
te al censo de población, y dos se adiestran
en Tabulación Mecánica. Entre los prime
ros están la Srta. Nidia Reynoso (República
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Dominicana) y los señores Mar-io Byrne y
Enrique Duval (Cuba); entre los segundos
están la Srta. Concepción Cañas (El Sal
vador) y el Sr. Mario Cordero (Costa Rica).
También bajo los auspicios del mismo Pro
grama el Director General de Estadistica
y Censo de El Salvador, Coronel LUis F.
Escobar, ha permanecido dos meses obser
vando la organización y procedimientos cen
sales. El Coronel Escobar visitó la Secre
taria del lASl durante tres dlas y tuvo la
oportunidad de intercambiar opiniones con
los técnicos de la Secretaría en relación con
los censos experimentales de El Salvador y
otros aspectos del programa censal de ese
país.

Clasificación Ocupacional para el Censo de
América de 1960.

Uno de los datos que se obtiene a través
de los censos de población es el referente
a la ocupación de la población económica
mente activa, es decir, de la población tra
bajadora. Desde 1892 cuando el Instituto
Internacional de Estadistica recomendó u
na clasificación ocupacional constituida por
12 grupos principales, muy estrechamente
vinculados a la rama de actividad económi
ca- hasta hoy, los organismos 'internacio
nales interesados en mejorar la compara
bilidad internacional de los datos sobre o
cupación han intentado la estructuración
de una clasificación de ocupaciones que pu
diera ser usada' por todos los países del
mundo, como base para la conversión de
resultados destinados a comparaciones in
ternacionales, y aún directamente para fi
nes de uso nacional.

Ha correspondido a la Organización In
ternacional del Trabajo (OIT) ' durante va
rios años el estudio y 'coordina ción de ac
tividades conducentes al establecimiento de
una clasificación de ocupaciones para uso
mundial. La que se conoce con el nombre
de "Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones" fué adoptada por primera vez,
por la Séptima Conferencia Internacional
de Estadigrafos del Trabajo en octubre de
1949 con sólo 9 grupos principales.

De otra parte. y con el fin de proporcio
nar a ' la mayoría de las naciones america
nas un medio eficaz que permitiera una
clasificación más detallada, la Comisión del
Censo de las Américas de 1950 promovió
los trabajos conducentes a: (a) Desarrollar,
dentro de los grupos prmclpados de ocupa
ciones recomendados ' internacionalmente ,
Un sistema de subgrupos que tomará en
cuenta especificamente lbs problemas rela
tivos a la comparación interamerlcana : (b)
dar .deñníclones para cada uno de los gru
pos principales y los subgrupos; y (e) su
ministrar, dentro de los subgrupos, listas de
posibles grupos unltarlos ele ocupaciones,
Esta tarea, iniciada en 1948, cuando ya se
conocla el proyecto que seria sometido a la
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Séptima Conferencia Internacional de Es
tadigrafos del Trabajo, fué necesaria por
que no existla nada definitivo de alcance
mundial que permitiera su adaptación para
uso regional. Era asi conveniente dar a las
oficinas de censos de las naciones america
nas Un instrumento de trabajo que pudiera
usarse para fines de tabulación de los da
tos que obtendrlan los censos que se levanta
rían bajo el programa del Censo de las A
méricas de 1950 (COTA-1950L Tal instru
mento de trabajo tenia la: finalidad no sólo
de aumentar la comparabilidad interamenl
cana en el campo de las estadisticas ocupa
cionales sino también de ayudar a: las na
ciones americanas que aún no los tuvieran,
a desarrollar sus propios sistemas nacíona
les de clasificación y codificación de tales
estadisticas.

Los trabajos efectuados culminaron con
la publicación, en mayo de 1951, de la edi
ción definitiva de la "Clasificación Ocupa
cional para el Censo de las Américas de
1950", que incorporó las moelificaciones he
chas a los proyectos primero, segundo y
tercero considerados por la Comisión en sus
sesiones de 1949 y 1950. La edición deflni
tlva presentó una Clasificación compuesta
de 11 grupos principales y 49 subgrupos.
Para la división de los subgrupos la Clasi
ficación sugirió 195 grupos unitarios que jn
cluyeron "varias ocupaciones similares pero
á la vez distintas". El propósito de los gru
pos unitarios fué "desarrollar clases suficien
temente homogéneas para ser estadistica
mente útiles." Para algunos grupos unitarios
la: Clasificación sugirió grupos unitarios isub
sidíaríos que se consideraban como , "de 'va 
lar potencial en paises donde las ocupacio
nes cubiertas eran numéricamente impor
tantes". Los distintos renglones de la Cla
sificación se identificaron mediante una co
dificación numérica formada por ' un má
ximo de 4 dlgitos, el primero de los cua
les representa el grupo principal; el segun
do el subgrupo, el tercero el grupo uníta
río, y el cuarto el grupo subsidiario.

La ~ ' Cl a si ficación Ocupacional para el Cen
so de las Américas de 1950" rué desarrolla
da con basa en los 9 grupos principales de
la "Clasificación Internacional Uniforme .de
Ocupaciones" de la OIT, a los cuales se ,le
hicieron modificaciones que en ningún mo
do alteraban la comparabilidad " ínternacío
nal. Las modificaciones consistieron en des
doblar el grupo principal 2, "Trabajadores
administrativos, de dirección de oñcína . y
personas similares", en dos: "Gerentes, ,'ad
ministradores y funcionarios de categoría
directiva" y "Oficinistas y trabajadores afi
nes"; igualmente, se desdobló el grupo 7,
"Artesanos, trabajadores en procesos de p-ro
ducción y jornaleros no clasificados en o
tro grupo," en: "Artesanos, operarios de
fábricas y trabajadores en ocupaciones a
fines" y "Trabajadores manuales y jornale
ros n. e, o. c." Tal Clasificación, recomen-
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riada para uso interamericano, ru é aplicada
por J.5 naciones americanas en sus censos
de población levantados bajo COTA·1950.

Una: clasificación de ocupaciones. sin em 
bargo, por la naturaleza del ele mento q ue
clasifica, requiere revisiones periódica s para
incorporar los cambios qu e, a través del
tiempo, se opera n en la estructura ocupa
ciona l de los paises y los que demanda: el
uso de la clasificación para análisis estadis
ticos distintos. Es por ello que tan to la
"Clasificación Internacional Uni forme el e
Ocupaciones" adoptada por la OIT para u
so mundial en 1949, como la "Clasificación
Ocupacional para el Censo de las Améri
cas de 1950", adoptada en 1950 para uso de
la reglón americana, han sido some tidas a
una prolija revisión. En el ca so de la pri
mera, los nueve grupos principales de ocu
paciones aprobados en 1949 constituyen , en
ge nera l, la estructura fundamental de la
Clasificación recientemente recomendada.
La Octava Conferencia Internacional ele Es
tadigragos del Trabajo (1954) propuso una
lista provisional de subgr u pos, y tres años
más tarde. (1957) la Novena Conferencia
refrendó los grupos principales, los subgr u
pos y los grupos unitarios qu e compone n
la Clasificación publicada por la Oficina In
ternacional del Trabajo en 1958, y que se
pr opone para uso de los pa ises de todas
las regiones del mundo. Dicha' Clasifica 
ción comprende 10 grupos principales, 70
subgrupos y 198 grupos un itarios. Ella es
el resultado de varios años de trabajo du
rante los cuales la mencionada Oficina e
fectuó consultas con los gobie rnos y organis
mos competentes y se asesoró de técnicos
de diversos paises.

En cuanto a la Clasificación Ocu pacional
para uso de la región americana, la revi
sión de la propuesta para el Censo de A
mérica de 1950 se inició con la consulta he 
cha por la Secretaria del IASI a las ofici
nas ' nacionales perti nen tes, en marzo de
1956, para con ocer su ' op inión con respect o
al Uso de tal Clasificación en SUs cens os de
población y con relaci ón a la s 'modifica cio
ne s, y problemas de conv er ti bilida d que pre 
sentó.

Durante la VI Sesión de' COINS (noviem 
bre de 1958) una gr upo de trabajo, del cual
formaron parte técn icos de la OIT, exami
nó las modificaciones propues tas en el "P r o
yecto de Clasificación para' el Censo de A
mérica , de 1960" y los problemas generales
de su convertibilidad a la CIUO. Pasada esa
Sesión, la Secretaria del IASI, de acuerdo
con la recomendación de COINS, solicitó a
las oficinas nacionales pertinentes y a: la
OIT sus obs ervaci ones sobre el ref erido pro
yecto.

Terminada la revisión del proyecto se ha
pre pa rado la edición definiti va de la "Cla
sifica ción Ocupa cional pa ra el Cen so de A
mérica: de 1960" , la cual compre nde 11 gru
pos principales, 87 subgrupos y 285 gr up os
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Imitarlos. Dicha clasificación log ra su con.
ver tibilidad a la CIUO a l nivel de los sub
gr upos . A continuación se presen ta n los 11
grupos principa les de la "Cla sificación O
cup a cio nal del Censo de Amér ica de 1960" :

O. P rofesionale s, Técnicos, y Personas en
Ocupacion es afines.

1 . 'Geren tes, Administradores y Funcion a
r ios <le Categoría Directiva.

2. Oficinistas y personas en Ocupaciones
a fines

3 . Vendedores y P erson as en Ocupaciones
afines

4 . Agri cul tores, Ga naderos, P escadores, Ca
zadores, Madereros, ~' P ersonas en Ocu
paciones 'a fines.

;:; . Mineros, Canteros y Personas en Ocu 
paciones afines,

6 . Conductores de Medios de 'T ra nspor tes
y Personas en Ocupacion es Afines.

7 , Artesanos y Operarios ~~ Ocupaciones
Relacionados con la Hilandería, la Con
fección del Vestuario y Calzado, la Car
pintería, la .Indusrr la de , la Construc
ción, la: Mecánica y las Artes Gráfica s.

8 . Otros Artesanos y Operarios.

9 . Obreros y Jornaleros, N. E. O. C.

X, Trabajadores en Servicios P ersonales
y' en Ocupaciones afines.

Y. Otros Trabajadores, N. E . O. C" y tra
bajadores en Ocupaciones no Identifi
cables o no Declaradas,

Aun cuando para fines interna cionales la s
recomendaciones aplicables a los censos de ,
pobla ción de 1960 aguardan que los paises
presenten los datos de ocupación tabulados
segú n los 10 u 11 grupos principales, pa rece
opor tuno hacer notar que pa ra fines de u
tilidad nacional es frecuentemente ne cesa
rio dispon er de información más detallada,
al nivel de los subgrupos y aún al nivel del
gru po uni tario según las necesidades.

En las publica ciones que ofrecen datos
ocupaciona les de los censos de población le
va n tados bajo el Programa del Censo de las
Américas de 1950 pueden apreciars e qu e 17
naciones americanas (Bolivia, Brasil , Cana
dá, Colombia, Costa 'Rica , 'Cuba , Estados
Unidos. El Salvador, Guatemala. Haití, Hon
duras, México, Nicaragua, Panamá, Para
gua y, Re pública Dominicana y Venezuela)
presentan tabulaciones cor respondientes a
subgru pos de ocupación, y algunas, inc lusi 
ve a g r upo s un itarios.

El hecho de que el cen so de pobla ción
consti t uye todavía la única o más efecti va
fuen te de datos na cionales sobre ocu pación,
aconse ja su m áximo a provechamiento para
este campo es tadís ti co, aún poco desarrolla-
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do en un número considerable de paises.
La codificación que utiliza el país debería
por tanto proveer el detalle que para fi
nes de uso nacional en distintos sectores
requiere la información censal sobre ocupa
ción, de modo que todas las oficinas que
en ese país necesitari y tienen interés en
información detallada sobre ocupaciones pue
dan disponer de los datos correspondientes,

OTRAS NOTICIAS

1959 habrá de caracterizarse por ,una, ac
tividad muy intensa de las Oficinas encar
gadas de los censos. Las labores prepara
torias -que comprende, entre otras, la pre
paración de la cartografía censal, de los
cuestionarios e instrucciones, comprobacio
nes experimentales, planes de tabulación,
desarrollo de una campaña de publicidad,
adiestramiento de personal, expansión de
la oficina censal están bastante avanzadas
en varios países. Se tratará de informar
periódicamente sobre tales actividades para
que pueda apreciarse el desarrollo del pro
grama censal nacional.

Cartografía censal
Los trabajos cartográficos se intensifi

caron grandemente en Guatemala con la
actualización y corrección de mapas y pla
nos de los . municipios, como · tra bajo pre
paratorio para los censos , de febrero de
1959 y de ,abril de 1960. Hasta el 15 de di
ciembre .de 1958 la Dirección General de
Estadistica había actualizado 118 mapas y
118 planos de los municipios de 11 departa-
mentos del país. ,

Los trabajos de ,segmentación territorial
de Panam á continúan dentro de los planes
que se trazó la Dirección de Estadística y
Censo. A fines de 1958 quedó segmentado el
63% del territorio nacional. El trabajo de
segmentación comprende además de la ac
tuallzaclón de planos y mapas" la: división
de los distritos en Segmentos o áreas de ern
padronamiento para fines estadísticos y cen
sales. Este trabajo se inició en 1956. In
formación detallada sobre él se dió a co
nocer en el documento del IASI 3609 Esp.,
preparado por la DEC de Panamá y pre
sentado a la IV Sesión de COINS.

Preparación de boletas.
La Secretaria del IASI recibió para co

mentarios el primer proyecto de boleta
de Costa Rica para sus censos de población
y habitación de 1960. Dicho proyecto in
cluye en la misma boleta, que es para un
solo hogar censal, los datos de población y
los de habitación. utilizando precodificación
para los últimos. Esta boleta señala algu
nas diferencias con relación al programa
censal de Costa Rica de 1950. Entre ellos
cabe destacar que en 1960 la investigación
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de la vivienda abarcará todo el país y no
sólo las áreas urbanas, y que los dos cen
sos se levantarán sim ult á neam en te. En el
programa censal anterior Costa Rica levan
tó su censo de edificios y viviendas, que
sólo abarcó las áreas urbanas, cinco meses
antes de levantar su censo de población.

Publicidad.
En la correspondencia que recibe la Se

cre tar ia del IASI se ha observado que va
rias Direcciones de Estadistica y Censo es
tán aprovechando los sobres como portado
res de frases alusivas a los Censos de 1960,
sea por medio de sellos frias, símbolos es
peciales o frases impresas. Sobres con esta
publicidad se han recibído de Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Re
pública Dominicana.

La Secretaría del IASI desde abrll de
1958, hizo imprimir en el papel de corres
pondencia la siguíente frase: "Apoye el Pro
grama del Censo de América de 1960 (Ca
TA - 1960)".

Las Díreccíones de Estadisticas de los
paises Americanos están utilizando diver
sos medios para de spertar el interés público
en los censos nacionales de 1960 y por lo
tanto el Censo de América de 1960.

La Dirección General de Estadístlca de
Guatemala " mantiene, desde mediados de
1947 en 'el diario "El Imparcial" una co
lumna titulada el Censo de América de
1960, en la que 'perlódícamente se presenta
información sobre los censos que se levan
tarán en 1960 .

Las Direcciones Estadísticas y Censo de
Costa Rica ~' Panamá han anunciado a la
Secretaria del IASI la emisión de estampi
llas alusivas a sus censos de 1960 . Esta ac
tividad está contemplada en el programa de
promoción aprobado en noviembre de 1957
por la V Se sión de COINS. I

Adiestramiento de Personal Local.

Algunas Direcciones de Estadistica y Cen
so han iniciado actívldades para adiestrar
personal -Ioca í en las tareas censales.

Del primero de octubre al 6 de noviem
bre de 1958 la Dirección General de Esta
distica y Censos (DGEC) de Venezuela e
fectuó su Primer Curso de Adistramiento
Censal en Caracas. Asistieron más de 250
personas entre funcionarios , públicos, pri
vados y estudiantes de escuela secundarla
y Universidad. El programa abarcó los as
pectos generales de los censos de pobla
ción, habitación y agropecuario. Como tra
bajo práctico los participantes efectuaron
"un listado de edificios y viviendas" en un
sector del área metropolitana: de Caracas.
Recibieron certificados 165 participantes.
Como una colaboración de la Secretaria del
lASI y a solicitud de la DGEC, uno de sus
técnicos dictó la materia referente a los
censos de población y habitación.
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La , Dirección General de Estadistica
(DGE) de la República Dominicana prepara
los programas para un Curso de capacita
cíón censal que dará a su personal y ha
solicitado a la Secretaria del IASI todo el
material metodológico disponible, el cual ya
le ha sido enviado,

Cuerpos Asesores ,
Varías Direcciones de Estadistica y Cen

sos disponen de Cuerpos Asesores principal
mente para las labores preparatorias de
sus censos de 1960, A través de reuniones
periódicas esos cuerpos asesores estudian y
revisan los planes cens ales y hacen suges
tiones y obs ervaciones sobre los mismos,
En esa forma la Direcci ón respectiva: cuen
ta con valiosos elementos de juicio antes
de tomar decisiones sobr e los aspectos bá
sicos del programa censal. .

A continuación se informa ' sobre algunos
de estos cuerpos asesores,

BRASIL: En agosto de 1957 el Director
del Núcleo , de Planeamiento Censitario es
tableció, dentro del Núcleo, diez Comisiones
para: la realización de los estudios requeri
dos por el , "Programa ProvlsorIo para el
Planejamiento de Recensamento Geral de
1960", A cada Comisión se asignó en forma
detallada la parte del programa que debía
estudiar. Las Comisiones establecidas son
las siguientes : Comisión de coordinación;
Comisión de , documentación y base ,geográ
fica; Comisión de administración; Comi
sión de Legislación y organización; Comi
sión de Censo demográfico (que incluye
habitación) Comisión de censo agrícola: Co
misión de Censo industrial; Comisión de
censo comercial y en cuestas especiales; Co
misi ón de Censo de servicios y Comisión
de Tabulación.

CANADA : Dentro de la Direccíón de Es
tadistica del Dominio se estableció en 1957
el nuevo Comité Ejecutivo de los Censos
(Census executive y committee) junto con
varios subcomités, Ese Comité trata de as
pectos relacionados con la orientación ge
neral del programa y sirve de centro de
con sul ta para la consideración de todo el
planeamiento censal. Los distintos subco
mités SOn responsables de los detalles de
organización y procedimiento tales como
áreas de empadronamiento, diseño y con
tenido de los cuestionarios, definiciones, a
diestramiento, programas de tabulación, pu
blicaciones, necesidades de personal, tipo de
pago, etc,

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: La
Oficina del Censo cu enta con varios cuer
pos asesores establecidos en 1956. El Con
sejo de Consumidores de Información de
los Censos de Población y Habitación,
(Councll of Populatíon and Housing Cen-
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sus Users), formado por representantes de
unas 75 organizaciones profesionales y pú
bli cas, concentra su atención en directri
ces de carácter general más bien que en
problemas técnicos. El Consejo de Organis
mos Federales para los 'Censos de Pobla
ción y Habitación (Federal Agency Popu
latlon and Housing Census Council) fue es
tablecido por la: Oficina .de Presupuesto de
la cual depende la Oficina de Normas Es
tadisticas con el fin de informar a las Ofi
cinas fed erales sobre los planes censales y
recoger a l mismo tiempo sus n ecesidades
en ese campo. Más de ' treinta oficinas que
hacen considerable uso de los datos de los
censos decenales están, representadas en el
mencionado consejo. Los Comités' de Con
sejo Técnico, '(T echnica l Advisory Cornmí
tteesr- nombrados ' por el Director dé la
Oficina del Censo están formados por per
sonas seleccionadas COn base en su expe
riencia y competencia técnica, sin tomar
en cuenta la organización u - oficina para
la cual trabajan. Existen uno para el Cen
so de Población 'y uno para el Censo de Ha
bitación. En el caso del Censo Agropecuario
(existe ad emás Un Comité ' Coordinado;
Joined Committee) integrado por t énícos
del Departamento de Agricultura y de la
Oficina del Censo.

PANAMA : Dentro de la Direecíón de Es
tadistica y Censo se estableció en 1956, el
Comité Técnico de los Censos que estudia
y revisa todos los planes censales de 1960.
Para · facilitar las 'labores dell l ' Comité se
han establecido 'varios subcomités 'que se
encargan de estudiar aspectos especiales del
program a censal, 'in cl u yen do las consul
tas del lAS!. En diciembre de 1950 el Co
mité habia estudiado los ', informes de los
subcomités relacionados con periodo de em
padronamiento, fecha de los censos expe
rimentales, simultaneidad de los censos, in
vestigación de los ingreso s, plan de adies
tramiento para los empleados de la DEG;
planes de : divulgación y propaganda " Inves
tigación sobre migración y otros áspectos
del programa nacional. I I

Numero de censos nacionales de pobla
ción levantados por los paises americanos
(se indica el año del último censo).
Estados Unidos 17 (1950)
Colombia 12(1951)
Chile 12(1952)
Honduras 12 (1950)
Canadá 10(1956)
Y,enezuela 8(1950)
Bolivia ' 7(1950)
México 7(1950)
Brasil 6 (1950>
Haití 2 (1950)
Ecuador 1 (1950)
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(Para información sobre los censos levan
tados con anterioridad a 1944 véase RELA
TO DEL CENSO DE LAS AMERICAS De
1950, publicado por el IASI en 1953, pági
na 10).

Costa Rica
El Salvador
Panamá
Perú
Argentina
Uruguay
Paraguay
Nicaragua

S (1950)
5(1950)
5(1950)
50MO)
1(1947)
4(908)
3(1950)
3 (1950)

Reública Dominicana:
Cuba
Guatemala

3 (1950)
6(1953)
6(1950)

Población total de los países americanos: Estimaciones más recientes disponibles

Estados Unidos
Brasil
México

Argentina
Canadá
Colombia
Perú
Chile
Cuba
Venezuela
Ecuador
Haití
Guatemala
Bolivia

República Dominicana
Uruguay
El Salvador
Honduras
Paraguay
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

174.064.000
62.275.000
32.347.698
20.057.692
16.948.000
13.522.260
10.213.000
7.248.321
6.466.000

6.319.809
4.016.907
3.423.809
3.503.002
3.310.712

2.797.213
2.690.000
.2.391.174
1. 822.018
1.638.000
1. 332.498
1.072.187

994.950

(Julio 1", 1958)
(Julio 1", 1958)
(Junio 30, 1958)
(Junio 30, 1958)
<Marzo 1", 1958)
(Julio 5, 1958
(Junio 30, 1958)
(Marzo 30, 1958)
(Junio 30, 1958)
(Junio 30, 1958)
(Junio 30, 1958)
<Diciembre, 1955)
<Diciembre 31, 1957)
<Mayo 9, 1958)

(Julio 1", 1958)
<Diciembre, 1957)
<Diciembre 31, 1957)
(Junio 30, 1958)
(Junio 30, 1957)
(Junio 30, 1957)
<Junio 30, 1957)
<Julio 1", 1958)

(Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA, UNION PANAMERICANA, doc.
3004ab).

INVESTIGACIONES CENSALES EFECTUADAS POR LAS NACIONES AMERI
CANAS BAJO EL PROGRAMA DEL CENSO DE LAS AMERICAS DE 1950.

(COTA - 1950)

NACION POBLACION HABITACION

Argentina 1947 1946
Bolivia 1950 1950
Brasil 1950 1950
Canadá 1951 1951
Colombia 1951 1951
Costa Rica 1950 1949
Cuba 1953 1953
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Chile 1952 1952
Ecuador 1950 1950
El Salvador 1950 1950
Estados Unidos 1950 1950
Guatemala 1950 1949
Hai'tí 1950 1950
Honduras 1950 1949

México 1950 1950
Nicaragua 1950
Panamá 1950 .1950
Paraguay 1950 1950
República Dominicana 1950 1950
Venezuela. 1950 1950
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I CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO~._--

La '. Unión Interamericana de Padres
de \JF 'aln ilia (Unip.) y el III Congreso

lnteramerica'no de Padres de Familia

en Bogotá



La Unión interamericana de Padres de Familia (UNIP) y e,l
111 Congreso Interamericano de Padres de Familia en Bogotá

En el II Con greso Interamericano de E
du caci ón Católica celebrado en Buenos Aire s
en octubre de 1946 el Delegado del Perú,
S r . Dr. Juan Vic ente Nicolini presentó una
moción, qu e fué a probada por unanimidad,
para qu e se formara la Gran, Confedera
ción Interamericana de Federaciones de Pa
dres de F amilia', in tegrada 'por represen 
tan tes ele las Federaciones Nacionales qu e
deb ían organiza rse en cada pa ís a base de
agrupar a las Asociaciones de padres de fa
mil ia de todos los colegios católicos.

E n 1948, con cluido el III Congreso de E
du caci ón Católi ca ele La Paz, se reunieron
en Lima el DI', Ni colini, qu e entonces osten
taba la presidencia de la F ed eracl ón Na 
cional de Padres de F amilia de los Colegios
Católicos del P erú , creada po r su s ini cia ti
vas y esf uerzos, y el Licenciado don Agus
tín Nav arro Fl órez, P residente de la Unión
Na cion al de Padres de Familia de México,
ent usiasta reivlndicador en su pa ís de los
derechos naturales de los Padres para a se
gura r e l mo vimiento unificador de los pa
dres de tarnilla católicos en América, im
pul so que fué nuevamente al entado en el
IV Con greso . de la Confederación Interame
ri cana de Ed ucación Católica CIEC celebra
do en Rio de Janelro, en el cual se tomó el
ac uerdo pa ra q ue en el año de 1952 se reu
niera en Lima el 1 Congreso de Padres de
F amili a Ca tólico ,

La F ederación P eruana, con sci ente de la
responsabíl ídad que asumía, a cep tó el com 
pro m iso de honor, designándose un Comité
Organizad or, presidido por el Dr. Juan Vícen
te Nicolini e integ rado, como Asesor es , por los
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Re verendos Padres Jesús Delgado, Medardo
Alduán y F elipe Mal' Gregor , como Secre
tarios por los señores César Fr. Vargas y
Federico Alfara Blanco, como Tesorero por
e l S r , José Figari Luxardo y corno Vocales
por los señores Alberto Ro sell Dulanto, En
rique ' Canaval Moreyra 'y Carlos Mateucc í,
tod os los cuales desplegaron inten sa a ctivi
dad. Desde el primer m om ento la J erarquía
Eclesiástica Peruana prestó al Comité Or
ga nizado r su valiosa protección y el propio
Arzobispo de Lima, el recordado Juan Gual
berto, Cardenal, Gu eva ra, Primado del P e
rú ' (A D. D. G.l se dirigió a la s J erarquias
eclesiást icas de toda América, comunicán
doles la protección qu e dispensaba al Con
greso y solicitándoles su colaboración , El
go bie r no del P erú por su parte, reconocien
do los nobles fines y la utilidad del ce r ta 
me n, dictó resolución su prema a utor izá ndolo .

La mayoría de los países de América res
pondieron obsecuen tes a' es ta llamada y el
pr imer Con greso Interamericano de Padres
de Familia de Colegios Ca tólicos pudo rea
lizarse en Lima del 25 al 31 de octubre de
1952, COn nutrida conc ur rencia, ini ciándose
con una solemne sesión de in stalación qu e
presidió el Ministro de Educación Pública
en represen tación del Señor Presidente Con s
titucion al del P erú y en la qu e se recibió
gene roso y al entador m ensaje del Sa n to
Pad re.

Se hicieron presentes en el Congreso De
legaciones de Argentina, Brasil, Colombia,
Cos ta Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Hondu
ras, México, P erú, Uruguay y Venezuela.
También la Confederación Interamericana
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de Educación Católica, la Oficina Católica
Internacional del Cine, la Unión Internacio
nal de Organismos Familiares y la Confede
ración Nacional de Padres de Familia Ca
tólicos de España designaron representantes
que participaron' en las reuniones,

En memorable asamblea plenaria aprobó
el I Congreso de Lima la consti t ución de la
Unión Interamericana de Padres de Fami
lia', cuyos Estatutos enuncian sus elevados
y amplios fines de promover la unión de
las asociaciones de padres de familia cató
llcos de América, de velar por la defensa
de una formación católica integral de los
hijos, mantener los derechos naturales de
la patria potestad, para asegurar la edu
cación de los hijos y, en fin, estrechar rela
ciones de ,buen entendimiento y, ayuda re
ciproca entre los pueblos de América, en
orden a la educación católica.

En el Congreso verificado en Lima se to
mó el acuerdo de celebrar el Ir Congreso
Interamericano de Padres de Familia, en
México, D. F., en octubre ' de 1954, el cual
se realizó del 18 al 22 de abril de 1955.

ACTA DE CONSTITUClON DE LA UNION
INTERAMERICANA DE PADRES DE
FAMILIA (UNIP).

EA Lima, Perú, a treinta y un o de octu
bre de mil novecientos cincuenta y dos, ac
tuando la Sesión de Clausura del Primer
Congreso Inter-Americano de .Asocíacíones
de Padres de Familia de Colegios Católi
cos, convocado y reunido el 25 del presente,
se aprobaron las conclusiones de este cero
támen en sesiÓn plenaria, con la asistencia
de Su Eminencia el Sr. Cardenal Juan
Gualberto Guevara, Arzobispo Primado del

Perú y se constituyó la Unión In terameri
cana de Padres de Familia (UNIP), con se
de permanente de carácter- experimental en
la ciudad de Lima. que se regi rá por los
Estatutos que en copia se adjuntan a esta
act.a y que han sido aprobados en esta mis
ma sesión.

Conforme a los Estatutos han sido nom
brados por el Congreso en pleno: Presidente
y Vicepresidente 'del Comité . Permanente de
la UNIP, los señores Félix Navarro Irvine
y Teófilo Ibarra Samanez respectivamente,
quienes deberán elegir a un Secretario, un
Tesorero 'y un Vocal. • ,¡ ,

Los Presidentes de las Asoclaciones t Na
cionales de los paises que han concurrido,
a este 'Congr eso, quedan como miembros
fundadores integrando el ,Dir ector io de la
UNIP en carácter de miembros no residen-

, 1)' 'q . . 1tes.
Para constancia firman la presente en do s

ejemplares del mismo tenor, ,, . . ¡ ,

(Firmados) Juan I Gualberto. Cardenal
Gueva'ra, Arzobispo de :Li h1a ;" Juan I Vicente
Nicolini, Presidente ", del " Congreso '(P er ú):
Manuel CasteIlo, Presidente ele ' la Delega
ción de Argentina; Alejandro ' A: ele la Noi.
Presidente de la Delegación de -Chile ; Ma u
ricio Ospína Devia, Presidente de la Deleg»
ción: de Colombia; EJuripides Cardoso de
Menozesj Delegado del Brasil; ' F élix de A·
larcón Mariaca, Presidente de la .Delega ci ón
de Bolivia; Alfredo' Terra, Presidente de la
Delegación 'de Uruguay; Aniceto .Or tega;
Presidente de la Delegación de Méxlco i.F'er
nando Volio Sancho, Presidente de 'Ia.Delega
ción de Costa Ríca ; Luis A. Cóndom y Ces
tino, Presidente de la. Delegación de Cuba :
Octavio Cáceres Lara. , Presidente de la De 
legación de Honduras; ' Húmberto ' Ciügni,
Presidente de la Delegación dé Venezuela,

, ' i

.,r

ESTATUTOS DE LA UNION INTERAMERICANA DE -PADRES'
• I . -t j I -1

'DE FAMILIA (UNIP) "

TITULO 1

CONSTITUCION y FINES.

Artículo l'-Con el ' nombre de UNION
INTERAMERICANA DE PAD:R.ES DE FA7

MILlA se constituye una organización cuyo
objeto será agrupar las Asociaciones Nacio
nales de Padres de Familia de cada país
americano, que tiene por finalidad colabo
rar en la obra educativa de los centros do.
centes. La UNIP agrupará solamente una
organización representativa de los padres
de familia ' de cada país.

Articulo 20-Sus fines esenciales son:
a, - P r omover la unión de las Asociacion es

de Padres de Familia de Colegios Ca-
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tólicos y de otros centros docentes en
todos los paises de Amér-ica.

b ,-Velar permanen temente por la defensa
integral católica de los hijos,

c . - Difundir por todos los medios a su al 
cance los prtnctpios cristianos referentes
a los deberes y derechos que ti enen los
padres en lo que atañe a la formación
católica de los .hijos, "" , lo

d ,--Mantener el derecho inalienable qu e
tienen los padres dé elegir para 'sus hi
jos el tipo de educación que N zguen má s
concerniente, . .

. r '.
e, - Est recha r las relaciones r a r a el mut lIO

entendimiento, consolidación de la paz
y ayuda recíproca entre lo s pueblos a
mericanos.
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TITULO n

ORGANIZACION y MIEMBROS DE LA
UNlP

Articulo 3"--La UNIP tiene tres órganos
fundamentales:
a . --Los Congresos Interamericanos.
b .- -EI Comité Permanente.
c .- -Los Órganos de Información. Propa

ganda.

Artículo '1"- Para ser miembro de la:
UNIP se requiere:
a .-Tener la representación de las Asocia

ciones de Padres de Familia Católicos
o de Colegios Católicos de cada país.

b . - Acr edita r ante el Comité Permanente
o ante el Congreso por , medio de cer
tificación de la Jerarquia Eclesiástica,
ser la entidad a que .se refiere el inciso
a) de este articulo,

c . ,-Presental' copia legalizada: de la perso
nería jurídica con arreglo a las leyes
de cada país.

d .-Ser aceptado por el Congreso.

Artículo 59--Son miembros fundadores de
la UNIP las Asociaciones Nacionales con
currentes al Primer Congreso Interameri
cano de Padres de Familia de Colegios Ca
tólicos reunido en Lima (Perú) en octubre
de 1952. Los miembros fundadores cumpli
rán con los requisitos establecidos en el
Art. 4" por lo menos antes de la reunión
del próximo Congreso.

Artículo 69-Son obligaciones de los miem
bros de la UNIP cumplir los presentes es 
tatutos, los acuerdos del Congreso, atender
las re soluciones del Comité Permanente y
cubrir las cuotas que se fijen .

Articulo 7.-Sólo el' Congreso podrá ex 
cluir a los miembros de la UNIP que in
curran en incumplimiento de estos estatutos,
con el voto de los dos tercios del Congreso .

TITULO III

"
DE LOS eONGRESOS

Articulo So-En el Congreso Interameri 
cano radica la soberania de la UNIP.

Articulo !)'-Los Congresos Interameríca 
nos serán ordinarios y extraordinarios. El
Congreso Ordinario se reunirá cada tres
años. El Extraordinario a' juicio del Comité
P ermanente.

Articulo lO"--Los Congresos estarán fOI ' 

ruados por las delegaciones nombradas pum
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este efecto por los miembros de la UNIP,
no siendo limitado el número de componen
tes de las delegaciones.

Articulo no-El carácter de todo Con
greso estará estrictamente circunscrito a las
finalidades estatuidas para la UNIP. No se
permitirán ponencias o resoluciones. de in
dole política partidarista ni aquello que no
responda a la índole cristiana.

Articulo I2 o-La organización de cada
Congreso estará a cargo de la Asociación
Nacional del pais sede. La convocatoría se
hará con un año de anticipación, por ,lo
menos, por e.! Comité Permanente. '

Articulo IS.-EI Temario' será preparado
por el 'Comit é Permanente y lo hará cono
cer a 'las Asociaciones Nacionales al mismo
tiempo que la convocatoria.

Articulo I4"-El Congreso podrá desig
nar miembros honorarios a personas que por
sus 'r elíevan tes méritos .o- que por razones
especiales sé hagan .' merecedoras a tal dis
tinción.

• Articulo 15"-Todo Congreso celebrará por
lo menos dos sesiones plenarias: una inaugu
ral y otra de clausura.

Articulo I69-El idioma oficial del Con
greso será ei español y el del pais sede de
éste. . ~ r

Artículo 179:'-:'Todos los miembros ' del Con
greso, en las sesiones de comisión o plena
ria tendrán voz; pero el voto será compu-
tadopor pais., .

Articulo ·ISo- Las ponencias y trabajos,
deben estar .en poder de la organización del
país sede del Con greso, con Un mes de an
ticipación para su es tudio previo, inclusión
en la tabla y distribución a: las respectivas
comisiones las cuales no podrán tratar 0-

I tros temas sino por determinación 'especial
de la mesl;l ¡directiva del Congreso.

1

Articulo 190- Los Presidentes de Delega
ción se reunirán en sesión preparatoria
para elegir la mesa dir éctíva del Congreso,
a la que por derecho propio ingresarán los
presidentes de congresos anteriores con ca
rácter de vice-presidentes. Corresponderá
también a' los Presidentes reunírsevcuando
fuere necesario para resolver los problemas
pertinentes al desarrollo del mismo.

Articulo 200-Cada Congreso determinará
el monto de ' la: cuota cori que deben con
currir los 'miembr os de la ' UNIP.

Articulo 2J."-El" Congreso en .sesíón ple
nada determinará el -pa ís sede del próximo
Congreso Ordinario.

Articulo 229-En la plenaria final sólo se
admitirá la fundamentación de voto que
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procla mará para la s en tidades miembros
de la UN I P las recomendaciones q ue fueren
aprobadas por el Con greso.

Artículo 239-Las actas serán ñ r madas
por el P residen te y el Secretario del Con 
greso ; y concluido éste, to da la documen
tación pa sará a la sede permanente de la
UNIP para la preparación e impresión
del Anuario respec tivo.

TITULO IV

DEL COI\U T E PERMANENTE

Artícul o 249- La UNIP tendrá com o
vin culo necesario un Comité P erma nen te
con sede fija en el país que se designe pa
ra tal objeto; este Com ité será el organis
mo reg ulador de todas la s actividades de la
UNIP. velando por el exacto cu mp limiento
de sus estatutos y .cjecu tando las decision es
de los Congresos.

Articulo 25.-Son funciones del Comité
Permanente:
a . - Represen tar a la UNIP .
b. -Convoca r los Co ngresos y colaborar en

su organización con la Asociación' Na
cio nal del país sede de l mismo.

c .- Resolver las solicitudes 'de incorpora
ción de nuevos miembros, ad reteren
dum del próximo Congreso Ord inario.

d .·- P rom over en su caso la creación, uni
ficación y afil iación a la UNIP de las
Asociaciones nacionales.

e. -Dirigi r los orga nism os de publicidad
y propaga nda .

f. -Recop ilar los dalas relacionados con la
educación para informar a his Asocia
ciones Nacionales y a los del egados a
los Congresos.

g .- -Cu idar, acrementar y administrar los
bie nes que forman el patrimonio de
la e ntldad,

h . - E laborar y ejecutar el presupuesto a
nua l.

i -Cobrar la s cuota s q ue fij e periodicamen
te e l Con greso.

j .-Organizar y dirigir los ' traba jos de ofi
cina, llevar la corresponde ncia' y tener
debidamente orde nado el archivo de la
organización .

k .-Rendir cuentas de la a dminist ra ción y
funcionamiento del Comité a cada Con 
greso.

l .-· -E la Qora r su propio reglamentoo

Ar ticu lo 26.-El Comité Permanente es
tará constituido por miembros residentes en
la sede del mismo, por miembros no r esi-
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dentes y pOI' un a sesor. Los mi embros rcsi
dentes serán cinco a sa ber : Presidente, Vi,
cepresidente, Secretario, Tesorero y un Vo 
cal. El P res iden te y Vicepresid ente será n
nombrados directamen te por el Congreso
de una list a de cinco padres de familia ca 
tólicos presentada 30 días antes del Con 
greso por la Asociación Nacional de la se 
de del Comité ; los asi elegidos nombrarán
los miembros restan tes, Los mi embros no
r esidentes serán los P residentes de las Aso 
ciacion es Nacionales afiliadas a la UNIP.
El as esor se rá nombrado por la autoridad
eclesiástica del pa is sede a propuesta de los
otros miembros resid entes del Comité.

ArticulQ .27·.,.....,La UNI P man tendrá las
más es tr echas relaciones con la CIEC y pa
ra tal objeto aceptará un representante
coordinador de la mi sma nombrado por su
comité permanente que tendrá facu ltad de
pa rticipar en las reuniones del comité de
la UNI P sa lvo en las de ca rá cte r reservado,
con voz pero no con voto, si la CIEC a cep
ta un repr esen tante de la UN IP en la s
m ismas cond icio nes.

Ar tic ulo 28L ·..Los miembros residentes y
el asesor durarán en sus funciones hasta
el próximo 'Con greso Ordinario p udiendo
ser reeleg idos; los no residentes durarán en
sus .ca r gos mientras ocupen la prcside ncla
de las asociaciones nacionales respectiva s.

Articulo 299-Si por fallecimiento ausen 
cia. enfermedad o cua lq uier otro ' motivo
se imposibilitare Un miembro residente, el
Comité designará un reemplazo por el r es
to del periodo,

Articu lQ 309-Los miembros residentes loe
solverá n los asun tos relacionados con las
funciones delComit é establecidas en el Art,
23, .pero deberán consultar y recabar el vo
to escrito de los m iembros no residentes en
los asuntos de mayor trascendencia es pe
cialmente cuando afecten a inter és gene
ral ,

Artículo 31.-- E l Comité remiti r á a: los
m iembros no residentes cop ia de · la s · ac
tas de sus sesiones.

Ar t ículQ 320- S i un miembro residen te del
Comité P ermanen te no asisti ese a tres se
siones con secu tiva s o a cinco no consec u 
tivas a la s qu e h aya sido debidamente ci
tado , sin justificar en de bid a forma su ina
sistencia, pe rderá su ca lidad de miemb ro
residente y el .Comité nombrará su reem
plazo por el término del periodo.

r. I

Artícul o. t ransítor to. E l Articulo 24:, en
cua nto se refiere a la presentación anticipa
da de la lista de candidatos a Presidente y
Vice-Presidente de la UNIP, comenzará a
regir una vez fijada la' sede permanente
definitiva del ' Comité,
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TITULO V

ORGANOS DE INFORi\1ACION y

PROPAGANDA

Articulo 33°-El Comité P erman en te e
d ita rá Un Bo letin In forma tivo como órgano
Oficia l de la UNIP.

Articulo .349- El Comité Organiz ador rle
ca da Con greso edit ará des pu és del mismo
un vol umen especial en el que se reco 
pile n las actas, bis ponencias, las inicia tiva s,
los es t udios y demás documen ta ción qu e se
co ns ide re rle in te ré s,

E L I Y II CONGRESO INTERAMERICANO
DE PADRES DE FAMILIA

El I Congreso Interameri cano de Padres
de Familia se ve rificó en la ciudad de Li
ma, capital del P erú, del 25 al 31 de octu
bre de 1952, bajo la P residencia del se ñor
doctor Juan Vicente Nicolínl, palad ín en 
tusiasta y denodado de la Causa, quien ha
b ía sido P residen te del Comité Organizador
de tal cer-tamen.

En esa pri mera gra n Asamblea Interna
ciona l de Padres de Familia se ec haron ba
ses tan sólidas como promisorlas para el
agluti namie nto de los padres de familia del
hemisferi o, en ad emán y a ptitud de pr ocu
rar la realidad del plen o derech o natura l
y primario a la' ed ucación de la prole y del
sobrenatura l qu e pose e la Iglesia, de que
la ed uc a ci ón sea dada ba jo los lu cen tisl
m as r umbos de la religi ón Católica, All í
qu edó constituida la Un ión Interamericana
de Padres de Familia (UNIP) y se dieron
de in mediato los r espe ctivos Estal u tos . A
JlI comenzó a agigantarse e l movimiento
asociante de los padres de familia católicos,
Can ra zón ex presó el insigne sacerdo te a 
gus tin o, Muy Rev erendo Padre Jesús Del
gado, qu e "El Perú aceptó el honor del
gra n com pro mi so; dentro de ' la plenitud de
su honda: respon sabilidad ; y los padres de
famili a han respondido al ll amado de la
hora, levantando el pedestal de ' una m agna
obra qu e tendrá magnificencia venidera.
co n la cola boració n pujante y 'ple tór ica de
fe de los paise s hermanos el e Am érica qu e
igualmente han respondido sirl omi t ír ps
f'uerzos ni sacrí ñcíos. Toda deficiencia' qu e
pudiera haber, resultaría natural, ya qu e
se trata de un primer Congreso y ele una
obra: nu eva, la primera en su género qu e
se realiza en el Mundo",

Por señalamiento del I Con greso, el IJ
Congreso Interamericano de Padres de Fa
milia se llevó a término en México, D. F ..
del 18 al 22 ele abr il de 1959 . La con voca to
d a , de confor m idad can prescripciones El!' 

ta tutarras de la UNIP, la formuló el Com i
té P ermanente provisio nal de la UN IP, en
co mun icaciones fi rmadas por su P residen te
y su Secreta rio, doctores Félix Na va r ro
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Irvino y Manue¡ B. F e r r eyros Balta, Este
II Congreso estuvo presidido por el Licen 
cia do don Antoni o F'ern ánd oz del Castillo,
quien, igualmen te, había presidido el Co
mité Organizad or de esa 2- Asa mblea de lo s
Padres de Familia' de América,

La aelmirabl e labor de esa reunión, fue 
ra de m uch os pu ntos trascendentes, qu ed ó
vac iada magnífi ca men te en la deciaración
de principios que adoptó bajo el nom bre de
"Ca rta de 'I'epeyac" , en hon or de la Virgen
de Guadal upe, Pat rona de M éxico y de la
Am érica, a pa recida en la Col ina del T epe
yac, en la capita l mexica na . Y ese mi sm o
Congreso deparó a la capi ta l de Colom bia,
Bogotá, el honor Y. la responsabilidad de
ser sede del III Con greso In teramerica no
de Pad re s ele Familia, que habrá de re a li
za r se del 30 eje septie mb re al 6 de oc tub re
del cursante añ o de 195H, 1 '

LA CARTA DEL TEPEYA.C

A un gran Iide r del mo vimiento pa tcr-fn
mü íar y deIa educa ción ca tólica, el insomne,
cora judo y ex imio m ej icano Li cenciado don
Agu stín Na va rro F'ló r ez , se elebe en gr a n
pa r to al egregio documento ad optado por e l
II Congreso ele Padres de Familia , en Mé
x ico , Llam ado la "Carta del T ep ey ac ", qu e
va de seguido : ,

" Los pad res de fa m ilia q ue mili tamos en
la UNIP, reunidos en el II Congreso Intera
mericano de nuestra Unión, fi rmamos es ta
Carta del T epeyac, que reafirma n uevamen 
te nuestros derechos y nu es tros deberes co
mo Padres de Familia .

l.-DERECHO ABSOLUTO DE LA CO
MUNIDAD FAMILIAR A SER LA PRIME
RA EDUCADORA DE LOS HIJOS,

La Comunidad cony ug a l y familiar tien e
el' derecho 'absoluto, inviolable, ina1ien able
e imprescr iptible a ser univ ersalmente con 
side rada como el prim er m edi o edu ca t ivo
de la persona humana .

A la familia toca formal' la vida, es decir,
decidir la orientación subs ta ncia l del sujeto,
imprimiendo en tocIas sus facultad es su pr i-
mera 'or ien ta ción. ,

Lo qu e es Ia socie da d conyugal para la
con cepción y alumbramiento del ser huma
no, sigue siendo la com un idad conyugal y
tam lllar para su desa rrollo personal y social,
es decir ; el " seno es pir it ua l" en el qu e se
fo rm a, y del cual se irá pro gresivam en te de s
prendiendo a medida que vaya siendo más
responsable de si mismo y de los demás: Est e
debe r de la familia de dar a los hijos su
pr imera educa ción fundamen tal , com pren 
de , no sólo la educación retigiosa y moral,
sino también la física y civil , pr incipalmen-
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te en cuanto ésta tiene relación con la re
ligión y la moral.

De donde se deduce que la comunidad
conyugal y familiar tiene derecho absoluto
a ejercer con plena libertad esta' su misión
de primer educador.

n, EJERCICIO DE ESTE DERECHO EN
LA ORDENACION ACTUAL DE LA CO
MUNIDAD HUMANA.

Siendo, sin embargó; la familia sociedad
imperfecta porque no tiene en si todos los
medios para el propio perfeccionamiento, y
teniendo, por otra parte, que educar a sus
hijos con miras a la sociedad civil y a la
sociedad religiosa, tiene la familia derecho
absoluto a contar con la ayuda de ambas
sociedades,

Resulta, pues, que la educación, que re
ciba: el niño de parte de las tres sociedades
en las cuales nace, el deber ser impartida
de una manera armoniosa, es decir propor
cionada, y, correspondiente a la ordenación
de sus respectivos fines. • '

1) Cuál sea la parte que a la sociedad
familiar corresponda, ló hemos descrito an
tes.

2) La familia y la Iglesia; la familia que
tiene misión especial de imprimir al niño
pregresivamente, a medida que va desarro
llándose, su orientación substancial de per
sina humana tiene derecho a contar, para
esta tarea, con la ayuda complementaria de
la Iglesia. Esta ,ayudase ofrece a la familia
en .Ia forma: siguiente:

a) ', Vigilando y eontroíantln la . enseñanza
del derecho natural y de la moral en todos
los centros de educación' frecuentados por
sus fieles.

b) En forma (le magisterio propiamente
religioso, es decir de enseñanzas de las ver
dades de fe, y de suministro de la' gracia
y 'de los sacramentos COn miras a formar
el verdadero cristiano. "

3) La familia y el Estado : , el primer de
ber del Estado en materia de educación es
proteger con sus Ieyes el derecho anterior
de las familias 'a la asistencia de la Iglesia,

b) El Estado tiene también el deber de
favorecer las iniciativas privadas de las fa
milias, Yi una vez comprobado el valor de
éstas, de reconocerlas como verdaderos ser
vicios de interés público, y de ayudarlas, si
hace falta, COn los recursos económicos de
la Nación.

e) Para estimular el esfuerzo de la inicia
tiva privada, o para satisfacer las necesi
dades a las que ésta no haya podido alcan
zar, tiene el Estado derecho a establecer
centros que dependen de él: escuelas ofi
ciales, colegios, universidades, etc.

Habiéndose puesto los recursos de la na
ción a la disposición del Estado para reme-
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dial' las necesidades de todos, és 'j üsto que
la: partida de Educación sea distrlbuída en
tre todos los padres de familia para que éstos
puedan elegir la escuela de su preferencia.

Todo monopolio de la educación por par
te del Estado es ilicito, tanto si proviene
de un privilegio económico, como de una
disposición positiva o una' concepción ideo;
lógica. I

El Estado no puede obligar físicamente o
moralmente a las familias a envíar.ra sus
hijos a los centros oficiales, A él no le co
rresponde la misión de educar o enseñar,
sino en segundo lugar con relación a las
familias y ,la' Iglesia.

III. REALIDAD DE LA srruxcion :EN
AMERICA

Este conjunto de deberes y derechos de
los padres de familia que la razón ilumlnada
por la fe nos manifiesta, están reconocidos
explicita o implicitamente en ' la mayorta
de los Códigos Civiles de las , naciones de
América, cuando consagran I la Patria Po
terstad como ' un derecho inalienable de la
comunidad familiar y estipulan que esta Pa
tria Potestad fdá el derecho o ' impone la
obligación al padre de familia de educar
a sus hijos. I

Más aún, este derecho de la familia ha
sido reconooido por la carta de los -Der e
chosHumanos promulgada por las Nacio
nes Unidas y de la que nu estros países son
todos signatarios, cuando dice en el Articu
lo 26 de la citada Carta: "Los padres ten
drán el derecho preferente de escoger el
tipo de educación 'q ue debe darse a cada
uno de sus hijos" . \ .

Este criterio fue sustentado también en
las Declaraciones de San Francisco, Cha
pultepec y ·Bogotá .

Lamentablemente, la legislación escolar
de muchos de nuestros paises no se con
forman a la s exigencias [urldicas que estos
derechos imponen. Se atropellan los dere
cho de la familia cuando se establece, por
ejemplo, en algunas 'legislaciones america
nas: "La educación es función del Estado",
o cuando se pone como mandato constitu
cional que "La educación debe ser laica",
(cuando el Estado se reserva realmente la
dirección de la educación por su monopolio
escolar que consagra validez "oficial" sola
mente a sus escuelas ,o a las que 'se confor
man con ' ellas) .. cuando finalmente, violando
el principio representativo propio de los
regímenes democráticos, no establece IR re
partición proporcional del presupuesto I es
colar conforme a la reciente declaración
de la UNESCO, complementaria de la de
claracíón de los Derechos Humanos que de
termina I que la elección por los . padres de
familia ' de un sistema de educación para
sus hijos, no debe importarles gravamen
económico IllgUIIO.
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IV , PROGRAMA DE ACCION DE LA
UNIP,

Conscien te de que la s ituación de hecho
en los pa íses america nos no se conform a a
las exigencias del der ech o na tural y posítí 
va en materia educ acional, la UNIP se em 
peñará en un a lu cha pa cífi ca pa ra ac erca r
la realidad a1 ide al para e llo:

PRIMERO: Manifestará su total y absolu
to repudio a la s pr ácticas absorv en tes que
q uiera n hacer de la escuela un in strumento
politico y las denuncia ante la conc ienc ia
democrática de América ,

SEGUNDO : Se emp eñará en dif un di r en 
tre los pu eblos americanos, sobre todo an
te los padres de familia, el concepto claro
y preciso de sus deb eres y de su s derech os,
como educa dores na tos de sus hijos qu e bu s
can en la escue la un comple mento y ayuda
a su labor y a su grave responsabllldarl an
te Dios ' y la sociedad, tan to espiritual com o
temporal fundadas por E l.

TERCERO : Fomentará por todos los me
dios la cr eación, de sarrollo y consolidaclón
de asociaciones de padr es de familia: de los
colegios estatales o privados, impidiendo
que estas asociaciones se conviertan en ins
t r ume ntos del es t ado us ado pa ra reafirmar
el dominio qu e és te se ha arrogado en mu
ch os países sobre la: esc uela ,

Esto declara n, a es to se com prome te n, y
por es to luchan los padres de familia de
Amér ica.

y mi entras así se comprometen, piden a
Dios Nues tro Señor, Padre de l Ciel o, de cu
ya paternidad par ti cipa n en al guna manera
todos los padres de la ti erra , y a la Madr e
Santísima de Guada lupe, Madre de México,
y Madre también de América', qu e los a yu
den en este empeño.

Suscrita en la Ciudad de México, D. F. ,
a los ve in t itrés día s del mes de abril de]
año del Señor de mil noveci entos cin cuenta
y cinco" ,

EL III CONGRESO INTERAMERICANO
DE PADRES DE FAMILIA, EN BOGOTA

El Congreso reunido en México, en 1955 ,
tuvo a bien escoger a Bogotá para sed e del
III Congreso Interamericano de Padres de
Familia,

La Asociación Nacional de Padres de Fa
milia de Colombia a ceptó can inmenso gu s
to -pero con indesmentible temor- la cr e
cida responsabilidad de organizar el emi
nente certamen americano del m ás notable
estamento socia l : el de los padres de fam i
lia. Cumple así un a: disposición de los Es
tatutos de la UNIP , en cuyo Art. 12 dic e
qu e "La organízación de ca da Con greso
estará a cargo de la Asociacíón Nacional del
paí s se de", i satisfa ce un grato man dato que
fluye de la m en te y el corazón ,
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Oportunamen te el Com it é Permanente de
la UNIP, con asien to en Lima, formuló la
convoca toria <le rigor , para los días 17 a 24
de junío de 1959, Pero, r ei t eradas solicitu
des de al gunos P relados y de di ri gentes
paterfamiliares de varios países del Con
tinente hi cieron convenien te la pos te rga ción
del ce r tame n. Se acordó de modo defini tiv o
su rea lización para los días comprendidos
entre el 30 de sep tiembre y el 6 de ac tubre
ele] año c ursante <le 1959. Es ta n ue va fecha
fUe com unicada a todas las Naciones del
He m isferio por el Comité ' de la UNIP, cu
ya P residen cia "y Se cre taria General está n
servidas, r espectivamen te, por <10 5 esc la re
cidas fig uras del P er ú, y desvelados con
ductores del Movimiento de Am érica, los
do ctores Manuel Beláunde Guínassí y Car
los Fern ánd ez Sess arego. y junto con la
com unicación sobre fe cha del gra n encuen
tro en Bogot á de los padres de fa m ilia del
Continen te se envió , a todos los países el
Temario del Congreso.

EL COMITE OltGANIZADOR DEL DI '
CONGRESO

,E l Comité E jecutivo de la Aso ciaci ón Na
cional de Padres de Familia de Col ombia,
de conformidad co n prescr ipción estatuta
ria de la UNIP; a sumió la s funcio nes de Co
mité Organizador del 111 Congreso Intera
mericano de Padres de Familia, es tando
integrado a sí : .

Presid en te, Dr. Le ónidas Pretelt Mendo
za; Primer Vicepresid ente, Dr. Héctor Mar
tinez Guerra ; 2° Vi ce preside nte,"Señora Ce
cilia Dá vila: de Michaels: Secretario Gen e
r a l, Dr. Maur ícío- Osplna Devia; Ases or E
clesiástico, R. Padre Alfon so Qu intana Cár
denas S. J.; Vocal Tesorero, Señora E m ilia
Castilla de Castilla; R evisor F iscal, DI'. Jo
sé Chalela Ch alela ; Voca les, Sra. Ro sa Ma
rt a Neira de F er reira, Sra. Isa bel Jaramí
lIo de Mejía, Sra, Isabel Argáez de AYR,
Sra. Beatriz Con cha de S áiz, Dr. Le onidas
Rojas Baquero, Dr. Manuel Be rnaí Ramí
rez, Sr. Francisco Camero Castaño y S r.
Francisco Ordóñez Llanos,

El Comité Organizad or, desde prlncipíos
de este año se tra zó un amplio programa de
labores enca m inado a la organízacíón y pre
paración del Con greso , Frecuentemente ha
estado ex te ndiendo comunicaciones pertinen
te s a las Asociaciones Nacionales de Padres
de Fam¡'¡ia ya organizadas en varios pai
ses americanos, a la Ven erable Jerarquía
Eclesiástica de t oda la Am érica, a los E x
celentisimos Se ño res N unci os Apo stólicos,
a las Confederaciones de Colegios Católi
cos y a much os líd e re s de nuestro Movim ien
to, a: objeto de obtener la participación de
Delegaciones de todas las naciones hermanas
del Continente. y confia mos qu e to dos los
padres de familia del Nuev o Mundo cumpli 
rán esta cita de ho n or del g re m io, fi jada
pa ra e l 30 de septiem bre de 1959 en Bogotá.
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Para que las iniciativas presentadas y los
prospectos acordados por el Comité pudle
ran tener más eficaz y pronta realización ,
se halló conveniente designación 'de Director
Ejecutivo del Congreso, encomendándose sus
funciones al Dr. Héctor Martínez Guerra,
quien viene desarrollando sus quehaceres
con manifiesto interés, competencia y son
sagraci ón.

Igualmente, para más adecuado cumpli
miento de las ingentes gestiones que im
plican Un certamen como en el que estamos
empeñados, el 'Comité Organizador designó
seis (6) Subcomités, así : ECONOMICO, in
tegrado por el Dr. José Vicente Dávila, Dr.
Antonio .Tosé Portocarrero, Dr. Eduardo A
rías Robledo, Don, Angel María Quiroga
González, Dr. Pompilio Sánchez Cuadros,
Dr. José María Quínta'na Perelra, Señora
Lía de Copete y Señora Rosa Maria Neíra
de Ferreira.

, J

bE ESTUDIO$, formado por el Dr. Alfon
so Uribe Misas, Dr. ,R a fael Bernal J ímé
nes . Dr. Darliél Henao Henao. Dr. Horacio
Bejarano Diaz, Dr. Manuel, José Cordovez
y Dr. Alfonso' Botero. Rocha: ' ,

, DE VIAJES, 'R ECE P CIO N y ALOJA
MIENTO; compuesto por la Sra. Nelly U
ribe de LIÍ11ás, Mery Gacharná de Rodrí
guez, Josefina de Beenat, Isabel Aí'gáéi de
Aya, Clara Inés de Araújo, Nelly de Acebedo,
Dr. Daniel Torres Barreto, Dr. ' Vicente
Sáenz Dávila, Dr. Adeodato Bejarano, Co
ronel Carlos E. Buitrago .y Sr. Vicente Vic-
toria'; ,

ACTOS CULTURALES Y SOCIALES, in
tegrado por la Señora Belén Lizarralde de
Copete, señora Beatriz Concha de Sáiz, se
ñora Cecilia de Sánchez Herrera, Dr. José
Chalela Chalela, Dr. Elio Fabio Echeverri,
Sr. Roberto Díaz Rodríguez, Sr. Daniel Pé
rez P., Dr. Luiz Ortega Bernal, Dr. Germán
Torres Durán;

DE RELACIONES PUBLICAS, PRENSA
Y PROPAGANDA, formado por la Señora
Dolly Betancur de Suárez, I señora Gloria
Valencia de Castaño" Dr. Luis Eduardo Or
tega, Dr. Benjamin Salazar Gómez, Dr. Jo
sé Echeverria Arosemena, Dr. Jorge Casta
ño Castillo, Sr. Valeríano Sanabria, Sr. Jo
sé Hurtado Garcia y Dr. Carlos Arturo
Ramirez; y

DE SECRETARIADO GENERAL, com
puesto por las , señoras Soledad Morales de
Estrada Monsalve, Amira de Price y Maria'
Carulla de Vergara.

Dado el crecido volumen de labores y di
ligencias del Comité, se consideró condu
cente llamar a hacer parte del Comité Or
ganizador a la Señora Josefina de la Vega
de Reyes, Sra. Clara Inés de Araújo, Sr,
Luis Alfredo Martínez, DI', Vicente Sáenz
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Caicedo, 01', Daniel Torres Bar-reto y Co
ronel Carlos E. Buitrago.

TE~IARIO DEL CONGRESO

El Temario del IU Congreso Interame
ricano de Padres de Familia, adoptado por
la UNIP y dado a conocer oportunamente,
es el siguiente :

l ' COmiSiÓIl,--FAMILIA, ESTADO y E
CONOMIA EDUCATICA (Aspecto filosófi
co). Derechos, deberes y funciones de la fa
milia, la Iglesia y el Estado en el campo
educativo. Cooperación económica del Esta
do a las funciones educativas de la familia
y de la Iglesia. Cómo debe gastar el Esta
do el presupuesto educativo. Cuál deberia
ser el presupuesto en cada pais para aten
der las necesidades reales de la educación
en sus diferentes niveles. Cómo ampliar el
campo de la educación no estatal en los
grados primario y secundario. Consecuen
cias económicas 'del anterior estudio.

Este Tema se adjudicó a Bolivia, Colom
bia, Ecuador y Guatemala,

2. Comisión.- ESTADO y ECONOMIA
EDUCAT-IVA (aspecto tecníco). Porcentaje
del presupuesto de los diversos Estados par
ticipantes en la educación oficial y no o
ficial, a lo menos en los dos últimos años
fiscales. Gasto por alumno y condiciones de
cada país. ¿El actual presupuesto cumple
o no sus fines en función educativa? .C óm o
deben las diferentes entidades estatales re
partir el presupuesto en función educativa,
Forma concreta como algunos países están
realizando el reparto proporcional del pre
supuesto educativo.

Este Tema se adjudicó a Nicaragua, Pa
raguay y Venezuela.

3- Comisión.-ECONOMIA FAMILIAR
(aspecto técnico>' Presupuesto familiar me
dio de ' las distintas clases sociales en los
diferentes paises. Qué proporción de este
presupuesto se emplea en la educación de
los hijos. Qué parte dei presupuesto fami
liar debe gravarse con cargas impositivas
del Estado. Qué parte del presupuesto des
tinado por el Estado a la educación"benefi
cia o debe beneficiar a la familia de las
diversas clases sociales: alta, media, obre
ra, campesina. Consecuencias de los datos
anteriores.

Este Tema se adjudicó a Argentina" Costa
Rica, Honduras, México y Puerto Rico.

4" Comisión.- PROFESORADO, ESCUE
LA Y ECONOMIA (Aspecto técnico). Suel
dos actuales de los profesores y maestros
en los diversos niveles de enseñanza: presta
ciones sociales y subsidios familiares del
personal docente en los diversos países.
Cuáles deberían Ser los sueldos justos de
los mismos profesores y sus prestaciones.
Cuáles son los renglones de gastos ordlna-
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COMISION ESPECIAL: Organización 'y
funcionamiento de la UNIP,

I

dos y ext raordina rios dc una escuela o co
legio no oficiales. Construcci ón de edificios
y mejoramiento de ellos y de la institu
ción docente, Preparación del futuro profe
so rado secundario y normalista, tanto ofi
cia l como no oficial. Impu estos que sopor 
tan los colegios y escuelas no oficiales. Cos
to por alumno en los dif erentes niveles de
enseña nza, en los insti tu tos oficia les y no
oficia les. Cuánto debería se r el costo pOI'
alumno, Con secu en cías y soluciones.

Este Tema se adjudicó a Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Panamá y Perú. .

¡) ~ Comisión.-SOLUCIONES AL PRO
BLEMA ECONOMIA FAMILIAR y EDU
CACION (Aspecto técnico) , Reparto propor
cional del presupuesto educativo por parte
del Estado: Diversas formas como esto se
practica en Iglaterra, Francia, Chile, etc,
Modo como pudiera Implantarse en los dis
tintos . paises. Auxiliar a los colegios y es
cuelas, bonos familiares, e tc, Seguro escolar,
manera como funciona en: varios paises.
Condiciones para su funcionamiento. Modo
práctico de implantarlo. ,.

Este Tema se adjudicó la ,Bra sil, Chile, El
Salvador y Estados Unidos,

LAS AL'rAS DIGNIDADES ECLESIASTI
CAS y CIVILES COMPLACIDAS POR EL
CONGRESO. .

. "
..·E l Comité Organizador del 111 Congreso

Interamertcano de Padres de Familia cuen
ta con el benepl át íco y respaldo mo ral de
los altos d ignatarios de la Iglesia y el Es
tado colombiano: El Excelentlsimo Señor
Arzobispo P rimado de Colombia. Monseñor
Luis Concha Córdoba, bendijo paternalrnen
te las labores y propósitos de la Asociación
Nacional, otorga su eminente ayuda espi
ritual al Congreso, y concurrlrá a sus se
siones inaugural y de clausura; el Excelen
tí slmo Señor Presidente de la República,
Dr. Alberto Lleras Camargo, acogió con es
pecial complacencia la información del gran
encuentro americano de padres de familia,
recibirá en Palacio el saludo de los Presi
síderítes'de las Delegaciones,e Instalará so
lemnemente el Congreso, en el Teatro de
Colón; el Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores, Dr. Julio César Turbay Ayala tam
bién ex presó su agrado por el certamen
internacional y gustosamente accedió a 'con
ceder visas de cortesía a las Delegaciones
ext r anjera s, para lo cual libró las pertinen
tes Instrucoiones a las representaciones di
plomáticas y con sulares de Colombia en la s
capitales americanas y algunas europeas, de
donde concurrirán Observadores al Con
greso; el Excelentisimo Señor Nuncio A-
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postólíco, Monseñor J osé Pauplni, con sig
nificativa ben evolencia, recibió las noticias
sobr e el Congreso, aplaudió nuestros em
peños y benignamente na querido gestio
nar col). la Santa Seda un Mensaje del .Au
gusto Pontífl ce Juan XXIII para la: Asam
blea in teramericana, que constituirá moti
vo de estimulo, de consuelo y vde dicha pa
ra todos los padres de fa m ilia.

PROGRAMA GENERAL, PROGRAMAS ES
PECIALES Y R EGLAMENTO INTERNO
DEL CONGRESO,

El Programa Gener al del Congreso ya
es tá elaborado y a caba de ser adoptado por
el Comité Organizador, sujeto a accidenta 
les m odtñcaciones o' adiciones referentes a
actos de carácter social. También están ya
acordados los Programas Especiales 'pa ra
la Sesión inaugural y para la sesión de clau
su ra, que ,t~.ndrán ,lu~ar en el Teatro de Co
lón. y el Reglamento Interno , del Congreso,
opor tuna men te facturado, es, objeto de con
side ración cuidadosa de parte del Comité.

En ~i curso de estos días. finales de agos
to serán remitidos tales : documentos a las
Delegaciones de todos ,los países hermanos
del Hmisferio, lo mismo que a Espafia y
otras n ácíones europeas, queli!!nen el pro
pósito' de, acreditar Comisiones de Observa-
dores. ' r ' .
Espl:\ña y otras naciones europeas, qu e tie
nen el propósito de acredttar Comisiones
de Observadores,

Igualmente; se 'ha n despachado en tiem
po oportuno y a pt o a todos los países con
currentes, ínfo r macíón minuciosa de las
Líneas a éreas y valor de pasajes, de las ta
ri fas hoteleras de 3 categortas, etc.

'CIT A' DE HONO~

Ya a 'ca si' un mes tan sólo del 30 de sep
tiembre, fecha en que se dará comienzo al
III Congreso Interamericano de Padres de
Familia; qúíero consignar que el Comité
Organizador del -cer tamen abriga ' la cer
tidurnbre de que los padres de fa'm ílla de
América; entusia sta s, jubilosos' y .decididos,
atenderán la cita de ' honor que en Bogotá
se ha hecho' al estamento de que formamos
parte, y que todos, seguros de sus compro
misos Irrenunctables -e ímpostergables con
Dios, COn sus Patrias y con sus hijos, ex
presarán un consciente, real y actuante
PRESENTE!

El Comité Organizador del III Congreso
Interamericano, todos los Padres de fami
lia de Colombia y Colombia entera aguardan
con ' viva complacencia a las Delegaciones
de los Padres de Familia de las tres Amé
ricas' y les anticipan, sinceramente honra
dos, respetuoso y cordial saludo.

LEONInAS PRETELT MENDOZA
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SU SANTIDAD JUAN XXIII Y EL CELAM

PARA CONTINUAR LA OBRA DE LA OONFERENOIA DE RJO DE JANEIRO,

LA OUAL OFREOJO UN EJEMPLO MAGNIFICO DE CORDIAL OOLABORAOJON

ENTRE I.OS OBISPOS, y A LA OUAL NO FALTO LA PARTIOIPAOION DE REPRE

SENTANTES DEL EPISCOPADO DE OTROS PAISES, FRATERNALi'IENTE Ul'UDOS

CON EL, EN ESPECIAL DE LAS DOS NAOIONES mERIOAs, y PARA TRADuom EN

ACCION I..ASCONCLUSIONES APROBADAS EN ELLA, SURGIO EL "CONSEJO EPIS

COPAL LATINOAiUERICANO", CON EL ENOARGO DE SER "ORGANO DE CONTAQTO

y COLABORACION EN'l'RE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES DE AMERIOA LA

'l'INA"; PROSIGUIENDO El. ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS QUE A TODAS ELLAS

INTERESAN Y FAQILITANDO ASI EL EXAl\1EN ~IAS POItMENORIZADO DE PAR

TE DE OADA UNA DE ELLAS; DANDO l'lAYOU UIPULSO y EFlOAOIA A LAS

AC'l'IVlDADES CATOLlCAS EN EL CONTINENTE, l'lEDlANTE UNA OPORTUNA

COORDINAOION; PROl\IOVIENDO y SOSTENIENDO INICIATIVAS Y OBRAS QUE

poa LO !\IENOS EN FOUl'lA INDUtECTA, SEAN DE COi\IUN INTERES PARA. LOS

PUEBLOS DE J..ATINO-AIUERIOA.

SERIA SUPERFLUO ANOTAR QUE EL CONSEJO, C01\IO TAl'lPOCO LAS CON

FERENCIAS EPISCOPALES, NADA QUITAN A LA AUTORIDAD Y A LA RESPON

SIUJILlDAD QUE, POR LA DIVINA CONSTITUCION DE LA IGLESIA CORRES

PONDE, EN OADA UNA DE LAS DlOOESIS, AL LEGITIMO PASTOR. EL CONSEJO

UEPRESENTA, NO OBSTANTE Y SIN DUDA AI.GUNA, UN l\IEDlO DE ENTENDI

MIENTO Y DE REOIPROCA AYUDA QUE LAS QIIKJUNSTANCIAS ESPECIALES DE

LA Al\IERICA I..ATINA, HACEN HOY PAltTIOULARMENTE UTIL.

ADElUAS, I..A FILIAL DEVOOION DEL EPISCOPADO LATINOA}[ERlOANO

A LA OA'I'EDUA DE PEDUO CABEZA Y OEN'l'RO DEL l\IUNDO OATOLlCO, NOS

ASEGURA QUE OUALQUIER DESEO NUESTRO, CUAI.QUIERA INDlOACION lI.'lJES

TRA ENCONTRAltAN SIEMPRE EN EL UN ECO AMOROSO Y FIEL

Díseureo ¡le S. S. Juan XXIU • los participantes de la m Reunión del CELAM


