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LaI1,N~~j~~a~1 Catholic Welfare Confere~9~' ;~M,~,p¡] e
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.' En ocacíón. dQI cuadragésimo aníversarlo de la fundación [de la
Natíonal Catholle WelfEire Conferenc.e, . el Secretariado General del
Celam ' se asocia 'gozoso ai ' fausto acohtecímlcnto, por' medio de esta
sem¡j~anza preparada por ' 'el ' Pbro, Ftanci¡;T: Hurley i subsecretarío

, I ' . .de la NC:W:0::> Envía I a: la NCWC SUs congratulaciones '"y plácemes y
'11 eleva al! Sumo ' Sacerdote, Cristo Jesús, ;rervíentes .plegarias en, .agra-

l' ) 11 •• ' ';~r~~~~~;PyP~~' :~p~~~rne~ ~~~~n~~é~~~1'.\í~~\~~~~~a~~ e;:~ty:t~e~~
1',.,,1 ': '; ,.~~i~t~~~~~~~~~:t1 ~:ad2ü:u~~:~t~~~~~~;;1~~~6,~~~~"~~t~e~:~~¡:ad:n;

, 1 ' 1>' I\'¡ •.r " .ejem plar i.dad"que hasta ,ahora .Io ;ha verificado" su apostólica misión
encomendada por la Venerable Jerarquía d~1 1,os ,E E;:. ~·HJ" ¡, ¡ , ' ,,(

," "'"P'or i el 'P br o: 'Fran cis T. Húrley,¡;il 111: ,¡ ', J , 1(-"

,;., " . Sub-secretanío de ' la National 'Cathollc WelfareConferenee.
r.. 10.... ,. I I l. • I1 í ¡ 1: ~ ) . "1 j I t '1 1'" • . '1 . I

,1 1... , . J J, j I J-;' j ,'d . , I ~ ' j t f' j, r . ,. l' Jfl ." .r : I 'J " JI 1I r,

l. ,Das, iniciales N. ,G.. w:. C, son .eada, día -más d.ifundid,a,s;-en !l¡,mundo entero
y reconocidas por Un número creciente de personas en diversos r latitudes del
globo. Para 'unos evocan .Iibert ad, para, otros -orientacíón ;:para" éstos más pan
y .iabrigo, .para-aquellos .elsenvieiorr endido oportunamente. I ' lj) ', ' ,\' !,¡e l,

Son las iniciales de la National Catholie ,W elfare Conferenee " d~-l J(w , .Estado~

oP.n,i,do~, la ,~rg\lnd· iza?iRfl. , d~~, iEp,~~copado , q~e , ~l. , , ~t, d.~. ~rP.H,~ I(,l:9re..,d~ Jl ~p9 ~cumplió
cuareIl¡ta anos e eXIstencIa. , 1" ¡ 'I l ', '1/ '1 1 .' ( ' . ,

, " E~ 'ei ect'ü, N. ·C. ''vv. C. sig~ifica ' pJ~~ el ' ~~f~lgiá'(Yó, 1 #ú,p~a~~g; i eil,a,f,i10; :~1~: ,J \{~1
país libre; para el mundo obrero 1. patronal de Estados U.nidos, es ..en ,y~mb io
la 'voz de los O~i~'pqs 'qu e enuncian uriI pti:b.crp io'dé<larm6Hía' social; para: multi
_tud l dfd,~,~~0#~r~a9sl : ~'q~ll,:ale l, lal l !ar,d? (:d'e"i~liJ#~il~d~',1 ,r~p~~ lo IUe'dicinas1;::p:at a
las orr;an,I,z~~lOt¡.,~fi.\C~t~bc.a~, ,~~~ m?.en:~l:?S ' YI su~ , Jdlrlgen~~~,' ,N. '9· ;-W 'r ~: ~" I :~~
agencia 'que coordina' y sirve a sus ' óbj et ivos, ~, " I , ( 1, \1 ~ I " ," rl " ,{I ,({ . )

• " . I 1 • , ~ I I ) ' r _, , ' , • • • '.' , ~

, r, , r~ra, ; el turista ~~sl1al , de ;VVa~f.mg~~? , doli~~ 9~ ' le~7~~~~~ s'1-~ ~fi,Cl;na~ cen
trales, N. C!' "';IV: re. .evoea la1'lluponente escultura -d~ drI~to,' Lu~ 'del" 'M'undo,
que addr'na la: í'achitda' eri-'la: Airenida M~s~a:chU'setis, " r ',/ t"' , " ', ', 1'< I

". ( l '\ ;, .11 ~ f·q ,-, J: ' .. :1 r '1 11 1) lO' i; , '" i 1" j ll)

(füal fúé su Hi:,i ' én ? Cúfu su ,desarrollo? .",, ' '1 1,1 ,; , r, '; "1 " ;" 1 l/ , ' ,
•. ( 1 11I ( lJH , t i; .. 'l '{{ 1 '~III O;"J'J ' . ; ' 1 . ... , ,1 \ jl· · 1 J "J

[ I La ·N ¡ C. W. ·C. qu e .hoy .representa, el brazo fuerte :dedalIglesia en-des Es
tados Unidos, nació paradójicamente .de 'un .gran sentimiento de temor tyde una
gran esperanza. El temor de qu e ciertos grupos fanáticos y ,hostiles' a la Iglesia
,y, todo cuanto lE lla:ir epresent a¡«rest r ingieran ,y obstaeuliaaran su .aeolón reden
tora; ' la gran!esperanaai:de que 'los t Obispos, 1uniendo sus .fuerzas :y coordinando
'sus actividades, protegieran .eonsmayor "eficacia los,altos dnteresesde la Jglesia,
,y (en' 'un clima de 1eompnensi ém 'y 'dignidad pudieran. hacerla' crecer .y,(desar rollar
se. Fuá, como enla historia ha sucedido 'ot:ras''veces; la urgenciay.I ásrdem ándas
de una ,guerra lsobne' la:' nación, las ' que apnesurarori. la 'nealizaeión de', esté ideal

.yobligar on , 'por deeerlo así , a los.obispos .audar cel paso concreto." 'Ir , ", ·id" ' J

l' , Eu l 1917 " los Estados Unidos I :entr'ar.on c@mo"'combatientes .en la lIIn;imer a
grau 'guClrra 'mu,ndia1.,P or entonc és el car<ilenal'Jaime ,Gibbons;;iarzabispol,de

.Baltimore'.y ' prelado ' principal' de~la ' jerarquía,' ofreció al presidente ' iWoódrow
'Wilsou la ¡lealtad · cíviéa ",y la coopel'ación : de lbs , ciudadanos católi(ws l.en la
-emergencia; .promet iendol su ayuda'.en la dura tarea· dellgailar la guerra:,Pa
'san do ,de las 'palabras ,a la acción, lós obispos organizaron 'el ·Coúsejo :Católico
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Nacional de Emergencia de Guerra, (Natíonal Catholie War' Council) 'y desti
naron mii es de personas, y millones ' de dólares; a la asistencia' espiritual de los
hombres reclutados por las Fuerzas Armadas con destino/al t eatro .de iguer ra
en Europa; además de la atención religiosa, el NC"WC miraba su esparcimiento
y su moral. .

lE l fructuoso- resultado"dé estos esfuerzos coirvenoieron -a los obispos de Nor
teamérica 'de una ;gran ' verdád : si su' esfuerZo dóri;¡uD'to' ¡1-q.d6Vlogr ar tan noble
objetivo"p.uí·anlte, la g}lerra,ql.l€ np,po dr~ú hac.e~ pó'í· la , ,h~~ noble causa de la
paz, De donde el-Consejo, de Emergencia, siu¡quere:rJo;; fué el. ensayo feliz para
lanzarse en la obrarde -organizar la National ~~atholic ' ,vVelf are oConference.

.Fué el P apa "B nedicto: XV ' quien di ó' a 'est a empresa-el ,necesar io estímu
I~, . confirman~o~ ,a: ;¡9s' rqbisp6s ~im ' <§us &!ll¡'él,Q'~ : ;El1: u~a;. ~arta, dirigida en 1919 a
la ¡ J er ar quía 1 Estadinense con ocasión" de I~,, ' bod as , ,de ' oro del cardenal
Gibbons,' él Papa -pedía. a' los obispos ' que se le unieran' en sus ' esf uer zos po r la
paz y la justicia soci'al;.'r, nu , A l l I . ,

, Los obispos, de inmediato, dispusieron , reunirse periódicamente cada año
y establecier on' -comi t és permanentes encargados <le,ejecutar sus normas y direc
tivas, particularmente en los campos de la educación y ele la acción social.

Pronto Benedicto XV, paternalmente satisfecho, les escribía gue "esta es
ciertamente -ú ria ,r esolución ' meritísima,' á ilá·ique da'mó~' sum'ameÍltÍJ ieomp lacidos
'nuestr a ' ap robación'.'!h n , ' I¡[J° 11 o,f, " 1 , '" ;' 1' ¡ rr ""1 I ,,¡o
' " FliéasÍ'cotilo 'e1 124 · de ' septiembre de . 1919 ,.:J.¡cnapenta años atl!át;--:.¡' los
obispos de Estados Unidos' dieron' el pa~b ' defh1itivo ,' y. 'en¡'sl>f lprimera asamblea
anual apróbárbl1'festás 'resolucibnes: ,iiCJ ,ft ' tr, ,¡ .T-' " ) ri ' :

r : I I~~"Que" se" J fól~rÚ I 'i.lnli. o;g~niHción 'de ' ¡¡/'lr~i:k;qh~a " ~oonocidal Cl.>in~1 11
National. Catholie Welfare . Council, cuyos deberes y"póderes; ' 'serán irldicadbs

I J I ' ) <J ¡'I ' d' ,) '¡ .' lI 11' t') ... l ° ) ( 11" o,l1 ' :I Jl " 1 . , . ! ., ) ,r,por os pre a os r presen es. r ,-
t I l j 'rl " ' . ' , " "l !." -(1 J ~ ' J ' I 'J ' ~ .• . r>(t l ' r d ~ ~, 1 •• ' 1 • • ll l d J.) J ' , . í ' 1.1' 1 ( ;';,. l' i l

-ji ~ I ; I ?Q;:-¡-' ~U~, j. ~l " GfHIi,eJo , ehJ a,,.~J,1 r ~O~l~~ r~~I]1m,l~tratlxp cO~I¡l1;est~ p'~r .~le~ ;.
j~11l~¡n;bJ;8~ "de I .\~ .J eE~r<J.~l.~a, t ~n~iargl;\~ro 'lde ~l~mpl~r . ~oq~S IJ~~ L .ta~~~~ . r~eñaJq?~~'
?p tr,e l.}n!1 ,y .'otra, ~~u;1vo~l. ,a)1u;,l}. del C9P~eJ ff' y con~luw; ~~s ne~?,cIaclpnes . q~
rres~ondlentes, aSI ' ~omo llevar ~,la ,Pr·aetw.a , 1osr;de~~?s ?e\ 'r~p,.se~ q }~,l 1 ~\I,~~ )~e
cXp'lc~~¡ ~n ,las ,re}~nw.~~~sj lal!~ales,, ;, ' ;11" l ' I " i (', ." I t; f ' : , , : ' ,'

,111 ,O,ual1HO\.~I cal~a~na~ ,(j-Ibb.ons informó ayI e.sta, reuni ón a la Santa Sed~ ;'l de
nuevo 'B~nedlbto XV exp resó slJ. ¡ap r obación ,YregQcijo"~ El ~Padre Satitó~ ---;-;e~
cribió entonces el car denal' P edro G'asparri- se ha ebterad o 'coll 'pí:óf unda
con:placen cia de la bu ena nueva que SUI .~ ~n. il~ e~<;,ia J ~.~ ¡ c0!f\~m~c,~ ~~ ,~~ ?afJa
reciente ... y exp resa el deseo de que las r esoluciones adoptadas en la reunión
prodnzeanu los' frutos tdeseadásoa vla 'Iglesia. en : esa"nacilDn;,'Y .1l'0tn.O' prenda del
'auxilio díwino j imparte ' 'a .Su Eminencia y ar rtodos iIos- venerables . colegas de .Ia
'J erar quía;' la.fbendición -ap ost ólica/ü: " '«ri '1, 1, 11' "U ' , J l' :.. ¡ , r I . , 11 'J":

. El rp lannque los obispos' se ' .proponíam realizar.era: ·senerlloí' 'consnitnír a: todo
'el cirenpo »de ' la 'J.erarquía' en-el iNat ional' C átholier¡Welf'are r,Council[con: el pnopó
sito Ide :def end en y .p r omover -c l:bie n'i-da olaufiglesia ren los r.Bstades Unidos. Su
eomité uadministrativo r ecibía .el. eneargd .:<!I:e,'act \lari .como.agente de:.los. obispos
en, el cumplimiento-de, tareas especíñicameríte- cenfíadaaipoz ellos, , !J, ,, I ,' J " , ' e

}1, El r primer' rp uesidente l delrcomitéradmínístratíve' fué!-Mens» Edwerd Hsama,
arzobispo de San' Francisco¡ cuya:,activ,a dieeceión ,dió .imp ulsor.irrmediat o j aolas
actividades iniciales: MllY Ip ront,@ISe'tVli:6 la .nec ésid a d .de·'Ciu'é un!cuerpo I de ayu
dantesi1auailiares'(ali 'comit é;1fomna'rih pon obis.pllls'; Jen:'la .1nir-ew.;de cump;lirrr una
misión que t reé¡iterJ.~ mucho 'ti ew.p ol yo :es$pe-l'ZO: Yaqel11 üiciembre de ... 19J9iISe: '1'e
conocía- ' oficialmen t e: bt 'll ecesida:úlJ de ,inrrn:'Dt nn"'m'lit oficina; ceh1mal .detiidi.am6nte
d'atadaJde ' personaL,que' se. en cal!gana de Ueooben detalle ·elí progra-ma; Cile"'acti:v·i
dá<!les I cl.e ,la' NOW€l.:i~l ' a.~í , ,f t¡.é : es,~~hlecid:á, la i"¡i>fieina, fué'r:tJ!ombrado '¡por i una-
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nim idad u n sacerdote de la Congregación de San Pablo, el R. P. John Burke,
que r ecibió el rango de secretario ejecutivo.

Con él llegaron otros sacerdotes de gran valer; su 'bien sentada fama con
tribuyó a dar al naciente Consejo, el reconocimiento y la aceptación que necesi-
taba en sus primeros y difíciles días'. '

I "P or que en efiecto, el :Consejo debió pasar duras pruebas en sus primeros
pasos . Una de ellas fué la. necesidad de aclarar la naturaleza del Consejo frente
a las normas del Derecho Canónico. Según este código eclesiástico, no puede
haber cosa ni persona que se interponga entre el Ordinario de una diócesis y el
Papa, pues el obispo es jefe supremo de su propia jurisdicción y no puede reci
bir dictados de' ninguna otra fuente, que no sea el P adre Santo.

'H abía, 'al' parecer, el temor de qu e el Consejo, pu esto que era 'u na -or ga
n ización nacional que contaba con la autoridad con junta de todos los obispos
de Estados Unidos, pudiera conver tirse en un cuerpo capaz de dietar normas
de organización a un obispo en .par ti cular , o a cada uno de.,los obispos, amena-
zando en· cierta manera: la: autonomía de cada diócesis. 1, "

1" La- consulta providencialmente vino a ' claeificar el verdadero y' primordial
intento del Consejo , que no era el de órgano normativo 'dentno de la', Iglesia de
los Estados Unidos; por el contrario, la solicitud de la Congregación Consisto
rial I pu so de relieve los dos -elementos -fundamentales, que a .tnavés de las cuatro
décadas han constituido las palancas del éxito. .1 , r , "

P ri mer o, que la National Catholie .W elf ar e Conference es una Organiza
ción voluntaria, dejando a todo obispo la llibentad de considerarse I asociado o no
de ella (d e hecho todos pertenecen) ~ . I l ' 11 ¡ 11 '1

Segundo, qu e la 'N. C. ·W :·iC. no tiene jurisdicción eclesiástica alguna, ni
autoridad , obligatoria ¡ cualquier obispo puede ,mostrar ,su. .desacuerdo cuando
así lo. crea , neeesariorcon ,las resoluciones generales de la organización, como
puede .reiterar su apoyo también. " , ¡ 1' 11 i , I ,

Para reafirmar estos -puntos se decidió cambiar, el t érmino "consejo" (coun
eil) por el ' de. simple "conferencia" ,(confereuce), .m ás amplio. 1

El carácter 'Voluntario de la NCWC ha sido además en esas cuatro décadas,
el motor y .el a liciente en sus tareas, pues, .car eciendo pr ecisamente de .ju r is
dicción y autor ida d) sus progr,amas, ':;lUS se~vi'cio's y s:l:is' l'r ~soluci~nes . deb~n' ganar
se la .acep taci ón ge~er!;tl de, clero .y f~~les ' con base .única' en ,el, n;érito 1de su va-
lor, de su opor tunidad, de s~ eficacia. 1, ¡, ' ,'1

• " 1 • "
He ac¡niJ algunos :ejemp?o.s¡noiables : " . 1 l'

Muy pronto se .hizo é'viden te qué 'la- NCWC const itu ía Una ventaja en las
relaciones I glesia-Estado al 'presentar un 'f r en te unido del catolicismo. Aún en
cliestiones puram ente adm in istr ativas, hubo casos n otabl es como en tiempos de
la prohibieión ' cont ra las' bebidas alcohólicas que afectaba también al vino ele
consagrar', al conocerse esta medida, una 'avalan cha dotelegramas contradicto
rio s de sac er dotes y obispos,' cayó' sobre los funcionarios' gubernamentales. El
Estado n o, podía saber la. posición definida de la Iglesia, 'hasta que con normas
del Comité Episcopal Administrativo, la NCW91J10gr6 unificar cniter.os y lle
gar auna, solución con el tgoliier n o, para beneplácito de todbs.

'Desde ent onces el' gobierno federal de la Unión ' Americana con frecuencia
consulta' con la N.' d. W . o. sobre veuestiones 'administrat ivas de interés común
como las 'medidas qu é regulan el 'r eclu tarnento de seminaristas; o la exención
de impuestos a organizaciones de ' caridad y a las ' Iglesias! En" fechas más r e
cientes, et De'partanÚmto" 'dé IAse~bría legal rde la NCWC sostuvo 'pr olongadas
cOl1vel;saciones con 'fu)1Cionarios de "la ;administración' 'pública:' p ar a determinar
la forma eh que las I instituciones católicas de educación podían ben efi ciarse
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can una ley nacional .destinada a fomentar estudios técnicos de ap licación mili-
tal' para la defensa del país. ,

:' Otro ejemplo es la agencia de informaci ón conocida por NGWC News
Service, que ha probado constantemente su valor en mantener al día a los obis
pos, el clero y los fi eles de Estados Unidos -y posteriormente de otras na
ciones- ; sobre la vida y el pensamiento católicos .en todo el .mun do, y sobr e
todo,' 'en ' alimentar -una comunicaci6n continua con 'Roma y las dir ecti vas del
Padre Santo. ' I l

De hecho las publicaciones suscnip toras icuadruplicarou . su circ ulación al
recibir sus despachos, en sitios' donde' otrora era [casi imposible -lanzar periódi
cos, comenzaron a 'surgir fuertes publicacion es r católicas, derrumbando así las
barreras de .ignorancia y de' prejuicios" incluso ' neutralizando las pers eeusio-
\les contra los I católicos, , 1

Hoy. la isiglh (NO) representa la mayor agencia católica de .informaci ón
en el mundo cntel;o,y sus despachos llegan a I casi 500 suscriptores en 62 paí
ses, Incluso el servicio noticioso, en sus ' esfuerzos de superación de la prensa
católica, fué el pcimero en transmitir 'desde Roma el texto completo de una en
cíclica, la Costi Oonnubii, sobre el matrimonio cristiano, cuyas 16.000 palabras
equivalían a cuatro' planas de pedi ódico. , ,

.E n otra ocasión histórica, un cor res ponsal de NC entrevistó a dos genera
les aliados durante la segunda guer ra mundial cuando se disponían a entrar
a Roma, y supo de ellos qu e se proponían respetar la integridad territorial y la
seguridad de la Ciudad del Vaticano : La difusión de esta noticia exclusiva tuvo
repercusiones tranquilizadoras no sólo en el ,Vat icano ; la ocupación - ali ada de
Roma se efectuó en forma pacífi ca por. la -confianza de .sus :habitantes. .

Un a de las funciones princip ales de , la NCWC 'ha 'sid o la de defender los
der echos' d e la Iglesia, por exigencias de lasociedad pluralista en qu e se desen
vuelve. Cuando fué fundada, los católicos comprendían una sexta parte de la
población I total del país, 'la' mayoría ccncentr ados 'en ' las ' grandes ciu dades : ha
bía en cambio vast as extens iones del campo con una t enue',población católica,
y no era raro el obispo de una zona rural, que vivía casi aislado.

, 'P or otra parte algu nos sectores de "la ciudadanía veían ven ' los cat ólicos
simples intrusos, 'inmigrantes que amén azaban cambiar ."el estilo , ele vida ame
ricana" c1e<lra igambre 'protestante. Hubo organiiáciim es hostiles (qi.ie atacar on a
la Iglesia Católica y en particular a su sistema de enseñanza par roqui al; y lo
hacían con una fuerz a coor dinada qu e hasta lleg6 a las esferas del gobierno,
resultando en medidas of iciales qu e preocuparon bastante al la J erarquí a. D es
pués de la primera guerr a mundial, en particular" el gobiemcfederal amplió
su radio de ,acción . al entr ar de .lleno en ,el ,campo de la .asistencia , pública; Los
obispos se dieron cuen ta, de, inmediato que las actividades de educaci ón y de
carácter social del gobierno tenían que , afectar la vid a moral ' y, ,,J;~ligiosa del
pueblo .en gener al. Dado 'el problema, se, imponía la necesidad de , unificar las
fu erzas, católicas y procurar una íntima colaboración , entre el clero y los fi eles
para afrontar esta situaei ón.¡ . ' I r I r [ ' , J I

," Asiaurgi ó el Departamentc zde Educación.de la ljJCW C, qu e debía defen
der los intereses de ' la formaci ón eat ól.iea de, la juventud; de hecho el sistema
de escuelas cat ólicas ha sido y es una de las , conquistas más meritor ias del ca
tolicismonorteameri eano, pero el? al mismo ti empo, piedra de toque de una con
troversia de ,contornos na cionales. Hay algunos grupo~ J j , organizaciones que
quisieran acabar con esas .escuelas, y mantienen una constaitt e, campaña de ve
jámenes 'en sus publicaciones. La cor ri en te ha llegado hasta las legislaturas de al
gunosiestados, como el caso de Oreg6n en 1922, o el de , California en 1958" am
bos Infructuosos. Constantemente esos ; grupos hostiles plantean juicios en los
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tribunales por cuestiones afines a las escuelas parroquiales, como son el uso de
ómnibus públicos para el transporte de sus alumnos, la equivalencia de sus ca
lificaciones ante centros estatales, 'el programa de almuerzos (por las distancias
las escuelas mantienen horario corrido) y algunos ser vicios de asistencia médi-

• ca. El Departamento de Educación no descansa un instante.
Otros departamentos .ds la: NOWO entran a lalid de tiempo en tiempo, según

aparezcan en el horizonte legislativo o en' las costumbres públicas violaciones al
derecho natural o a la· moral cristiana, o directamente "ataques a la Iglesia: le
yes de divorcio, programas estatales de limitación artificial de la natalidad •
sostenidos con fondos del erario público; leyes de inmigración injustas para
cier tos pueblos; horas de asueto: para los niños -cat ólieos matriculados en escue
las 'públicas, y 'que necesitan eiimplir sus ' deberes r eligiosos; la lectura de la
Biblia en aulas públicas, y otros ' temas, Oada departamento, en estrecha cola
boración con el departamento de asesoría jurídica de la misma NOWO, estudia
el problema determinado por las circunstancias, elabora un programa de acción
para resolver el problema o superar la dificultad, y tras la debida consulta
y aprobación de' los Obispos, se embarca en la tarea 'de ' llevarlo a la práctica.

Si bien'Ta Iglesia se ,mant iene 'constantemente aler ta en defensa de sus de
r echos, su situación en' la sociedad norteamericana mejora, notablemente. Por
una parte disminuyen los ataques ' del fanatismo religioso hostil aella, 10 mismo
que los prejuicios que antaño era:q ,pat r imonio de grandes sectores de la pobla
ción católica, Royse acoge el católíiio como parte integrante y 'pr bmisor ia de
la sociedad americana, ante la evidencia de que los cat6li cos como tales son
ciudadanos tan dedicados a la patria, tan interesados en fomentar las tradicio
nes y la cultura, como el que más; por otra ' parte, numéricamente la 'población
católica ha crecido hasta representar hoy un 23% de los habitantes del país.

t · " 1 1 I

, De ahí que ahorrando energías ' que antes se gastaban en la defensa, la
corriente actual en la NC~O ~ya, hacia el ,desarrollo y expansi ón de sus 'servicios
y de su apostolado, ,sin .olyipar , desde .luego, el lugar que le corr e::u¡on de en la
estructura de la Iglesia en Estados Unidos, . '

Visiblemente conscientes pues, 'sus directores, de los dos elementos funcio
nal es de la NCWO --'-organizaci6h 'voluntar i~ y dEl" servicio-, su expansión se
verifica en .la med ida en que cada obispo autónomo solicita su colaboración en
un campo .determinado. De nuevo 'la NOvr,O enf oca sus tareas COn el anhelo de
que sus servicios sean oportunos, útiles, eficaces'. ' "

¡H ay "por; io mismo la viva , preocupación de fomentar la ' misión que .Ios
seglares deben desempeñar en el desarrollo de 1Ft Iglesia. Al efecto lós obspos
mantienen desde' un principio, los Consejos Nacionales 'de Hombres Católicos
y de Damas Católicas, y posteriormente, el Consejo Nacional de la Juventud
Oatólica; su objetivo es la formación 4~ apóstoles seglares qu e en saber , disci
plina. y pi edad I?ea~ verdaderos auxiliares ,SIe la J erarquía al ser~icio de la
Iglesia, : ,

La labor de ' estos Consejos Naeionales ha sido realmente ardua, pues i.t ellos
se aplica en particular el elemento voluntar io d e la organización de la NOWO:
deben ganarse la acogida en una diócesis can base en los méritos de sus pro
gramas y la utilidad de sus' s~rvicios antes de poder federar a 'los diversos gru
pos diocesanos, pues el apostolado seglar en Estados Unidos es más bien de tipo
federativo. Valga ele paso decir que el significado de "federación" ha asustado
a mu chos, que creen que la palabra significa un pulpo que viene a absorber'. a
las organizaciones locales de cada diócesis, para dictarl es totalmente las normas
y 10's programas a 'seguir -desde ' los consejos nacionales, Esto ha 'dif icult ado la
expansión de 'éstos, pero ha sido un estímulo en 'la tarea de perfeccionar sus mé-
todos y mejorar sus servicios. ", ' , '
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Así, poco a poco, se comprende mejor ent re el laiead o el verdad ero senti do
de fe deración, esto es, que los Consejos nacionales sirven simplemente de agen
cias de coor dinación para las act ivida des de las organizaciones diversas, ya en
un pl an o na cional , ya en el plano diocesano, sin interferi ren forma algun a con
los objetivos específ icos, o los métodos de cada Una, mu cho men os con su estruc
tura interna. Por el contrario, r espetando su autonomía, t ratan los Consejos
nacionales de proveerlas con programas apostólicosque reunen la experienci a
de todos, y de mantenerla al corr ien te de las necesidad es, t endencias y métodos

, necesari os para que los católicos tengan mejor idea y aprecio de la doctrina y
de los postulados de la Iglesia. , ,

De esta manera se han desarrollado programas de rad io y televisión para
el gran público, y cursos especializados para dirigentes, en confer encias r egio
na les o naci onales, complementados con curs illos de extens ión cultur al cat6lica
para j óvenes y adultos, y con programas prácti cos que estimulan el ap ost olado
seglar en todos los campos de la vida comunitai-ia.

Est a acción concertada y diligente de toda la NCWC pu ede medirse de
diversos modos en sus cuarenta años de vida. Su existencia ha hecho posible
las grandes colectas nacionale s Con destino a los necesitados del mundo entero,
que han permitido a la vez distribuir millones de dólares en alim ento s, ropas
y medicinas,.a t~'avé~ , de la Cáritas, l¡orte,amer'iC ~l.l1~, conocida ofici álrnente como
el Servicio ,C at ólico de auxilios. SUman, a, millares ' por "otra parte" los ext r an
jeros y r efugiados a los qúeha venido ayudando el Departamento de Inmigra
ción. El apostolado ,de las encíclicas sociales en su difusión y aplicaci ón concre ta
ha surg ido del Departamento de ,Acción Social, que ha eontr ibuído .notablemen
te al espír itu constructivo en los problemas patronales y obr eros. ~l Apostola¿¡'o
de la F amil ia, con centro en, la NCWC, ha venido aorie ntar hacia el matrimo
nio san o, a millares de parejas, y ha ayudado a los hogares ya establecidos a
af ir mar su estabilidad ' sobre lit vid a sacramental. [

. Para que la I glesia tenga una comunicación cons tante can el mundo ex
ter ior, los mill ones de protestantes 'o indif erentes, las agencias oficiales y pri
vadas, funci ona t ambién la Oficina de .Informaei ón, un a especie de secretaría de
relaciones públicas encargada de fomentar la comprensi ón y el conocimiento de
la I glesia en todo el país. ' ..

En otros campos están la ori entación moral que han dado a médico s, hos
pi tales y enfe rme ras las Oficinas de Hospitales y ele Enfermeras; o la labor de
difu sión doctrinaria hecha por la Oficina de Publicaciones. Funcionan también
en la NCWC el Centro de la Conf r ate rn idad de la Doctrina Ccristiana, que lle
va la instrucción religiosa a millones de niños y adultos que 110 han podido pa
sar por las escuelas católicas; y 'el Secr etario 'Misional, que coordin a ~ informa
las labo~'es 'de docenas de sociedades misioneras. :,' ,

Del personal que sirve en las oficin as 'cent r ales de la NCWC e11 Washing
ton ~saderdotes, profesionales, técnicos, secretaría ' y ad'ministdción y que
suman un total de 200 personas- brota una actividad inconmensurable. Sus
más autorizados ' 'dir igentes' han dado centenares ' de coferencias .en todo el país y
hasta en el extranjero; de sus prensas salen ecntínuamente' boletines, folletos
y ' libros en que, se discuten los problemas 'educacionales, sociales, económicos,
morales y ' r eligiosos del país. Los Cohse jos convocan a .convenciones 'anu ales,
y los otros' departamentos participan en congresos r egionales o nacionales, que
a, la , larga r epresentan un acopio valioso de 'experiencias vitales para el eum
plimiehto de la triple acción de la .I glesia de enseñar, gober nar y sant if ica r .

, La NCWC viene a ser en sus cuarenta años, el r esorte que impulsa la uni
dad voluntariamente abrazada de la J erarquía, el clero ,y los fi eles, unidad acri
solada en t iempos de crisis, y que ' cons ti tuye la mej or promesa para el futuro
del catolicismo en la Unión Amer ican a,
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Conclusiones del 'Primer Congreso
Latinaomericano de la Prensa Católica

I '

11I ,.. I •

'1 I 1I

l
Una vez aprobadas por la Unión Internacional de la Pren-

r sa Católica I (UIP C) las conclusiones del Primer Congreso .La
tinoamericano de la Prensa Católica, celebrada: en Lima, Perú,
en abril de este año, el Secretariado General del CELAM se
complace en publicarlas. 'Tanto el 'Congreso, que fué preparado
por Reuniones Reglonates en Montevideo, Bogotá y México des
de , 1956, corno las mismas conclusiones contienen extraordína
ría importancia para la organízación. . coordinación y desarrollo
de la I Prensa: Católica latinoamericana. De ellos, en efecto, na
ció la: Unión' Latinoamericana de la Prensa Católica (ULAPC)
que. hoy hállase ya en pleno funcionamiento con un eficiente
Consejo Directivo y un Secretariado 'Genera l, y con sus estatu
tos aprobados para regir por .un período de tres años. El primer
Consejo Directivo fué integrado por la Dra. Matilde Pérez Pa
lacio,' directora de la Escuela .de 'P er iodismo de la: Univercidad
Católica: de Lima, Perú; el Pbró:Dr. Mario Revollo Bravo, di
rector del periódico "El Catolicismo" de Bogotá, Colombia; el
Pbro. 'Dr . Jorge Mejía, director del sema nar io "Criterio" ele

r Buenos Aires, Argentina; el Dr. Joao Ettiene Arreguy F'Ilho,
director dél diario "Jornal do Dia" de Porto Alegre, Brasil; el
Lícencíado Sr; Carlos Alvear, director de la Escuela de Perio
dismo '''Septien Garcia" y redactor del semana rio "Señal" de
México. El Congreso nombró Secretario General de la ULAPC
al Dr. César ' Luis Aguiar, director: del diario "El Bien Público
ele Montevideo, Uruguay. El Consejo Directivo designó Presí
dente a la Dra. Matilds Pérez Palacio, Vicepresidente, al Pbro.
Dr. Mario Revollo Bravo y ' Tesorero, al Dr. Ettiene Arreguy
Filho. "

"

I I

EIl PRIMER CONGRESO 11.f\TINO A
lVIER:rCAN'O DE LA PRENSA CATO-
IJICA . ,

DECLARA: '

SU adhesión Irrestricta y constante al
Magisterio de la Iglesia, "columna y
sostén de 'la Verdad" (1 Tim 'S, 15), y
su vblh'ntael de ~ervir~les con fidelidady
eficacia en el ejercicio de su profesi ón
periodística y deber apostólico. "

Su filiál' devoción y leal obediencia a
S. S. el Papa, Vicario de Cristo en la
tierra, en . qu ién reconoce al ll\'[aestro in
falible y ordinario de las verdades en
señadas POl- Dios a:los hombres, y al Pa
dre Común inclinado COn amor sobre .las
preocupaciones, necesidades )T deberes de
la profesión qu e han abrazado.

Su sincero y decidido acatamiento a
la J erarquía Eclesiástica Latino-Ameri
cana, y a ' su órgano de contacto y cola 
boraci6n el CELAM, cuyas directivas ?
orientaciones se propone seguir sin des-

r 1

mayo para hacer de su profesión un ins-
trumento de fecundo apostolado. l-

Su 'agradecimiento a la J erarquía 'E ~
cles íástíca Latino-Americana por el apo
yo permanente y sabio que ha otorgado
tanto a las iniciativas tendientes al ma
yor desarrollo de -la prensa católica, co
mo a la formación de la conciencia de las
católicos en 10' que se refiere a: la nece
sidad y dificultades de esta moderna
forma de apostolado y, en particular, a
las ·tar eas cumplidas en la: preparación
dé este 'Congreso y en la creación de su
org-anización Latino-Americana.
. ' \ .'. . . ,
"· ' f l ' · · ' ''¡1 I

SOLICITA:

De las autoridades de la Iglesia, pa
ternal apoyo para las iniciativas concre
tadas en el Congreso, particularmente en
las etapas de desarrollo ' de su organiza
ción Latino-Americana, para obtener así,
junto con la creciente eficacia de su ea
paeidad técnica, una constante adapta-
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ci6n de aqu ellas iniciativas a su propósito
apostólico.

AGRADECE:

A las Autoridades Civiles y Eclesiás
ticas, a la prensa , r adio y televisión de
Lima a las ent idades gremiales del, pe
riodi~mo limeño y al Comité Organizador
del Congreso. va.la acogida dispensada a
su r eunión y a la colaboración tan eficaz
como generosa que han prestado 'para
su más feliz desenvolvimiento.

Al servicio de información de la Na
t ional Catholic Welfare Conference,."No
ticias Católicas", y .a su editor .S éñor
Jaime Fonseca cuyo esfuerzo generoso
de difusión, orientac'ión y servicio alaba
sinceramente. 1, .. le

' 1 f

RECOMIENDA:

A los p eri odistas católicos, empresas
periodísti cas, órgano~, de 1 I? ~en~~ . e ins
ti tuciones de formación periodísti ca ca
tólicos d e América Latina la más pron
ta organización de Asociaciones que les
agrupen en el plan o nacional, s~ , for ta
lecimi ento y desarrollo para facilitar a
sí el mejor cumplimiento .de los fines a
tribuídos a la organización Latinoame
ri cana una mayor cohesión en el de sá
rroIlo 'de sus tareas apostólicas en el
plan nacional , y un a 'p resencia más ef i
caz y activa en el seno de la opinión pú-
bli ca de cada país. t I • , ,

A las Asociaciones nacionales de pr en
sa católica existentes y a sus afiliados, u
na constante preocupación .por j la más
completa formación espiritual, intelec
tual y técnica de los periodistas católi
cos apoyando las iniciativas formuladas
en e.l plano latino americano y comple
tándolas, según las circunstancias de lu
gar, por todos los medios adecuados a su
alcance.

A esas mismas Asociaciones y afilia
dos, así como a todos los mov imientos
de apostolado y a los laicos sinceramen te
preocupados por el florecimiento de la
vida catól ica en América Latina, la r ea
lización de una campaña permanente de

184

formación de concienci a en el seno de la
Iglesia r especto de los requisitos nece
sarios en el terreno materi al para qu e
las t areas de la prensa católica puedan
cumplirse con efi caci a y rindan l~s .fru
tos debidos al in tenso esfuerzo espiritual
e intelectual qu e en ella se concre t a. ,

Al Consejo Direct ivo de la ULAPC aSI
como a las Asociacion es Nac ionales de
Prensa Católica, promover toda iniciati
va tendient e a la coor dinación, la r eu
nión: de esfuerzos y la puesta en común
de equipos y ser vicios,' en. v ista de .qu e
gr an cant idad de p:lblI caclOnes. no sIe~

nre alcanzan un nivel de satisfactoria
calidad e influencia.

A la ' prensa y a los periodistas . cató
licos latino-americanos, una particular
atención acerca de los graves problemas
que afectan. a la Iglesia, la socieda~l,. la
familia y la persona humana en América

.Latina, r ecordad os con r eiteración por
los 'Sumos Pontífices y el Episcopado
Latino Americano , acentuando la difu-

. . sión de la doctrina social de la Iglesia
·e insi stiendo en las necesidade s especí
ficas qu e en ese terreno existen en cada
país. .., .

A la prensa: y a los per iodistas ca t óli-
cos latino-amer icano s, no dejen de aten
der en el eje rc icio de su profesión e,l en
foqu e cr ist iano y digno de in~o~'maclOnes

específicas tales como la ,cr.ltIca d~ .es
pectácu los públicos, la cron:c a pohcIa~ ,

la vida, de sociedad, la crónica deporti-
va, et c,¡ ,

A la prensa y a los .per iodistas ca tó
licos, conservar la debida independencia
frente a Iasdiversas tend encias y agru
paciones politices, en la d!fp~i~n y ~e
f'ensa constantes de los prmcipios CrIS'

tianos,
' (A la prensa y a los periodistas en ge

neral el USo responsable de la .libertad de
pl'enda 'r espet ando el. dere cho legítimo
de.Jos lectores a ser objetiva y verazmen
te informados.

URGE:

La aplicación de las leyes. vigen~~s en
Amér ica Latina contra la nnpr esion y
difusión de publicaciones pornográficas.
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ESTABLECE:

Al Consejo Directivo -de ULAP C :
a)-E I estud io de las Escuelas de Pe-

Como contr ibución para los gas tos de
funcionamien to de la Unión ,Latino A
mericana de Prensa Cat ólica , el 'pago de
un a suma equivalen te a cin co suscr ip
ciones an uales de cada publicación, más
ot ra 'suma equivalent e al uno p or mil de
lo cobrado anualmente por concepto de
suscripciones y venta de las publicacio
nes.

Organizar, en el seno de la Un ión In
ternacional de la P rensa Católica que
integra, una institución regional latino
amer icana que d enomina Unión Latino
Americana de la Prensa Cat ólica (D
LAPC) cuyos Bstatutos aprueba 'con ca
r ácter provisorio, sujetos a la sanción
def initiva de ' la Unión: Internacional de
la Prensa Cató lica, según. el tenor resul
tante d el Acta de Constitución que ' con
est a. misma fec ha otorga: 1 "',

g) -La formación de un plan econó
mico de equipamiento mater ial y r edac 
eional que pueda servir para el perfee
eionamiento de las publicaciones existen
t es y como pauta básica para la edición
de las nuevas.

riodismo, su organización, su programa
ción, su result ado práctico para deter
minar el estado actual máa exacto del
esfuerzo docente hoy en curso y trazar
un modelo que pu eda servil' para la crea
ción de nuevos escuelas y para 'perfec
cionar los C~ll'sos que hoy se dietan .

b )-La organización de -cursos por co
rrespondencia, 'de eursosds perfecciona
miento, de sistemas de becas, que p ermi
tan la superación técnica de qu ienes ac
tualmente colaboran en la pre nsa cató
lica , y la de qu ienes por' razones' de radi
cación no pueden concurri r a las E scue
las de Periodismo, destacando la preo
cupación del Congreso por la elevación
de la capacidad profesional de quienes
se incorporen en el fu turo a la prensa
católica.

c) - La reunión de antecedentes e in
form aciones que permitan estruétu rar
un ser vicio de información de noticias
y documentación adec uado a las necesi
dades de la prensa católica .lat ino-ame
ricana.

d) - EI mantenimientd de un sistema
de comunicación en el seno de la Unión,
que permita a los periodistas y órganos
de la prensa vinculados a ella continuar
y desa rrollar las r elaciones que se han
ido creando en mutuo ben eficio, como
medio ·más afieaz ele f ortalecer la vida ele
la organización, interésando cada vez
más en ella a sus af iliados y a qu ienes
puedan :llegar : ,a serlo, según sus estatu
tos.

e) ....,-La form Ulahión de vn catálogo de
la'prensa cató lica latino-ameri can a, a t ra
vés ;de tina encuesta adecuada.,. :

, f ),- La preparación de Un , sistema de
.análisis de ambiente que puede ser uti
lizado jiara la. mej or adecuación de las
publicaciones cató licas a las necesidades
del público a los que están destinadas.

1 • l ' '~ ,

., .

"
' 1

R.ESUELVE:

ENCOMIEl-WA :

EXPRoESA :

E l deseo de que en el Sen o de la unión
internacional de la P r ensa Católica, al la
do de las F ederaciones I nternacionales
de P eriodistas Católicos, de Directores
de Diarios Católicos y de Agencias Ca
tólicas de Prensa, se constit uya una Fe
deración Internacional de las . Escuelas
Católicas de Periodismo, a fi n de favo
recer el desenvolvimiento de las escuelas
cató licas de periodismo por u'n inter cam
bio permanente de experiencias y una
coordinación de esfuerzos. . .

La satisfacción del Congreso por la
in iciativa de la UNESCO y por la cola
bolación generosa del Gobierno del E cua
dor, que lleva a la organi zación de la Es
cuela de Periodismo en Quito, de la cual
espera efect iva promoción de la capaci
tación profesional, y a la qu e ofrece la
colaboración amplia de la Prensa Catól i
ca Latino-Americana.
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DENUNCIA:

, 'Como 'vi ola~ iones más frecuentes a la
l ib'ertad de la Prensa .de las países latino-
amer icanos : '1 I '

Las leyes de prensa coactiva de la li-
bre expresi ón. . , , , . J

L os atentados cont r a la seguridad per
sonal de las .per'iodistas.: , (,

IJa presión Iejer cida sobre. el 'personal
de diarios, r evistas y publicaciones.

El soborno o -subsidio económico 'utili
zado habitualmente 'para la desnaturali
zación 'de la información objetiva y ve-
raz. ' " l'

, 1

La limitación de acceso a las fuentes
de info r mación y a los medios de comu
n icación de' noti cias,

Los 'impuestos excesivos qu e coar ta n
la libre I disp osición de materiales im-
prescindibles.' .

El co'{ürol de los ab astec imientos, pa
pel, tinta; maquinarias' y accesor ios, ne-
cesar ios a la. publicación . " ,1

El centro de la difusión de .las' publi
cac iones a t ravés del coi'r eo "j", EXPRE
SA SU RT~~PUDro 'A TALES A'l'RO-
.PELIJOS. r ' 1 1'1

1 I

, "

, 1

Informe sobre el sistema Catequístico Indígena: de la
diócesis de Puno 'Y de la Prelatura de Juli, ,Puno ·"Perú

J If .

I I , . '1

«Hay dos tipos de ' catequistas: Catequistas directores y catequist as del campo.

1-1Jos catequistas ¡9.,ir ec,tor es :

' 1

, ,1

a) --'-son' directores' de ' todos los catequ istas del campo ; '1,\'

b) --'llecibeil bonificación '; , ' . 1 ,1 '
I l' i I I " \ 1 , 1

c) :-:-,org~nizan"Gon el sacerdote director todos los grupos nuevos rde catequis-
tas '~el campo ; , , . I r ,

d) - ca,dl'j. uno tiensun sector especial de la parroquia ' ar Su cuidado , visita
los catequist a!" del campo en su sector , Con la mayor frecuencia posible .j

y les. ayu da a aumentar el número de personas 'bajo su ínstr ueción ,
trabaja. con .el teni ente gobernador o mayordomo para aumentar la coo
per ación de ellos ;

e)- examinan a .¡los indígenas r especto a la instrucción cuando ellos están
aptos para, 4acer la Primera Comunión y tom an los datos pa ra bu scar
la ,partid a de .bautismo ; . , " ' ,)

f)-:-vi~itan la~ ' escuelas fi scales en el campo para examinar a lo s alumnos
, cuando -el 'p rof esor les 11u', preparado 'par a la Primera -Comuni ón, J con-

sigu en los datos para buscar la partida de bautismo , I

g)~infor~an l¡tl sacerdote di~ector de :Ias á'ctivida'd'es de cada catequ ista
del campo ; . I ¡ • 1 ! ..

h)-tien~n día de retiro espiritl~al y ot ro día .de. instrucci ón r eligiosa cada
• 1 , l ' ... '

.rrnes:

NOTA :-En la Diócesis de Puno y en la Prelatura de Juli trabajan 27
catequistas directores en t re 345.000 indígenas en 400 escuelas, con una colabor a
ción d'e 1.200 catequistas del campo. Tod avía no está organizado en todas las
parroquias.
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2-Los catequistas del campo;

a)-son todos voluntarios sin bonificación;
b)-son dos en cada parcialidad o hacienda, o más, si es necesario por el

número de personas para la instrucción .
c)-l1evan sus alumnos cuando están preparados para hacer la Primera Co

munión para que sean examinados y puedan recibir el sacramento;

NOTA :-Es mucho mejor para los indígenas ir a la parroquia para la re
cepción de los sacramentos para qu e se acostumbren a practicar la f e en la Igle
sia P arroquial.

d )-asisten a las sesion es en su parroquia, cada dos semanas:
e) --obedecen las constituciones catequíst icas, las cuales ellos mismos han

escrito en muchas parroquias;

1)-Comunión general seis veces al año : Año Nuevo, Pascua, Pentecos
, tés, 28 de Julio (día de la Independencia), F'iesta Patronal y Na-

'l' d vidad.

2)- Si muriese un catequista se celebrar á, según la .costumbre indígena,
a los ocho días ·del falle cimiento una Misa por su alma can Comu
nión general de todos los. catequistas.

3)-Si se embor rachase un catequist a, por la primera vez el castigo es
de dos días de trabajo cn la I glesia , la segunda vez tres días de

. trabaj o, .'y la tercera ser á expulsado de la obr a catequística.
4)-Si un catequista cometiese un escándalo público contra el sexto

' m andamiento. inmediatamente se le expulsaría.
5-Si un indígena qu e vive en concubinato fuese elegido COUlO catequis

ta, tendrá dos meses de plazo para casarse.
6)-Cada catequista tiene que prometer enseñar la doctrina, gratis por

Dios y vivir según las constituciones.
f) -enseú'ari la alfabetización los que son capaces de hacerlo .

NOTA : El catequista del campo no tiene que sab er la doctrina al princi
pio. La mayoría -de ellos la aprende después de empezar a enseñ ar . Tienen que
ser .capaces de leer el catecismo y enseñarlo en quechua o aymara.

LA ~,1ANERA DE EMPEZAR LAS CLASES DE DOCTRINA

l)-El catequista director arregla un día para una sesión Con los pa-
dres de familia.

2)-Misa y plática.
3)-Elección del catequist a del campo y su ayudante.
4)-Lugar de las ·clases.
5)-Acta.

Na rrA :-Hay dos clases de indígenas económicamente hablando j los que
son du eños de-sus terrenos y viven en parcialidades, y los que viv en en hac ien
das. Los que . viven en parcialidades, están bajo la dirección del teniente gober
nador, y los que viven en las ' haciendas están bajo la jurisdicción del mayor
domo. ,

Para empezar las clases de doctrina es necesario hablar can el teniente go
bernador o mayordomo. Antes de hablar con el mayordomo es mej or, si es posi -
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ble, hablar personalmente COn el dueño de la hacienda, para pedirle licencia pa
r a estab lecer las clases.

1) -El catequista director ar regla un día para un a sesión con los padres de
familia .

Un sacerdote Con la ayuda del catequista director establec e las clases.
El catequista director visita cada parcialidad o hacienda y habla con el
teniente goberna dor o mayordomo acerca de la posibili dad de empezar las
clases. Acuerdan' un día en que el sacerdote les visitará y en que todos los
pa dres d e familia deben presen tarse notifi cados de an temano por el teniente
gobernador. o por el mayor domo, según sea yl. caso.

2) - Misa y pláti ca.
El día de la sesi ón el sacer dote celebra la Misa para todos y les habla

sobre la: necesidad de salvar ' el alma y la manera de hacerlo: aprendiendo
a rezar , 'sabiendo los misterios de la fe, con la recepción de los sacr amentos,
etc. Al fin alizar el sermón pregunta si quieren empezar las clases; si así
es, se escoge el día , 'o días, y la hora. Lo mejor es ten er una hora distinta pa
ra los adultos 'y otra para los' niños - La hora que sea más conveniente para
ellos,es la hora para las clases, 10 mismo resp ecto aIa duración de ellas.

3 E
' I I ,

)- lecci ón del catequista del campo y, su ayudante.
Se presenta entonces la pregunta, quién enseñará. la . doctrina. El sa

cerd ote explica qué tipo de hombre se necesita, un o que sea casado por la
Iglesia y con buen .carácter. jLagente.sugier e un hombre. El hombre elegi
do usualme.n~y_ es aceptado, si no, el sacerdote pide que se escoja otro

El ayudante para el catequista se escoge de la misma manera. Este en
seña a un a sección de' la clase, a los que no saben .rezar , mientras el cate 
quist a, enseña las preguntas de la doctrina a otra sección. El ayudante tam
bién reemplaza al catequista si no estuviese presente par a la clase. En cla
ses COn gran número hay dos o tres ayudanteaensefiando en secciones di-
ferentes, '

Después de la elección el sacer dote informa a la gente que tienen que
respetar a -los catequis tas porque reemplazan a un sacerdote, y a su vez,
recuerda a los catequistas que ti enen que portar se bien debido a su posi
ción y r esponsabilidad .

El catequista y su ayudante reciben, cada uno, su carnet que es una
tarjeta con el nombre y el apellido, el lugar dond e enseñará , una foto y la
firma del párroco.Tirma que se r enueva cada año dando I al catequista y al
ayudante permiso para continuar por otro año: También' se. les entrega el
material de enseña nza : un cat ecismo en quechua o ayrnar á, un cateci smo
del hogar , y un librito de Hi storia Sagrada. Ellos se informan de la pró xi
ma sesión de los catequistas del campo en la parroquia.

4)- I.1ug ar de las clases.
Elsacerdote pregunta a .la gente 'dónde se ' darán las clases. Si hubiese

un a capilla cerca, y usualmente hay, las clases serán en la capilla. Si no la
hubi ese, quizá un, cuarto vacío o en la escuela' fiscal se ·podr ía con el per
miso del profesor, 'hasta que la gente construy a un a. .

E n caso de que ilO haya capillas se escoge un comité para const ru irla,
(Paredes de adobe 'y't écho de paja). Por lo 'común la gente qu iere hacerla.
Cerca de iqu ince capillas han sido construidas en la parroquia de Azángaro
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en dos años y el número de capillas en esa parroquia es de más de cincnenta
y cinco.

5)-Acta
Finalmente se hace el acta, que es una hoja de papel donde se anota

todo lo ocurrido durante la sesión. Antes de terminar, se hace especial énfa
sis en el sentimiento de responsabilidad que todos deben tener y de la
obligación que tienen de cumplir COn los compromisos adquiridos. Luego
firman el acta los que han colaborado como son los que han sido elegidos
catequistas, los elel comité para la construcción de la capilla, el teniente go
bernador o' el mayordomo y el sacerdote. Alhacer el acta es muy importan
te, y nunca debe dejarse fuera, el programa para establecer las clases por
que es según la costumbre y Ia mentalidad del indígena.

NOTA :-En muchos lugares el catequista' director, pnede empezar las cla
ses sin la visita del sacerdote, a causa de la buena voluntad de la gente. El cate
quista director explica lo que se necesita al teniente gobernador o mayordomo,
y ellos inician las clases. El sacerdote viene otro día para la Misa y el sermón.
si. fuese-posible, en tales ocasiones el catequista ' director llevará el proyector de
kerosene de cine para presentar películas de la vida de Cristo para atraer a la
gente. El catequista director con los padres de familia, hace elacta la cual se
dá al párroco para que se pu eda guardar un recuerdo de los nuevos catequistas
del campo. Si el catequista del campo y su ayudante no cumplieran sus compro
misos, el catequista director lo hará saber al sacerdote, y el catequista del campo
será llamado a la parroquia a dar cuenta. Raras veces ha pasado esto, y aún en
ese caso, otro catequista de} campo y su ayudante han sido escogidos fácilmente.

SESION DE LOS CNrEQUISTAS DEL CAMPO

l)-Oraciones. P adre Nuestro y Ave Maria en quechua o aymará,
2)- Dos canciones religiosas del catecismo.
3)--Lectura en quechua o aymar'á d el librito, de la Historia Sa grada por uno

de los catequistas del campo. Los catequistas preparan la lectura una se
mana antes.

4) -El sacerdote comprueba que lo que el catequista lee en la Historia Sagrada
est é de acuerdo COn la correspondiente parte del catecismo. Por ejemplo

qne el pasaje de la Ultima Cena .se explique con .la parte del catecismo
sobre la Santa Misa y la Sagrada Comunión. Se explica la aplicación de
la doctrina a la vida diaria de la gente. Cuadros y el catecismo del hogar
(ilustrado por el R. I P. Bernard Meyer, M. IV!.) se usan para ilustrar la
doctrina. .

, l '

5-Dos canciones religiosas del cat ecismo.
6)·-Una charla en la que se les hace ver la buena obra que están haciendo por

las almas. Al mismo tiempo el sacerdote corrige algunas ideas falsas que
ellos tienen de la fe, supersticiones, etc.

7) -Asuntos particulares. Por ejemplo señalar un día para que vengan todos
los alumnos para la Comunión, Misa en el campo, etc. El sacerdote re
cuer da la fecha. de la próxima sesión.

8)-Oraciones. Credo y Acto de Contrición en quechua o aymará.
9)-Bendicjón de los catequistas por. el sacerdote.

lO)-Termina la sesión; se retiran.
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Hay sesiones cada dos semanas, usualmente los domingos o el día más con
ven iente' para los catequistas en sus parroquias. Un presidente, un vice-presi
dente, un secretario y un tesorero son elegidos de entre los catequistas del cam
po en cada parroquia, En vis ta de que muchos catequistas del campo viven
a ,mucha distancia de la Iglesia y quieren regre~ar a casa antes de oscurecer o
antes de que llueva, la .sesión se demo ra no más de una hora y media, La sesión
se lleva a cabo después de la misa y~:p. la asistencia de .los catequist as en la
iglesia si no hay sala I parroquial, .

J Si ,a!g~n catequista tuviera ,un problema, se atenderá después de la sesión
para que ést a no demor e mucho. I J ' J , ,

, El sistema catequístico se ha usado por tres años y parece el mejor método
bajo las áctuales circ unst ancias para instruir al indígena. ', .

, I

Dwrad ón del C1WSO: Cuatro semanas.
Profe~óres: Un sacer dote, una religiosa y una normalista. "
Número 'de catequistas I qu é han terminado el curso desde la iniciación de la
escuela 171 en seis meses, I

'Durant e un mes recibe instrucci óu el indígena quechua, al 11 les siguiente
el ' indígena aymará. Cada parroq:uia .ti ene un cupo limitado para enviar indi-
genas a la escuela. .

Después de terminar el primer curso, se les ofrece a todos los cat equistas
un curso más 'avanzad o.

" I

t ' . " 1'1 ':1

PROGltAMA .,DE hA' ,ESC.UEJ.1A :DE CATECISMO

Clases de doctrina en general con estudio particular en:. , '
l --Dios

Su existencia, sus atributos. Cre ación del mundo.

2-Crist o Nue stro Señor I ,r, •

Su vid a y milagros. La Encarnación, la Redenci ón.
f '1 ' :

3·--1.10, Iglesia ' I

Su fundación, su universalidad , los apóstoles, sus caracter íst icas: Una, San -
. ta, Cat ólica , Apostól ica. j " , ,

4--Los Sacramentos ' ",
l .' Bautismo :- Necesidad absoluta, bautismo de emergencia agua de socorro.

Padrinos. I ,

~¿~f,e~iÓn : -:-;-A~~',epen.timient?? condiciones' para una bu ená confesión, venta
jas de la' confesión frecuente.
Comunión :- Sant ísimo Cuer po de J esús. Ventajas de la comunión f r ecuente.
Condiciones necesarias para comulgar.

,Matrimonio :~La; 'f amilia. Sus deberes.
Extrema Unción:- Santos óleos.

" 1

5-La Santa Misa
. Part~s' principales. Asistencia a la Misa como Sacrificio de Jesús.

I 'l J 'j. ' '. I ' "1 1

6-1Jos Mandamiento s l. '
'¡'-Las Vi rtudes '

'F é, Esperanza y Caridad. 'Las partlculares del catequista, Corregir abusos
en las f iestas, mal as costumbres, alcoholismo.

190 XXVllI - SEPTIEi\mRE - 1959



LA BIBLIA HISTORIA SA GRADA

AN'l' I GUO y N U_8VO 'fES'fAlVIENTO

Los E vangelios .. , Vida de J esús Dios, etc .
I

I--Anil:gno. La cre ación del mundo
2-Adán y Eva, Su caída en pecado
3-Pecado original
4-Promesas del Redentor
5-Caín y Abe l
6--El Diluvio
7--Noé, Abraham , Moisés, Dav id , Salomón, etc.
8- Los profetas
9-Preparación para la llegada del Redentor, Mesías Salvador, J esucri sto .

I

Nu evo Test amento .. . Los Evangelios . . . IJa vida de -I es ús

I-La anunciación a la Virgen Maria
2- El Nacimiento de Jesús, Herodes, Los Magos, la huida a E gipto
3-1Ja vid a en Nazaret
4-Su vida Pública
5- 0 br3s y milagros
6-Parábolas . , . ilust r acion es
7-1Ja divinidad de Jesús
S- Su Pasión y Muerte
9--1\,[i]agros principales

la-Su resurrección de entr e los muer tos
ll-M~andato a los Apósto les
12-La venida del Espíritu San to
13--La Igl esia en los primeros ti empos
14-8an Pablo, los mártires, etc .

E l catequist a debe leer 'd iar iamente su libro deIos Evangelios para conocer
más la vida de J esús y. saber de memoria unas frases,

HORARIO

6 :00 Levantarse, Aseo personal
6 :30 Oraciones de la mañana, medit ación , canciones
7 :00 Asi st encia a la Santa Misa
7 :30 Oraciones de Acci ón ele Gracias
7 :45 Desayuno
S :00 Limpieza gener al

Salas
Dormitorios
Cocina y comedor
Baños

9 :00 Clase de Doctrina Cristi ana
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10:00
11 :00

12 :00
1 :00
2 :00
3 :00

4:00
5 :30
6 :00
7 :00

8 :30

9 :00

Clase de Doctrina Cristiana
Clase sobre los Santos Evangelios
H istor ia Sagrad a. Vida .de Cr isto
Almuerzo, descanso
Recreo en el cam po deportivo del Seminario
Clase de liturgia, cánticos. A cargo de la Religiosa
E studio
Trabaj o manu al, hacer lámin as, cuadros religiosos
P ráct icas de enseñanza en la cár cel
Clase de alfabeti zación dada por la señori ta n orm alista. Leer, escribir
Rezo del Santo Rosario en la Capilla
Comida
Recreo
Acti vida des de la noche. Visitas religiosas, cine o social
Oraciones de la noche. Bendición con el Santísimo los domingos y mi ér
coles
Acostarse

DEBRES y OBLIGACIONES DEL CA'l'EQUISTA

l-Estudio y cumplimiento
2--Aseo
3-Limpie za completa del local de la escuela
4-Cargosde: Sac r istán, campanero , lector, encarga do de las sala s, etc . '
5- Buen comp ortamien to en la calle.

MOTIVOS Y FINES DE LA ES,OUELA

l - Aumentar las virtudes de fe, etc. , del catequista
2- Dcsarrollar su espí ritu de buena volunt ad, etc .
3- Aumentar su espí r itu de cooperación con las autor idades eclesiásticas
4-Aumell tar su aprecio y conocimien to de la f e Católica
7-'1'ener más método en el modo de presentar la doctrina a su gente.
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Conclusiones
pedagogicos

de una semana de
. !

estudios I

Como preparación a l VII Congreso de la CrEC (Con tederación I n
terameríca na de E ducación Católica), a .r ea llza rse .a comienzos del pró 
ximo año en -Costa Rica, la F ederación JJiocesana de Colegios Ca tó 
licos de Bucararnanga, Colo mbia, ha efectuado una Semana de Estu
dios P ed agógicos sobre el t em ari o' de l VII Cr EC : "Resultado de la
formación espiritual de los colegios católicos".

I ,' . I • ' ,
A continuación trans cr tb ím osIas conclusiones adoptadas .

"

I I ! ~

T ema. I :Piednd y Pr áctica reliqiosas.
I '1

l--Intensifíquese entre los educadores el conocimiento de la sicología de la ado
lescencia , par a un a mejor comprensión y una más adecuada solución. de los
pro blemas del educando, especialmente en ' el campo, ético-religioso. .

2-Para que la.piedad y pr ácti cas re ligiosas cor respondan erí los j óvenes a un
verd adero espír itu cr ist iano, pón gase especial atención en la formación de la
conciencia moral y 'religiosa, qúe sea fruto:'dél conocimiento y del convenci-
miento. 1, I ,

3-'réngase presente una: vez más quei la formación r eligiosa del -Ioven' Tnipl ica,
además de la ' instrucción, el ejemp lo. del educador y del medio ambiente de
colegio y hogar, fa ctores fundamentalea en 'la educación; a f in' de crear este
ambiente favorable' es de gran ' importancia la Asociación de P adres de 'F a-
.milia. l' " ' I I I .

4-Evít¿se cuidadosa' y decididamente tres ' escollos f recuente s 'en la formación
religiosa 'dé la júventud : I . , .

a)-el exceso de devociones y prácticas .r eligiosas que fác ilmente susciten
el hastío !', I ,' \ . l' ; ,

b)- &1 ahogar la i,~dividualidad religiosa del edueando , ,
.e)-el dar la primacía ,a .modalidades religiosas accidentales y secunda

ri as sobre lo esencial.
. ' I " • j

5-Promuévase un mayor , conocimiento y aprecio .de la santa misa y faci litase
una participación más real en el augusto sacrificio, evit an do, el que la obli
gación de asistir " di~riamente a ella cree una rutina perjudicial a la forma-
ción reJig'io~a. . I '

"6-Promuévase el r ezo coti diano del santo rosario en todos los colegios, usando
los t iempos y lugares más adecua dos y los modos de,meditarlo que lo hagan
agradable y de más sólido f ru to espiritua l.

7---':'La confesión y comunión sacramentales deben esta r exentas de toda presión
moral, par a no hacer de estas prácticas un a ru tina o un a fo rmalidad disci
plin aria y foméntese el conocimiento y' aprecio de estos d os tan grandes y ne
cesar ios sacramentos.
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S-Siguiendo las r ecientes disposiciones de la Santa Sede y las recom end aciones
episcopales, hágase de la liturgia parte fundamenta l de la form ación cr istia
na en los colegios, utilizando los medios conv enientes, como uso del misal,
música y arte sagrado, misas d ialoga das y comunitarias para hacerla más
atract iva, comprensible, vivida y r eal.

Tema Il, - "Instrucción Beiiqioso"
Pr incipio s :

l-La sublimidad del Mensaj e Evangélico exige del cateq uista la santidad por el
estado d e gracia ; y la metodología y didáctica de la instrucción re ligiosa
piden la adaptación de ésta a las diversas edades y modalidades sicológicas
de los catequi zandos.

2-La comprensión de la liturgia y su actuac ión en ella SOn una ma ni festac ión
de la instru cción religiosa bien or ientada .

3- E s necesaria la conv icción de la responsabilidad qu e pesa sobre todo cató li
co, profesor o alumno de su mis ión organizada como catequista, an te la ig
norancia re ligiosa y la descristianización actual.
Conclusiones:

l-Pedir a los Subsecret ar iados de Educación Cristiana-y al Nacional de Cate
quesis la elaboración de ca tecismos tipo para la ori entación de profesor es y
catequistas.

2-Rogar a los cit ados Subsecr etariados que, con la colaboración de la Confe
deración, organicen un 'Seminar io Nacional de Estudios sobre textos y pro
gramas de religión , Seminario que esta r ía integrado por expe rtos en cate 
quesis de los establecimientos de educaci ón; y una exp osición perm an ente

.de estos textos y material didáetieo. I gu alm ente pedir ..la elaboración de un
libro de texto de moral familiar y profesio nal para institutos de comercio,

3-Solicitar también que en dicho Seminario se estudie un plan unifi cado de
instrucción bíblica y litúrgica que abarqu e desde la escuela , primaria a la
universidad ; t eniendo en cuenta qu e el estudio de la Sagrada E scritura es
elemento insusti tuíble en la for mación moral y dogmática, que la juvent ud
colombiana tiene un conocimiento defi cient e de estas f uentes de la re velación;
y. que en los actuale s ti empos de lucha an t iprotestan tese hace de todo punto
necesar io la implant ación de este antiguo y olvidado m étodo de inst rucción
r eligiosa. '

4-Pedir al Min ist er io de Educación qu e añada en las Escuelas Normales Of icia
les al estudio de las .metodologias de las demás mater ias el de la Religión e
H istoria Sagrada. I

S- Obtener que en la Imprent a Nacional se editen medi os; audiovisuales para la
enseñanza de la religón y qu e se pueda impor tar , 'exenta de impuestos, esta
clase de mater ial didáctico. F omentar además programas religiosos en la Te-
levisión y en la Radio. '

6-Recomendar a la Conf ederación Nacional el que se urja a los pl anteles f e
derad os la act ividad ca tequística de los alumnos, ejerci tada a t ravés de las
asociaciones de apostolado seglar , como 'Acción Católica, Congregacion es Ma
rianas, Legión de María, Cruzada Eucarística, etc., en ayu da de las parro
quias en especial de las más pobr es y 'necesitadas. Solicitar igualmente al
V enerable Clero su particular colaboración para la formación cateq uística
de los coleg iales.

7-Recordar que el educador católico debe hacer amar el Evangelio, de tal ma
nera que el alumno lo esti me no como libro de texto sino como código de vi-
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da ; a tal fin se recomienda que las div ersas Comunidades Religiosas dedica
das a la educación organicen cursillos para unificar el cr it erio ,de la ense
ñanza de la doctrina cristiana a través del E vangelio:,

S- Suge r ir qu e en el colegio Se realice la comunión social Con Cr-isto para que la
vida cr ist iana se practique en toda su plenitud, haciendo partícipe de ella
a los padres de familia y a los antigu os alumnos.

Tema lII. - "D irección E,spiritual"

l-Los educadores r eunidos en la Cuarta Seman a, de que Ia dirección es
piritual desemp eña un ' papel esencial en la labor educativa católica, y de que
el númer o'de sacer dot es y consej eros preparados par a este f in es insuficiente,

. insinúa muy respetuosamente a la Venerable J er arquía y a los Superiores
Mayores la necesidad de dar a los sacerdotes y a los r eligiosos que demuestran
apt itu des para ello, una preparación especializada, sobre todo en ascética y
sicología que los capacite para el desemp eño de tan noble misión.

Para que este elemento esencial de la educación sea realizable, se re
cuerda que la labor del consejero en la for mación , individual, no es privati
va del sacerdote sino que seg'úl ~ la mente de la Igles ia, 'puede ser secundada
y jiyuda da por educadoresreligiosos y"aun p or 'seglar es competentes.

Se encare ce por tanto ' a los directores de colegios que ~ac~ liten la direc
ción espi r it ual o el consejo, sin r eparar en sacr ificios económicos qu e des
pués se verán ampliamente compe nsados.

2- La Cuar ta Semana de Estudios hace votos porque en los ' Seminarios y casas
de form ación sacerdotal en gene ral, se tengan en alta estima los estudios pe
dag ógicos, se establezcan en dond e aún no existen y, a ser posible, su cá
tedra sea encomen dada a .persona s de reconocida competencia en el ramo.

3-IJa Direcci ón Espiritual en cuanto se-refi er e a lo qu e es de precepto, debe
ser en su obje to imposit iva ; pero en 8U form a es, generalmente, persuasiva
o iluminativa, de manera que el dirigido entienda y ame lo que ' debe ha cer,
y en cuanto se ,r ef ier e a , lo qu e es de conse jo, normalmente tiene que ser
ilu minativa, , ,

L1--Como la dirección espiritual del educando debe abarcar todos los aspectos
de su vid a y depende de todo el personal de l colegio, es preciso que este
pers onal esté acorde en la búsqueda del mismo f in. Para lograrlo se insinúa
la n ecesidad de crear un ambiente de r esponsabilidad y unidad en la acción.
Como medio de obtenerlo se ' r ecomien dan las reuniones periódicas y las me
sas r edondas con todo eL personal, especialmente con los profesores.

5--La Cuar ta Semana de Estudios convencida de que la formación del adoles
cente dice relación a sus resp onsabilidades familiar es, profesional es y civiles
de la vida adulta, y segura de qu e esa form ación no será totalmente cri stiana
mientras no se ti enda a formal' apóstoles, recuer da a los colegios que los
movi mientos de Acción Católica, Congregaci ón .Mariana, E scultismo, Legi ón
de Mar ía, etc., con su espír itu? sus métodos deben tener la prioridad en ia
for mació n espi r itual de los alumnos sobré los métodos negativos.

6-Se solicita encarecidamente a las directivas de la "Revista Interamericana
de Educación" y a 1(1, de "Vinculum" se dign en dar cabida en la sección bi
bliográfica a libros sobre dirección espir itual con un juicio sobre ellos.

7-Expresa igualmente su anhelo de que se organi cen anualmente , como se ha
venido ha ciendo hasta ahora cursillos para consejeras y curs os de formaci ón
J' perfeccion ami ento para directores espiritua les,
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T ema 117. - "Drieaüuci ási de la vida" ,

1. O"ientación Projesional
l -Ante la imp eriosa necesid ad de dar a nuestro alumnado la orientación profe-

sional que exigen los tiempos modernos: ,
a )- P r ocúrese la formación .d~ personal apto para la ori entación profe

sional;
b)---Elabórese una ficha sico-pedagógica con su cor r espon dien te mate rial

experimental ; ,
e)-Organícense cursos prácti cos de vacaciones para adies tramiento de

personal, como solución .inmediatn a este problema.
2--Para la orientación profesional de los,últimos años de bachillerato, utilicen

se los servicios de sicólogos, que ;.gar ant icen un trabajo científico, teniendo
como base las observaciones de la ficha sico-pedagógiea,

3-Para que la ficha sieo-pedagógiea tenga una mayor ef iciencia, búsquese
colaboración más metódica y efi caz ent re las directivas d el colegio, el pro
fesorado y los padres de familia.

4--Se ruega a los Superi ores MJyores y a los educad ores que para contribuir
a la solución de los graves problemas sociales económicos y sicológicos se
funden más planteles de artes y oficios para oper arios calificados y técni
cos e institutos para carre r as cortas y escuelas de agricultura. -

Tl , - - V ocaciouee sacerdotales y re liqosas .
5- Seg'ún el mandato de J esucristo y como principales medios para alcanzar

el aumento de las vocacion es sacerdotales y religiosas, intensi fíquese en nues
tros colegios la oración y el sacrif icio por esta intención.

6--Para u na mejor selección utilí cense los métodos modernos de sicología en el
estudio de las manifestaciones humanas de la vocac ión sacer dotal y rel igiosa.

7--Para que impere en nuestra obra educativa una mayor catolicidad en el
apostolado d e las vocaciones: I

a)-Recomiélldase esp íri tu de puertas abiertas en todos nu estros colegios
para que el clero diocesano y las distintas comunidades tengan opor
tunidad 'de dar a conocer su particular vocaci ón;

b) - Que los educadores den a conocer las obras y el espíritu del clero
diocesano y de los ins titutos religiosos qúe trabajan cn 'la I glesia ;

c)- Apoyo decidido al Centro de Información y Propaganda Vocacional
ya existente y a la revista vocacional que saldrá a luz en los prime
ros meses del año venidero con la aprobación del Episcopado y de los
Superiores Mayores, I I

8-Procúrese crear en los colegios un ambi ente de sana naturalidad para qu e los
alumnos puedan tratar -entre sí )' con sus educadores lo· rel acionado 'con la
vocaci ón sacerdotal y reli giosa.

JII. - P reparación al 'Ynatn'mo,1wo
9-Antc las fatales consecuencias de los noviazgos prematuros insíst ase en :

a )- la n ecesidad de inst ruir oportunamente a los alumnos sobre la dig
nidad y los problemas del amor ,

ti)-organizar actividades apostóli cas, académicas, ar tísticas , sociales y
deportivas que ocupe n el ti emp o de vacaciones ;

c)-en que los padres de familia y los educadores eviten a sus hij os
y educandos las ocasione s de los nov iazgos ' prematuros y les expl i
qnen sus consecue ncias.

196 XXVllI -- SICP'l'IEl\'mRE -- J 9G9



lO-Ante las reiteradas exhortaciones de los Sumos Pontífices a una frecuente
y sólida instrucción sobre el matrimonio y ante la deficiente preparación
de los candidatos al mismo:

a)-increméntése . en los colegios las cátedras de pre par ación familiar,
como una ori ent aci ón remota para el matrimoni o;

b) - Or gan ícense para los últ imos años ' de colegio cursos de pr epar ación
para el matrimonio, sig uiendo autores aprobados por la Iglesia;

c )-ol:ganícense eu rs illos r ápidos de preparación inmedia ta para los pr ó
Xlll10S a casarse;

d)-ap rovéchel1se las r euni ones ·de padres de fami lia para hac erlos com
prender sus graves respo nsabi lidades a este respecto.

IV. .- Crieie. post-escolar y .pida w I¡ivef·sitaria.
11 • t

ll-Teni eudo en cuenta que una de las raíces de la cr isis religiosa en los exa
lumnos es la deficiente ' formación e i ;l stl'l~cción religiosa en los colegios, se
insiste en la n ecesidad de:1,

a) ~que el profesor sea el mejor del colegio, con primacía sobre las
otras materias; , r. , '

b )-que las horas dedicadas a la religión sean las más apropiad as ;
c)-que se aprovechen los textos yel material ' didáctico moderno para

facilitar la metodología de la enseñanza especialmen te .dándole un a
orientación activa a la clase;

d)-hacer encu estas . cuyos resultados sirvan de base ,para U11 estudio
serio sobre las deficiencias encontradas y para una prudente publica
ción destinada a los profesores;

e)-que en las notas, exámenes y demás apreciaciones sea considerada
r ealmente como materia principal;

f)-que especialmente en los últimos cursos, la mater ia tratada en r eli
gión y filo sofía sea el paso gradual a la mentalidad universitar ia,
por la competencia con que se dict e, '

12- A fin de ' que el alum no 'adqu ier a convicciones vivida~ que lo capaciten
para enfrentarse a los problemas post- escolares, dese primor dial impor tan
cia a la labor de los dir ectores espirituales y conseje ros .

13- P ar a continuar y perfeccionar la form'~ció~ r elig iosa de nuest ros alumn os
consideramos de absoluta nec esid ad: 1 •

a) -la fundación de hogar es un iversit ar ios y. colegios .mayor es ;
b)-el incre men to de las asociaciones de antiguos ' alumnos y su coordi-

nación ell el campo nacional; ,
c) - or ien tar a los jóvenes que .se preparan a cu rsa r estudias en el exte

rior acerca de los establecimientos y 'organizaciones 'que mejor pue-
den preservar su fe ~, ' sus costumbres.; ,

d) -intensificar las reuniones con los ' padres de familia del último
curso con el fi n de ilustrarlos sobre la r esponsabilidad de continuar

" la formac ión esp ir rt ual de sus hijos en la vida universitar ia .

14--Par a "completar en, lla 1: ni versidad la formac ipn religiosa, casi totalmente
abandonada en la may or parte 'de ellas se r ecomienda encarecidament e los
siguientes medios:

a)-dire-cción espiritual ;
b )~enf:jcñ.an za religiosa;
c )- - obras el e apostolado.
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Terna V. - "Apostolado y conciencia social"

l-Insistir en la urgencia de qu e los educador es católicos obtengamos conocimien
to a. fondo de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo de acuerdo con las en
señanzas de la Encíclica Mystiei Corporis, para sentirnos responsables de la
Iglesia en el puesto y of icio que nos .cor responda desempeñar.

2-Sobrc el fundamento de est a doctrina del Cuerpo Místico, f'oméntese en los
alumnos el esji íritu de fraternidad cristiaua y mutua ayuda, 'que lo lleve
a comprender los problemas de los demás y a t ratar ele bu scarl es soluc ión,
para practicar el..precepto de Cristo "Amaos los unos a los otros, coino yo os
he amado". .

' I'éngase presente que el apostolado que se haga fuera del colegio, no de
be ir en dirrmento del que debe hacerse dentro del mismo colegio .

3-Coordinar todas las asociaciones colegiales mediante r euniones conjuntas de
sus directivas en el colegio, y en cuanto sea posible 'asambleas intercolegiales
de las mismas para vigorizar el espíritu apostólico y la concienc ia social.
En est a forma se dará a conocer el apostol ado de las distintas organizacio
nes y se podrán eliminar las rivalidades que existan entre ellas.

4--Pam la inserciáa: en la parroqwia: , .:

a)-desc a los alumnos una instrucción completa s óbreIo que es la pa
rroquia como comunidad de fe, de vida y de ap ostolado;

b )- eonocimiento práctico, de la propia parroquia en sus distintos aspec-
tos; . i I I ' ,1 •

c)-búsquese la manera de colaborar en las actividades parroquiales den
tro de las posibil idades del eolegio ,

d)-trátese de que los miembros de las asociaciones colegia les al salir del
colegio puedan ingresar en las r espectivas organizacion es parroqu iales.

I
5-Para la. [ormccián de la, conciencia social:

a)-- acostúmbrese a los alumnos a procecler en el apost olado por el sis
tema de encuestas con sus tres tiempos: ver, juzgar. actuar .

b)·--dese una completa ilustración sobre la doctrina socia l católica a la
luz de las enseñanzas pontificias, gr adualmente durante todos los
años , aprovechando el proyectado Seminario Nacional de estudios
sobre textos y programas; , " . " .

c)- se recomiendan los clrculos de estudios o academias sobre la doct rina
social católica.

6--Ante el emp eño de diversas fuerzas hostiles especialmente, p or parte del co
munismo, para ganar. las masas estudiantiles, fom éntese la agre miación de
los estudiantes en organizaciones de sana ' orientación que no ofrezcan peligro
alguno para la f e católica y para los rectos principios ·de nu estra nacionali-
dad. , . ,

7--·Foméntese la cr eación de organizaciones estudiantiles en los distintos depar
mentas con el fin de qu e pueda cr earse una confederación n acional estu d ian
t il de recta or ien tación, que sea auténtic a representante del estudiantado co-
lombiano. . .

8--Procúrese mantener muy clara la distinción ent re lo gremial y lo apost ólico
en materia de organizaciones estudiantiles: en lo gremial , aunque asesorados
por la Iglesia, las responsabilidad recae sobre los dirigentes estudiantiles;
en lo apostólico la ori entación corresponde directamente a la Igl esia.
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9-Póngase -especial cu idado cn el apostolado qu e debe llevarse a cabo con los
est ud iantes de los dos últimos años .de ba chillerato, y trátese de iniciar con
tactos con las or ganizaciones apostólicas universitarias qu e existan , con el
f in de qu e estos alumnos, al pasar a la Universidad encuent r en un ambiente
de amistad qu e les ayude a superar los problemas que presenta la in icia
ci ón de la vida universitaria,

Buearamanga, 31 de Julio de 1959,
,;

En las Vísperas del Congreso , Jocista
, l' ,

Su Importanela Cristiana en el conjunto obrero de Latino
América ,-:-Tem ar io del IV Congreso .Suramerlcano de ~a

JOC- Temario de la Reunión de Asesores Nacionales del Mo
vimiento - Participantes anunciados de la JOC y :de organis-
mos Internacionales ' '

" . ' .
1--.Irnpo1't(41U;ia de este Conoreeo

El Con greso J oeísta que Va a realizarse en Lirna"d'el 21 al 29 de 'octubre
próximo, presenta características de particular im por tancia. Entre estos pode
mos dest acar: a) el desarrollo del .movimient o jocista ,en todos los países del
continente está exigien do una toma de ' conciencia continental; b) el desarrollo
económico y social y las perspe étivas del Mercado Común Latino Americano
exigen una toma de conciencia de la juventud 't r abajador a, como partes inte
grantes. vhoy o mañana del'mismo; c) 13. necesidad de fcrmar entre la' juventud
trabaj ad ora dii-igentes con visi ón' amplia, cont in éntal y mundial. E sto lo están
exigiendo la Iglesia y las perspectivas mundiales de la clase t r abajadora ; d )
la penetración d e ' concép tos -de vida laicista y marxistas en grandes sectores
del conjunto de la clase trabaj adora, exige una mejor preparación de los mili
tantes y dirigentes cri stianos que actúan en este medio; e) el mismo desarrollo
de la JOC en el mundo esp era de nosotros un aporte individual, nacional y con
tinental.

Todos est os aspectos muestran la gran importancia del Congreso Surameri
cano de laJ,OQ, La JOC COlllO movimiento ,de la I glesia .no pl}ede prescindir del
pl an continental de los problemas. Las aspiraciones y las influencias actúan
supranacionalmente,

, Los dirigentes y as; sores n acionales de la JOC tienen que situar 'su ac~ión
nacional dentro de estos horizontes y no ,quedarse aj enos a este 'mundo 'que se
construye, La Iglesia y la JOC han de estal' presentes en esta transformaci ón
de las masas humanas.

~ j I \ l

2- Te m a1'io del Cotujreso

La síntesis del 'remaría fu é elaborad a con , base en sugerenc ias r ecibidas.
1" I I

22-Jueves - Por la mañana

l1isión E conómica de Am érico. del Su»:

(Expon dr á el Tema un t~cni'd)"de la CEP AJ~ Ü ot r a or ganización interna
cional - Seguirá un estudio por ' gr upos con ' intervenci ón de todos - País
r espon sable: Ch ile).
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l-s-Perspectivas del Mercado Común Latino-Americano - Regiones afecta
das -- Etapas de realización - Medios "con que cuenta: a) dinero; b) tra
baj adores especializados.

2---Pei'spectiva de desarrollo industrial en 'cada país - Efectos sobr e la vid a
moral y 'i'eligiosa - Emigraciones internas y otros problemas.

3-Ante esta r ealidad, qu é hacen los gobiernos y los particulares para la orien
tación progr esiva y de resp eto a las personas. - Acción evangelizad ora en
tre [as personas.

Por la tarde

Situo,ci6n cultura; de la juventttd trabajadora

(Expondrá el 'rema un técnico de la UNESCO u otra organización inte r
nacional - País responsable : BRASIL)

l-Enseñanza primaria y su ori entación, deficiencias y val ores - E xp eriencias
en varios países ele orientación hacia la vida' - Alfabetización ele adul
tos - Resultados -obtenidos - Colaboración de la JOC.

2-Actividades juveniles que completan la Educacióri 'de Base - P ap el de las
organizaciones de juventud para el desarrollo de la 'persona y de la comuni
dad.

3-La juventud trabaj ad ora y la enseñanza media y superior - Particip ación
y consecuenc~a~ sobre el medio obrero.

23 Viernes - ' Por la mañana

Cápcwitación Técriica 10 prof'esional 'de 'la jttVentud obrera
l ' í . 1 1) j ,r '¡l l' '} 1 I

(Expondrá el tema un té cnico de .la O'I'I' u otra organización internacio-
nai ---;--- P:~ís re sponsable r ,U~VGU4:y): 1 , "

-Orientación y formación profesional existente en los países - resultados
y deficiencias sobre el .medic obrero - , La Educación de base y formación
profesional.

2--Perspectivas gub ernamentales y particulares para el futuro en cada país en
.cuanto a ori entación y desarrollo, mayor participación de las organizacio-
nes obreras - Colaboración posible' de la JOC. , 1

Por la tarde

E voluoión del Movimiento obrero en A'I1tél1ica del Sur
(Expondrá el tern a un dirigente sindical - País responsable : PERU)

l-Causas de esta evolución: econ ómica, 'cu ltur al, moral. .
2-Las organizaciones de trabajadores y su influencia actual (sindicatos , coope-

rativas, etc .) .
3-Participación de las jóvenes y de las mujeres trabajadoras en las organiza

ciones.
4-Promoción individual y comunitaria del medio obrero - P ersp ectivas para

el futuro.

24 Sábado - Por la mañana

descanso - trabajo personal - contactos

Por la tarde

Educ,aeión de 'lnilitamt~~ y d'irigentes se[JÍtn el método J ocista
(Expone: Dora .I'or r es Guzmán - Secretaria Internacional Adjunta de la

JOC Internacional) .
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·- Caract er ísticas de la edu cación qu e da la JOC.
- E ducación por la acción o con ocasión de la acción - cómo desp ertarla

en los c1irigen tes, militantes jocistas y jóvenes t rabajadores.
- E t.apas en la ec1ucación de mil it antes, - c1ec1 irig·entes .
-·--La vivencia del mé todo jocist a a través de los medios de· la orga.iización,

hechos y exper iencias.

25 Domingo - P or la mañana

Los planes de traba.jo. anual
(E xpon drá : - BRASIL)
-Importancia y f inalidad d e los planes ele t rabajo.
- P artes esenciales de que se comp one.
- Cómo se prepara un plan de traba jo, cómo se lan za y cómo se revisa ,

Etapas y experiencias.

Por la ta rd e

Yarios debates libres sobre servicios, organización y t écn ica jocista.

26 Lunes - Por la ma ñana

La JOC y L os Servicios Or'ganizados
(Expondrá: CHILE)
··- La JOC al servicio de la j uven tud trabajadora : como movimien to y por

los servi cios organi¡¡;ados.('
·- Impor tancia y f inalidad en los serv icios de la J OC.
-Ouándo y cómo [le organizan - Etapas y experiencias.

Por la tarde

Otro. serie de Debates Libres, con t emas distintos de los expu estos la
víspera.

27 Ma r tes - Por la m a ñana

La Acción R epresentat iva de la JOO
(Expone : Romeo Maione, P resident e Mun dial de la JO C.

- F inalidad de .la acción representativa en el movimiento jocist a.
- Cu ándo y cómo se prepara
-l\Tec1ios necesarios - hechos y expe riencias.

Por la tarde , ' 'J ' [

desca nso _ . trabajo personal - .contaet os

28 Mié rcoles - Por la m~,ñana ' . \

B eois i á« de la ~sÚ"uct01'a de la. J OC Intem ac'ional
, ' ( Ré~po~sabies : D,~A! " rorres Guzmá n y Bartol~ P érez - P residente Na

c io~al de la JO C dileBrasil y de l~ A. C. Brasilera).
' - Org'anizacióll1 Tl1't~r'iia~eiollal de la JOC.' I

I - Acción Internacional . "
---:Día 'de la JOC I nte'rnacional '
- Cuot a InférnacionáC
"":':Boletín y Publicaeioues
-Sug-erencias para el futuro.

1 \ 11. '

P or la taJ:da 1, , I,¡ r· "., r . ' 1

Revisión del Ooneeio Mundial de la , .rOO - R oma 1957
(Responsables : Romeo Maione y Dora I Tor res Guzmán

- Organización yfuncionamien to
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Plan de 4 añ os y objetivos de 4 años continentales.
- Sugerencias para el próxi mo Conse jo Mundial.

29 J ueves _.- P or la ln~ñana

Rev·isión de la labor del Centra de Lniormacuni y Eq1tip o Ltvn eramie
Reunión de Presidentes. reservada a 2 delegados (1 J OC - I JOCF)
y dos Asesores d e cada País.
Responsa bles: Tibo r Sulik y Dora Torres Guzmán.
Las Conclusiones de Roma (1957) de la Reunión de Presidentes servi
rán de base para esta r evisión.

-Intercambio de publicaciones y material [oeista
- - In ter cambio de dirigentes
- Colaboración y contribución económica '

Plan para el fu turo
- Dir iger:.tes para futuros itinerantes.
-L~bor del Centro de Información

Pl~ntos Vari os.

POI' lit mañana

La S eccián L ocal, base de la pi rámide .rocista
(Expondrá Brasil )
Programa para todos los que no participan en la Reunión de Presidentes.

- F inalidad y caract er ísticas de la Sección Local. : ~ . , .'
- Su organización humana y mater ial. l '

- Funcionamiento, acción," activida des, r euniones, etc.
- Relaciones con la Parroquia y el Barrio (organizaciones, actividades,

etc) . . 1, •

- Relaciones can la Federación - hechos y exp eriencias .

P O}' la tarde

R eunión por Delegación de cada P aís
- Revisión de la participación de sus delegados.
- Resoluciones concretas para su país. confor me a los temas tratados y de-

beres libres r ealizados.

P OI' I~, n oche

.A samblea y Velacla Jocista de Clcusura - Palabras de Mons. José Car
dijn, Fundador y Asesor Mun dia l de la JOC. "

3-Il Re1~nión Suramericama: ele Asesores Nacionales de la .roo - .lOOP
Esta actividad tendrá lugar después de terminado el Congres o J ocista, en

los días 31 de octubre y 19 de noviembre , en el mismo' local. Será estrictamente
reservado a los Asesores can res ponsabilida d Nacional. P ermitir á.. a ) revisar
las experienc ias t eni das después de la 1~ Reuni ón del año pasado ; b ) estudiar
los problemas actuales y del futuro del movimi ento en América del Sur , prin
cipalmente como Asesores Eclesiásticos delegad os de Ia J eranquia en la JO C.

La JOC cada d ía asume mayores responsabilidades dent ro de la Iglesia y
del Mundo, y particularment e en Am ér ica Latina. Su Accción en el medio ju
venil obrero es de trascendental importan cia para el futuro de la clase trabaja
dora, que está organizán dose. La influencia benéfica del Evangeli o no debe
faltar, para que ella no se organice el margen y contra la Iglesia. "

Temari« y Ponent es - Los Temas están basad os sobre las necesid ad es ac
tuales de los asesores jocist as en el movimiento. I nspirados en las conclusiones a
que llegaron los Obispos Latino-Ameri canos; r euni dos en Río de J aneiro , con
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ocasión del X X X VI Congreso Eucarísti co I nternacional. Est a Reunión fué la
que dió origen a la organización del CELA1\1 (1955).

31 Sábado - Por la mañana

La Catequesis J ocista
Ponente: R. P. Osear Melanson c. s. c. - Asesor Lati noamer icano de
la JOC. I

- E l método jocista en la formación crist iana -- su ut ilización.
-La educación de la fe en los militantes
--La JOC como catecumenato
- La conversión de los jóvenes traba jadores a la fe - dist in tas etapas
- E l papel del Asesor Jocista - hechos y experiencias.

Por la tarde

La JOC y la Animación (lrieti asu: del Mundo Económico So cia'!

P onente: R. P. Augusto Camacho - Asesor Nacional del P erú
-Los sindicatos.
-La lucha obrera
-La políti ca
- -Las comunidades de base
- La pro moción obre ra ;
- P roblemas y exper iencias.

l ?--Dom.ingo - Por la mañana

Los movimientos obr eros de ad ultos 'de A . C.
P onente : Mons. Raf ael Larra ín - Asesor Nacional de la A. C. Obrera.
de Chile.

- La absorci ón de los ex-jocistas por el medio ambiente
--Falta de militancia obrera y apostólica en t re. los adul tos
- P romoción individual ' y fu ga del medio obrero -- F alta de promoción

comu nitaria . '
-Cómo hacer un movimiento de trabajadores ad ultos
--Hec hos y exper ienci as - Responsabilidad de los asesores de la .JOC.

Por la ta rde

E l Descubrimiento y lc¿ F'onnación del Aseso?' J OC1:S tri

Po nente : Excia Revd. Mons . E mil io Di Paseo - Asesor Nacionalde IR
A. C. Obr era de Argentina.

-Contactos con los sacerdotes especialmente de parroquia.
-Cont actos con los Semi narios
-'Reuniones, Congresos, Planes de Trab aj o de la J OC
- P ublicaciones para Sacerdotes 1'"

- Hechos y experiencias.

Participantes al Congreso Jooisia de L im a

Todavía no todos los países anunciaron la nómina de su delegaci ón. E l nú 
mero previsto conforme a la correspon dencia r eeibid a ,

Delegados JOC ,' ., . . . , . . , . .. . . . ·J2
Delegados J OCF · 41
Asesores . .... , . , . , . , .. , . . . . . . . . . . . . . 22

Total . . 105
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Observadores JOU - JOCli' 3'1
UNESCO - OIT - 0EPAIJ 3
,XfAY -- Pax Roman a . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . 4
JEC Int, NIIJARC 4
FIJAC - FMJCF .
A. C. Pe ruana Junta Nacional 2
J. A. C. - S. ' A. C. - NUEC ~ Iinstituto .
Promoción Humana (Mov, Agrario) 4

'rotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

delegad os 105
observadores .

total

La JOC Internacional ser á representada por su Asesor General, Asesor
par a la Amér ica Lati na, Presidente Mundial, Secretaria Internacional Adjun
t a ~' Secr etario Itinerante para América del Sur.

Todavía fal tan por anunciar su participación algunas organizaciones que
trabajan en el medio juvenil y obrero en el plano Mundial o Latinoamericano.

lTINERAIUb DE MONSEÑOR CARDI.JN

CUBA - La H aban a
ME XICO - Ciudad de México
COSTA RICA - San J osé
COLOMBIA - Bogotá
PERU - Lima
CHILE - Santiago,'l'alca,

Concepción.
ARGE NTINA - Buenos Aires
URU GUAY - Montevideo
BRASIL - Porto Alegr e,

Sao Paulo,
Río de J ane iro ,

Recife, Belem
VE NE ZUE LA - Caracas

del 24 de sept iembre al 8 de octubre
del 10 al' 15 de octubre
del 16 al 17 de octubre, . .
·del 18 al 19 de octubre
del 20 al 1Q de noviembre

del 3 al 10 de noviembre
del 11 al 16 de noviembre
del 17 al 18 de noviembre

del 19 al '28 de noviembre
del 29 al 30 de noviembre

P ara qu e el Congreso Suramericano de la JOC y la Reunión de Asesores
que lo seguirá. alcance su fin alidad, pedimos la cooperación de todos con sus
oraciones, y también facilitando a los Joeist as (dirigentes o asesores) de los dis
tintos países el prepararse eficazmente y el conseguir los medi os económicos
para el viaje.

"EL IDEAL .TOCISTA UNE A NUESTRA AMERICAPARA UN POR
VENIR MEJOR".

TmOR sm.nc
Secretario Itinerante para América del Sur.
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CRüNICAS O. I. c.

ASAIvIBLEA GElfERAL.

Entre el 16 y 20 de abril se celebr6 la Asamblea General Anual de la Con
ferencia de las OIC (Organizaciones Internacionales Católicas) en la ciudad
de Luxemburgo.

MLLE. Rie Vendrik, de Holanda, Presidenta de la FMJli'C (Federación
Mundial de la Juventud Femenina Católica), fue elegida Presidenta de la Con-
ferencia de las OIC. . ,

En las sesiones de este año se examinó el trabajo interno que la Conferen
cia realiza por medio del Secretariado Permomenie (15, rue des Alpes, Friburgo,
Suiza), de las Sedes Centrales ante la ONU (1, rue (le Verembé. Ginebra, Sui
za), ante la' Uf\!ESCO (98, rue de l'Université, París VII), ante la FAO
(Palazzo delle Congregazioni, Piazza San Calisto, 16 Roma - dirección provi
sional) y de la Sede Central de Enlace OIC - Misiones (Roma, dirección an
terior). Estos organismos recogen las ' informaciones acerca de las iniciativas y
actividades de las grandes organizaciones internacionales, principalmente de la
ONU y de sus comisiones, las someten a examen científico y las juzgan según
la doctrina católica. De este modo cada organización de las OIC quedan infor
madas de todas las iniciativas y' actividades ' internacionales y reciben consignas
acerca del modo de actuar respecto de las mismas con espíritu católico.

En la Asamblea de este año se resolvió:
1)-que todas y cada una de las ' OIC conozcan mejor sus propias respon

sabilidades frente a la actividad internacional de los Católicos.
2)-que cooperen más con la Conferencia misma y sus Sedes Centrales, es

pecialmente mandando informes acer9a de su propia actividad.
3)-que mantengan informados a los propios miembros, y en general a los

católicos, acerca de todas las iniciativas internacionales promovidas por las or
ganizaciones cat6licas.

Se tomaron también 'resoluciones relativas al Concilio Ecuménico, al Afio
Mundial de los Refugiados, a la Iglesia del Silencio y a la ayuda en favor de las
naciones menos desarrolladas de Africa. . .

Con relación al AÑO MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS, la Asamblea
acordó:

recomendar a todas las OIC, miembros de la Conferencia, una participa
ción activa en este Año Mundial,

invitarlas a asociarse, a las actividades organizadas dentro del marco del
Año Mundial, usando su influencia sobre la opinión pública y los gobiernos.

estimularlas, siempre que esto sea posible, a formar parte de los Comités
~acionales del Año Mundial,

recomendarles -ineitar a los cat61icos a intensificar sus obras caritativas
y sociales en favor de los refugiados y a participar activamente en los esfuerzos
por reunir fondos para ayudarlos,

recomendarles difundir la idea y los fines del Año Mundial, organizando
conferencias, exposiciones, películas, emisiones radiofónicas y de televisión, y
por todos los medios apropiados,

advertirles que la Comisión Internacional Católica para las Migraciones
(C. 1. C. 1\1.) se ha encargado de - coordinar las actividades católicas en este
dominio y está en capacidad de asegurar la divulgación de publicaciones y de
datos básicos sobre este problema,
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r ecomend arles la coordinación de los esfuerzos católicos, tanto en el campo
ele la propaganda como en el ele ayuda económica.

CART A DEL SAN TO P ADRE a la Asamblea, enviada por medio de Su
Em. el Cardenal Tardin i, Secretari o de Estado: ,..

"Señor Presidente :
Con ocasión de su visita a Roma para la reunión del Comité de Cont inui

dad de la Confere ncia de las Organizaciones Internacionales Cat ólic as; y más
reci entemente todavía por medio de su carta del G de marzo próximo pasado,
ust ed, me informó acerca de la próxima Asamblea .General de esta Confe rencia,
que tendrá lugar en Luxemburgo del 16 al 19 de. abril. Muy gustosamente co
rrespondí al deseo, que ust ed me manifestó , in f or mando al Soberano P ont íf ice
acerca de los desarrollos actuales de la Conferencia y do los trabajos que ha em
prendido. Me cabe ahora el honor de hac erme el intérprete ante usted del pen-
samiento y de los augurios de Su Santidad. . .

"El Santo Padre os invita en primer. lugar a dirigir hacia el pas ado una
mirada llena de gratitud. Cuando El mismo rindió en su Radiomensaje de Na
vid ad un fer vien te homenaje a Su Predecesor , de sant a y .venerada memoria,
se complació en poner de r elieve la preocupación const ante d e Pío XII por t ra
bajar , en el mundo agitado de la postguerra" en la obra de paz y de unidad pro
pia de la Iglesia. Vosotros sabéis con qué profundidad y qué amplitud de mi
ras este gran Papa or ientó los 'esfuer zos de los hombres de J,buena voluntad
para fundamentar las nuevas est r ucturas de.Ta vida .inter nacional sobre el de
recho ; r ecordáis también con qué acentos animó él a los católicos a tomar con
ciencia de sus responsabilidades a este r especto y a comunicar en cierto sentido
un alma, ~or medio de su fe y de su caridad, a estas Instituciones nuevas que
se construían . "

"Y, en verdad, la tarea qu e los micn:¡bros
l
del próximo encu entro de Luxem

burgo realizan, en sus organi zaciones respectivas o dentro del marco mismo de
In, Conferencia , es ir r emplazable. "Independientemente del número reducido de
sacerdotes, decía P ío XII, las relaciones entre la Iglesia y el mundo ' exigen la ,
interven ción de los apóstoles laicos. La Consecratio Mtmdi es. enlo esencial, la
obr n de los laicos mismos, de hombres que, mezclados íntimamente ' a la vida
económica y social , " (Dise. del 5 de Oct ., de 1957, A. A. S., t.
49, p. 927 ). E s precisam ente en ésta elevada perspectiva, y para qu e en todas
Ias cosas se dé a Di os en el mundo el honor que le es debido, que lbs an imadores
de la Conferencia. de las OIC no han cesado de trabajar en el curso dc los últ.i
mos añ os, y qu e ellos se aprestan para prosegu ir su labor.

"Después de la evocación de ' este pasado reciente, es preciso añadir qu e el
Santo Padre confirma de todo corazón las orientacion es trazadas por su Pre
decesor '1 Aún más, El aprovecha complacido esta ocasión para f elicitar paternal
mente a la Conferencia, a su Presidente activo y agregado, a su Secr etariado
permanente, a sus Centros y sus Comisiones , por el bu en trabaj o' realizado en
servi cio de la Iglesia. Su Santidad no ig nora por lo demás las condiciones de
licadas, en las que debéis actuar a veces, sea para abrir nuevos senderos en am
bientes poco permeables a la influencia crist ian a, o bien parahacer comprender
a los católicos la importan cia de vu estro apostolado' y encont r ar los ap oyos ne
cesario s. Los estímulos del Soberano Pontífice os serán por lo mismo más pre
ciosos, y podré is comenzar la próxima Asamblea' alentados con la convicción
de avanzar por un camino , en el qu e la I glesia desea 'más ·que nunca que sus
hijos sean numrl'OSOS y act ivos. . .

"Bn Luxemburgo, la Confer encia de las OI C se d edi cará principalm ente
a. est udiar su propio trabajo para examinar 1'1 valor de sus métodos de acción
y reflexionar sobre el cspi r it u de colaboración que debe un ir a sus miembros.

206 XXVIII - SEP'l'IEMBRE -- 1959



Una exp eriencia de algunos años permite, en efecto, un juicio más esclar ecido
acerc a de la mejor manera de af ron tar conjunt amente - y en unión con Orga
ni smos vecinos, como el Comité P ermanente de los Congr esos Internacionales
para el apostola do de los laicos r-r-r- la s 'múlt iples tareas qu e solicitan a las Orga
ni zaciones Católicas en la vida internacional.

" Po r una parte, la Conferencia ti ene la preocupaci ón legítima de r espetar
la autonomía de cada Organización en su propio dominio. Pero por ot ra', la
cooperación aparece cada vez más como una exigencia imperiosa de eficacia.
Los campos de acci ón se ,me~~lan a menudo parcialmente ; las t omas de posi
ción frent e a los principales problemas del momento gan an con la coor dinación ;
en una palabra, hoy no se .puede hacer n ada de profundo, de amplio y de du
r able, sin r elaciones estrechas y orgánicas entre las Or ganizaciones I nternacio
nales Católicas. Frente a este imperativo, el papel de la Confe rencia y de sus
div ersos órganos, es el de favor ecer y de animaren todas sus formas ol trabajo
en común . Las directivas qu e os han sido dadas por la Santa Sede sobre est e
punto con ocasión de las Asambleas an teriores gu ardan siempre su actualidad.
Voso tros sabéis remitiros a ellas opor tunamente.

"Y puesto que se trata, más allá de los métodos y de los r eglamentos, de
los grandes ' int er eses apostólicos, que la Conferencia y cada una de sus Orga
n izaciones miembros deben servir, el Santo Padre tiene interés en re cordar pa
ternalment e a todos est a r ecomendación del salmista: "Nisi Dominus aedif iea
verit domum, in vanum lab or averunt qui aedificant eam" (Ps , 126,1). Dad,
pues, en vuestra Asamblea, el lugar que le corresponde a la or ación común
y ferviente para implorar de Di os qu e se digne bendecir y edificar El mismo,
cou el humilde concurso de vuestros esfuerzos fraternales, esta gr ande y bella
empr esa de un apostolado con las dimens iones de la vida internacional!

"De to do cor azón, el San to P adre mismo invoca para vu estr os trabajos una
ainplia efusión de gracias, y os conce de a todos, en prenda de Su benevolencia,
un a muy paternal Bendición Apostólica .

Reciba, Señor Presidente, la expres ión de mi afec to sincero.

D. Cardo TARDINI

UlVIüFC.

Del 13 aL 15 de 'octu bre próximo celebrar á la UNW J!' C (Unió n Mundial d e
las Organizaciones :Femenin as Católicas) en Parás unas Jormadae 1n ternaeioeui
les, 'dedicadas a estudiar el tema: "Exige,neias ·de le¿ f e, fre n te al materialismo
corüenvporéneo", El tema ser á estudiado en sí mismo, y a través ' de las realiza
ciones ele los movimientos de la UMOFC. Tamb ién serán considerados otros
puntos : ver qué se ha hecho dentr o y fuera del movi miento por 81 problema del
"ham bre en el mundo" (tema del 1 Congreso del MI JARO - Movimiento In
t ernacional de la Juventud Agr ícola y Rural Católica - en Lourdes, del 27 al
29 de mayo de 1960) ; cuál es el inter és activo aportado por los cató licos a las
grandes obras de la UNESCO. .

El Cen tr o de la UMOFC se reunió en Viena del 2.1 al 24 de abrit p. p . para
para estudiar los principales fines de su apostolado mundial. Entre los t emas
tr atados estuvier on las exper ienci as in teresantísimas y mu y f ecundas r ealizadas
por la UMOF C entre las mu jer es afri canas, especialmen te en Lomé (Africa
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Occidental) y en Loureneo Marques. E st á por publicarse en la "Bonne Presse"
una obra sobre las principales clases de las Prácticas de Lomé, escr ita por las
muj eres africanas mismas y en la, que prestan a sus hermanas de otro s cont i
nentes el testimonio dir ecto de su vida diaria. de sus exper iencias y de sus as
piraciones. Las práct icas r ealizadas en Lourenco Marques y el viaje de la se
ñorita de H emptinne han suscitado varias peticiones de filiales de la UMOFC en
Afríca. Francia ha tomado varias iniciativas concre tas para ayudar a las mu
jeres af r icanas. La reunión de Vi ena trat ó asimismo de las iniciativas ' de las
or ganizacion es nacion ales de los diferentes países para luchar contra el hambre
en el mundo, y de la actividad de la UMOFC como tal en este sentido.

La Comisión de la Condición de la Muj er de la ONU, tuvo su XIII 'Se
sión en Nu eva York, del 17' al 27 de mayo último, eón participación de la
UMOFC. Mucho interés cau só la intervención de Sor Marie-Andrée, religiosa que
ha pasado 17 años en Mrica, y que invitada por la UMOFC defendió los intere
ses fu'n damentales d e la mujer, espec ialment e de la mujer africana. Expresó el
deseo de ver la prohibición total de los desposorios de impúberes, fij ando en 18
años la edad de la mayoría conyugal, el reconocimiento de la libertad en el ma
t ri monio y del der echo de la madre a la tutela de sus hijos menores.

, , f I , •

La TJMOF,C ha dirigido un llamamiento a tod as las mujeres católicas para
que cooperen activamente al Año Mundial del Refugiado.

o

Primer Congreso Mundial del M. 1. Jo Ao Ro C.
(Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rura¡ Católica)

EN LOURDES - MAYO 1960

Del 27 al 29 de Mayo de 1960 se r eunirán en Lourdes los re presentan tes
de la juventud campesina para su Primer Congreso Mundial. Se esperan uno s
25.000 jóv enes de tod os los cont inentes y de unos 50 países.

Se conoce mal generalmente al mundo rural , a pesar de que en algunos paí
~ ;cs representan los ' 3/4 de la población. Los campesinos viv en dispersos y casi
no tienen la oportunidad d e viajar. Los jóvenes sienten, no obstante la nece
sid ad de encontrarss vy de . colaborar con los demás. El Congreso constitu irá
pues, un gran acontecimiento para el mundo rural.

MOVIMIEN'l'OS RURALES

Desde hac e muchos años, existen en numerosos países movimientos del tipo
de la J AC. Hace cinco añ os, estos movimientos se coordinaron en el MIJARC.
desde entonces han tenido lugar mu chos encuent ros entre los dirigentes de los
movimientos y se han creado nuevos movimientos, especialmente en Africa y en
América Latina. También existe una colaboración entre el MIJARC y Organi
zaciones Internacionales. tales como la F AO y la UNESCO.
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Diecinueve paíse s, repartidos en tres continentes, son ahora miembro s del
IvIIJAHC, y unos treinta más desean inst cribirsea su vez y tomar án parte en el
Congreso.

TEMA DEL CONGRESO'

Como es evidente, no se podrán tocar todos los problemas que interesan
a la juventud rural de tod o el mu ndo. Po r esto se ha escogido un tema fun da
mental : "El H ambre en el Mundo" , t omando la pa labra "h ambre" en toda su
extensión :

--hambre biológica : la sub-alimentación de que suf ren las 3/4 partes de la
humanidad es un problema que afecta mu y de cerca a los campesinos.

-hambre cultural: fa lt a de escuelas; difícil acceso a los medios de cultura,
-hambre espiritual : hambre de Dios, de amor, de ideal, de libertad , justi-

cia, verdad, luz. . .

PROGR,AMA DEL CONGRESO

Los t res días del Cong reso incluirán :
a) - las ceremonias tr adicionales de las peregri naciones.
b) - tres grandes manif est aciones :
- una sesión d e recibimiento y de presentación de' delegad os.
- una representación escénica en la tarde del segundo día.
- la manif estación f ina l, que presentará ante todo el pape l de los movi-

miento s frente al problema del hambre.
Una parte del Congreso tendr á lugar en la esplanada y en: la Basílica de

S. Pío X, y otra en el Est adio municipal de la ciud ad.
Una exposición ilustrar á las dif icu lta des de los jóvenes y las realizaciones

de los movimientos en cada país, basánd ose sobre un a encuesta acerca de la
situac ión social, cultural, profesional, cívica y religiosa, y de l trabajo r ealizado
y los problem as planteados.

Ya que los congresistas no hablan la misma lengua. cada sesión debe ser
únicamente visual, lo cua l representa Un gran trabaj o prepar atori o.

I nmediatamente desp ués del Congreso, se estudiará en reunio nes de grupos
la continuación en equipo del trabaj o de inves tigación iniciado por el Congreso"
y la extensión de los movim ientos.

'rodas los jóvenes, llegados ,de conti nentes lejanos, están invit ados a per
mane cer algunos meses en diversos países de E uropa. Se les pro porcionará la
oportunidad de conocer la familia y el pueblo de Europa y de encontrarse todos
los delegados de un mismo continente, con la participación de europeos.

LA,PREPARACION '

Todos los jóvenes rurales. deben ir trabajando desde ahora en cada país
en la preparación del tema del Congreso y en las cuestiones relativas a la com
prensión internacional. Los plan es de trabajo de cada movimiento irán apare
ciendo en los respectivos órganos de publicidad.
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La realización de la gr an Asamblea plantea también ser ios problemas eco
nómicos: los jóvenes campesinos. son pobres y no pueden pagar su viaj e. A pe
sar de esto, se ha ce un gran esfuerzo a fin de que el mayor número posible
de pa íses puedan enviar sus delegados.

Muchos jóvenes africanos hacen plantac iones en equipo para pagar el viaje
de su delegad o. En la par te fla menca de Bélgica se ha pedido a cada muchacho
el sacrificio de un paquete de cigar rillos y a cada muchacha el de dos tabletas
de chocolate, dando el valor correspondiente. Se organiza igualmen te una colecta
de trigo. En Suiza y en Fran cia se vend en .tarj etas postales, con indi cación de
los países que serán ayudados. Ad emás, cada país de Europa adoptará a uno
o var ios países de otros cont inentes, sin dejar por eso de participar a la ayuda
mutu a comú n.

, '

LOS ORGANIZADORES

Se ha cr eado un Comité Internacional para la prepar ación del Congreso,
con repartición de responsab ilidades.

El an imador General, que asegura la permanencia del Secretariado I nterna
cional del Congreso, es M. Michel SIMON; 10, rue Blaise Desgoff e (ler. étage) ;
P ARIS, 6<>. .

EN EL PLANO NACIONAL " 1 '"

,;

Cada país ha de proeurar : ,'1, " "

l-organizar el trabajo con un Comité d e Preparaci ón
2- - organizar el envío de sus delegados I

3-sensibilizar a tod os los jóvenes agricultores .y rurales" así como a la opinión
pública en gener al acerca del: Congreso y de su Tema.

.' r :
I

Crónica del Episcopado Latinoamericano

LUT O E N EL EPISCOP.ADO
"

l.- VE NE'ZUE LA-E I Excmo. SeñcrArzobispo de Caracas, Monseñor RA
F AE L I GNACIO ARIAS BLANCO, murió en un accident e automoviliar io,
cuando se dirigía a la ciudad ,de Cuman á,

Monseñor Ar ias Bl anco, nació en la Guayra, Arqui diócesis .de Caracas, el
18 de F ebr ero de 1906. Ordenado sacer dote el 22 de diciembr e de 1928. Su
Santidad Pío XI lo eligió Obispo Titular de Attalea -de P amfilia el 21 de junio
de 1937 y fu e consagrado Obispo el 12 de diciembre de ese mismo año. Trasla
dado el 12 de noviembr e de 1939 a la sede de San Cristóbal (Venezuela ) y el
23 de abril de 1952 promovido al Arzobispado titular de P ompeopoli de Cilicia.
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D esde el .18 de -septiembre-de.düññ eraoArzobispo 'de' Caracas por derecho de
sucesión:[" , . r I 11,. ifl . 1 ~ ' I . " '11'.. . :

Campeón de la justicia social, mantuvo un a actitud vigilante frente a ' la
infiltración comunista.

2.-'Falleció el E xcmo. Sr . Obispo de la Dió cesis de Barcelona (Venezuela.) ,
Monseñor JOSE I-IUMBERTO P APARONI, quien quedó gravemente herido
envel acciden te 'autom'o-iilhir ib que eauz ó.rla .onuerte val Arzobispo de' Caracas.

Monseñor José Humberto Paparoni, t en ía 39 años de' e ci~d. Naci6; '¿n Santa
Cruz de Mora, Arquidiócesis de M érida, el 3 de Octubre de 1920. Ordenad o
sace rd ote el 8 de abr il de 1944; elegido Obispo de Barcelona el 4 de novi em-
br~ dc_19,5 , y cons agrado el 8 de diciembre del mismo año . .

¡ . ,E l, Secr~tar\~c1~ , ' lo/~í~e~al . d~i", CE~fM .p,rese~ta .~l:, ~~'ríera~re I 'Episco,~ado
)1 pueblo Venezolano sus sentimient os de condolencia.por la- pérdida de los ilus-
t

i p ' l l 'IJ;l'r '''- l ( I r 1 ~ • I r , I l 1 . ( . ( r, 4 l ' I

res re a( '~~l : . ;. i 1 : " ..) I .. u . t JI

r {

1 \ i

r 1' , 1 . '

\; i ' -' 00" , '
". , ..

, 1 (1 ( '

BRASIIl
El Excmo. Sr. Obisp o de la Diócesis ele S OBRAL, Don JOSE TUPINAM

BA DA FROTA, murió.
Monseñor Tupinambá nació en Sobral el l O de septiembre de 1882. Orde

nado sacerdote el 29 de oct ubre de 1905· Elegido Obispo de Sobral el 20 de
en ero de 1916. Consagrado el 29 de junio del mismo año. Era Asistente al So
lio Pontifi cio.

NUNCIA'l'URA APOSTOLICA

H a sido nombrado para el cargo de Nuncio Apostólico en el P erú, el ac
tu al Delegado Apostólico en Australia, Monseñor R0.MULO CARE ON!. Mon
señor Carboni ha estado en la Nunciatura Apos tólica de Puerto P ríncipe (Hai
tí) , en la Delegación Apostólica de W ashington y en la Secr etaría de Estado
de Su Santidad. Consagrado el 25 de octubre de 1953.

CONFERENCIA EPISCOPAL

En la r eciente Asamblea Plenaria de la Confer encia Episcopal de CHILE,
fue elegido Presidente del Comité P ermanente del Episcopado Chileno para el
período r eglam entario de cuat ro años, el Excomo. Y Rvdmo. Sr . Arzobispo
de Concepción y Rector de la Universidad Católica de Chil e, Mons eñor ALFRE
DO SILVA SANTIAGO.

OBISPOS

ARGENTINA

Trasladado de la Di ócesis de San Ni colás de los Arroyos para la Diócesis
de ROSARIO, el Excmo. y Rvdmo. Sr. SILVINO MARTINEZ.
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Desiganado Obispo de la Diócesis de:San INicolás de los Arroyos el -E xerno.
y Rvdmo . Señor FRANCISCO VENNERA, quien era Obispo Auxiliar en la
Diócesis .de Rosario. J ' " ' 1 , ( Ir ,r ' ' 1 , ,, ",' "

,1 ,r II

BRASIL 1 " , I 1 I
• 1° ;' ( ' ' 1 I

Parai la: llueva Diócesis "de Santa
1'31'..Á-1EIA:¡1',l'O Er~~,S. , " ,

JI', , ...,. " , , , d I

Oruz do Bul.: fu e .nombrado .el ~xGIJ:!..o.

: ,
, ,

COLOMBIA j ' •

.1' J ,

• ( 1 •

, L" ,,;Ha' quedado , Y;lj.c,.al'l;~~ la , scde dei Vicariato Apostólico .~e $:f\.N J.ORGE
con el n ómbrarniento hecho a su actual Vicario, Monseñor JOSE lJECUONA
LANDIBA:f( c()Ino 'Supe r ior ' Gener al del Institrtto de :i\fis¡'oü'et:l"E1trauJeras de
San Francisco de Burgos, España. Quedó como Vicario Deleg¡úJ:~;' \~1 1 R. P.
Eloy rato. '

VENEZUELA

Nombrado Administrador Apostólico de la Prelatura Nullíusde SAN FER·
NANDO DE APURE, el R. P. Fray SALVADOR SANCHEZ 'rORO.
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CONSEJO EPISCOPAL lATINOAMERICANO

A los Señores Curas Párrocos

de Latino-América

"El Clero parroquial está con frecuencia sobrecargado de trabajo, agot ado
por el Ministerio ordinario, por las exigencias de la administración, de las or

¡ ganizaciones católicas, ser ía mejor sin embargo, reducir un poco algu na aetivi-
¡ 11 dad más aparatosa pero menos necesaria , para ent regarse más intensamente

1_: ~~a F ORMA CION DE LA JUVENTU~~_:XI~~~_._ _J



Palabras Liminares 1,

DOCTRINA DE VIDA

, J

La sociedad actual se distingue por -la mutación vertiginosa. Los jóvenes,
genuinos representantes de la inconstancia, se sienten en esta sociedad veleido
sa, traídos y llevados por torbellinos de ideas encontradas, que no les dá tiempo
a reflexionar. "

, La formación cristiana' que por largos años reciben, no cala en sus inteli
gencias. Ora porque tal vez sea necesaria una revisión de la metodología y 'pe
dagogía r eligiosas; ora porque "todos somos" católicos y no existe 'la pugna
que obliga a ahondar racionalmente en las verdades de la fe, más que retenerlas
de memoria. Este razonamiento de la verdad religiosa obligaría a aprender la
r eligión, más por ' el intelecto, que 'por un.vs éntirnentalismo religioso, Ade
más de la frecuencia sacramental, es imprescindible un I conocimiento intelec
tual bien adquirido de la doctrina. A este propósito aseveraba Pío XII: des
graciados si nos contentamos; con fórmulas aprendidas dememoria-sin enten
der' su sentido!. Volvernos, ' pues, a indicar vla urgente necesidad de una "cate
qtíesis" precisa, completa, que no 'descuide, sí, laayu'dade la memoria y del
sentimiento, pero que se dirija después a la 'r azón y explique 'por ejemplo que
el acto de fe sincero y consciente 'es el ·acto humano más racional y más .razo
nable. Dad, (los sacerdotes) , a los jóvenes una visión lo más orgánica que sea
posible de la doctrina católica" Pío XII, 9·IX-53.

Con el escaso acopio de doctrina cristiana, se enfrenta el joven' a la socie
dad. S~eiedad que 'se apela cristiana. Cristdahismo que se inicia con el bautis
mo; se protende por la Primera Comunión y a veces alcanza hasta ' el mafrimo
nio religioso; pero, que no llega a vitalizar las distintas acciones humanas. Esta-
bléce' así un divorcio entre vida y religión. ' 1

11 1 I l ir l ·lI. I I

" (,1, '

EL 'COMUNI SMO
La debilidad cristiana de nuestra Juventud es aprovechada por el comunis

mo. Se presenta como un sistema que influye len todas las est r ucturas sociales.
Justifica su ateismo con 'el ideal de una sociedad colectivizada, sin clases, cre
yendo llenar, así, con un "bienestar temporal", el ;vacío que deja la ausencia de
Djos en el corazón del j óven, q.el cual siente siempre nostalgia.

I ' f 11' I I

CORRUPCION DE COSTUMBRES
1 " •

Esta corriente ideológica da amplio paso a la creciente sensualidad' e' in
moralidad modernas, que por la pornografía impresa, irradiada ' y proyectada,
cada vez con más audacia' y procacidad; prende en los juveniles corazones tan
p ropensos al relajamiento. Sin embargo el modo de infiltrar en la juventud el
virus comunista es en la: mayoría de las naciones, desdibujando la imagen de
Hijos de Dios !que el bautismo imprime en las almas, por medio de una fuerte
cbrrú:pciórt de costumbres. En la: licencia ,dé vida ,erlctient ra elcomunislllo el
campo más abonado' 'p ara ' enraizarse. " I ,

1 • JI I I

LA lillAGEl'1 .DIVINA I I '

' L j l • l'"" ' l .

Pero la imagen de la filiación divina, si bien es fácil opacarla, con todo
su extirpación, es muy costosa. La nostalgia de Dios perdura 'en las almas de la
juventud. Saciadas de ' los placeres de la carne y del materialismo contemporá
neo percibe :otra vez el hambre de Dios. El descarrio doctrinario y su ' estado
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ahíto de placer es, no la sat isf izo, brota en su alma el "me levantaré a ir é a la
casa de mi Padre", del hijo p ródigo,

CL UBES PROTESTANTES
Surge ent re el propósito y la meta un nuevo óbice : e1 protestantismo. Los

innumerables centros, las múl t iples escuelas, la veintena de llamativos clubes
ele la "Asociación .Cr ist iana ele Jóvenee", esparcidos por 8 países, con más de
50.000 miembros, es Un brillante' espejismo par a la juventud irreflexiva. .Cuando
así atraídos por eloropel.de estaainstituciones .dep ortivas. se les plantea el inte
rrogante r eligioso, caen en un indiferentismo escalof r iante : " t odas las religio
nes.son bu enasl'; "todasson .Igual es" . E ste error es "peor qne.el primero'. Allá
no,habíao I pendido aún el sabor de ' lo espiritual. Acá sienten ya hastío por los
valores sobrenaturales. '

. ~ . t r • I • I . " • . I ,

JiJL TEVNICiSi110 EXAGERA DO I
1 1 1 ' 1 J' - . ' l , }' ') I I I

EH acelerado. ritmo .ide¡industrialización de las naciones latinoamericanas,
aparej a también un.ipeligrn ipara nuestra juventud, sobr e el cual ya Pío XII
elevó su voz.: el tecnicismo, materialist a, ,E ste, mal hace hondos estr agos entre
nuestros , jóvenes. La técnica es buena y:,sC','dir,ía, necesaria, si contribuye a ~s

timular la ,consecuci ón d e los Jverdaderos;¡valoJ.:es humanos, .Cuando se humaniza
y) se .eoloca.ial servicio de i~ 'persona .hurnana, entonces es digna ,de "alabanza.
Los progresos .t écn ieos 'aparejan por; lo gener al, una cr isis en las , e~trUytUl¡aS, en
especial.en las juveniles, p o;r creer que -todo .se r esuelve con el tecnicismo l y que
el espíritu Yi 1la .vida: sobrenatural enrolan el campo de lo trasnochado,

LOS JOVENES, P UPILA DE ÚJS ·.'OJOS PARA' LA IGLESIA ' I . I
• 1 1 Jj 11 I ' . ' 1 111 '; 1 I 1 r '1 " 1 . : I I •

,¡ La juventud.j -epresenta un .seetor harto J eodieiado.ipara todos. ,Cualquiera
que i desee Jtri~n~ar en el futuro anhela I conqui starse r l~ ,~os ,j óvenes. El joven,
por naturaleza irreflexivo, se deja, deslumbrar por la .apar ienéia de cualquiera
doct r ina que se le of rece atraetiv amente. Sin embargo ., la .;rgles~a ha sentido
siempre especial predilección por las reservas de la sociedad . .1..... ella ha pres
ta do su generosa atención desde siempre. Po r eso Pío XII manifestaba a los
j óvenes, que los ' .amaba con amor tie rnísimo y que contaba con cada uno de
ellos

f
para í 6rmar lin , <:1j ~rcito pacífico pero valient e, pronto a la defensa, a la

cónquista, a la construcción positiva". Pío xrr, IX-53 . I 1 , ., •
' j ' ) ' ; I j . I , l ' . t· I "

IMPORTANCIA DEL SACERDO'l'E EN LOS MOVIJI,1;IENTOSJUVENILEfY.
Sin embargo los jóvenes difícilmente se 01!g~niiaii'. lp6'1' sí solos. Viene a éá

la importancia del papel del sacer dot e, en especial del sacer dote con cura de
almas. A ellos se podrían record ar las palabras del 'padre Lombardi . "la ju
ventud . ~.8' nos pierde, .se pi erden para e~ .Beñor los años mej ores. Al abandonar
los colegios abandonan también la vida qrist iana. No l q~ captamos después, :qi
en .las .parroquias, ni cn;,)as . organiza~iones .post-escolares. No podemos conten
t arnos con que vuelvan a.Dio s .y ,a, laPiedad, cuando la: fiebre juvenil decline,
corno navíos rotos, deshechos; .que buscan el, puerto", 4."os sacerdotes por eu~e,
compete inv itar a los jóvenes para que abandonen.Ia mediocridad de vida. Que
efee tú en.nnaltoen ;~~ c~wino para analizar rsu ¡pasado.' La caducida d de los va
lores materiales y la necesidad de luch ar 'por un ideal , imperecedero. Advir
t iéndoles que es "La hora del E vangelio". La salvación d'e la juventud está pues
en manos del sacerdote, por sí o por medio de otr-os jóvenes ,con vocación apos
tólica que se dediquen a la salvación de las reservas de la sociedad-

f J 1 r 1 ' ," i' 1 Ir· f .,' , 1 . . • l J . ,

ORGANIZARLOS ¡ , " . I I

, i 1 P ara esta .ingente labor es necesario la organización. Esta no pu ede ser
.exelusivament s r eligiosa. Hay jóvenes, muy bu enos" pero qUB difícilmente ingre-
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san de primera instancia, a nna asociación piadosa. Es necesario entrar con
lo que a ellos les agrada para salir con lo que se anhela. Es conveniente fomen
tar organizaciones, culturales, deportivas, folclóricas, con orientación cristiana.
De ahí se seleccionarán los que muestren cualidades de dirigentes para nuestras
asociaciones específicas.

EL APOSTOLADO
El apostolado no es una sobrest ructur a añadida a' la sociedad. No es una

postura que se adopta en determinadas horas, con ciertas personas, en lugares
concretos. El apostolado no es sino la formación humana que al haberla reci
bido impregnada de cr ist ianismo, éste se refleja en cada acto, espontáneo o deli
berado, religioso, cívico social o deportivo, De este modo se realiza el apostolado,
porque se piensa, obra y vive en cr istiano, en la cultura, los deportes, el trabajor
la ciencia etc. El apostolado no necesita un rótulo para ser apostolado.

LA IV ASAMBUJ}A DE' LA P. l. J. G.
La próxima as~mblea de ia Federación Internacional de la Juventud' Cató

lica, que ha de celebrarse en Buenos Aires, es una coyuntura excelente para
iniciar la organización de estos movimientos juveniles.

LO& PARROGOS
En manos de los celosos y abnegados párrocos de Latino-América, están

los millones de jóvenes de este continente, que constituyen el 40% de la pobla
ción. Del generoso esfuerzo, que sin duda ellos realizarán en la preparación de
estas jornadas, dependerá que el gérmen sembr ado en ellas, fructifique en vita
les y orgánicas huestes juveniles.

ESTE OPUSGULO
Las páginas que a continuación siguen, no pretenden sino insinuar algu

nas sugerencias que pueden ser de utilidad en la mejor preparación d e estas
jornadas- E speramos que este servicio, preparado con celo apostólico, pueda
cumplir la fi nalidad para la cual se lo destina.

QUE ES LA F. l. J. O.? ,l
1

1l-Federación Internacion al de Juven
tud Católica es el f ruto de la reunión mu
tua' de ' los movimientos de la juventud ca
tólica de 36 paises; féderaci"ón esta que ha
nacido para r esponder a la necesidad de
agruparse con el fin de .ob tener una forma-
ción cristiana integral. ' ,

2)-:La F . 1. J . C. nació el 15 d.e septiembre
de 1948, en la Asamblea de 25 organizacio
nes nacionales de juventud católica, presen
tes a la conmemoración del 800 aniversario
de la Juventud Italiana de Acción Católica.

3)-Fines:
a) -Facilitar el intercambio de informa

ciones y experiencias ent re los organismos
nacionales de la Juventud Católica.

b) -Estudiar y preparar las sol uciones de
los proble m as com unes de la j uve n tud en los
diversos paises.

el-Difundir la idea del apostolado juve
nil en los países que no cu entan aún con
un a juventud organizada.
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d)-Promover la unidad de los jovenes
ca tólicos ante los problemas internaciona
les oficiales.

e)-Representar a la Juventud Católica
en Ic>¡s organismos internacionales.

I f)-Afirmar el valor y la necesidad de
una educación cristiana e integral,

4)-El desarrollo de la oficina fu é inme
diato, Entre 1948 y 1951, otras 9 organiza
ciones nacionales se adhirieron y en la a
samblea de octubre de 1951, en Roma to
dos los del egados votaron por la: trasforma
ción de la an t igua oficina interna cional en
la federación, la cua l desde entonces, ha
aumentado sus se rvicios y contactos con los
organism os internacionales.

5l-La F. 1. J. C. tiene sus estatutos pro
pios por los cuales se ri ge, los cuales fue
ron debidamente aprobados por la Santa
Sede en 1955.

6)-La F. l. J. C. tiene, según los estatu
to s los siguientes órganos : '
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a )- Ulla Asam blea Ge nera l, qu e es el ór
gano sup remo de la Federación, el cual ri
ge toda s la s act ívldades de ell a , y elige el
Presiden te, el Comité E jequtivo y' el Secreta 
r iado General. Se re une vcada dos años.

b )~EI Comité Ejecutivo, se compone de
11 mi embros y permanece reunido teda el
ti empo. Vigila el cumplimiento de la s órde
nes de la Asamble a Genera l.

c) -El Seexe ta r lado. M;ll1ticne los con
tactos con las organiza cion es internaciona 
les, y asegura .Ia s r ela ciones ordinarias en 
tre la s difer entes organizaciones nacionales .
adh er entes o n o. , ,

7) ':"':'IJa Federación cu.enta además con :
a)--{)onfercncias R cg fonalen, P ar a el es- .

tudio de los problemas com unes a un deter
minado grupo de pai ses. Hasta ho y han fun
cionado dos Conferen cia s, la' europea y la ,
Iberoameri cana'."r

b)'-Comisiones, qu e i'est udian los asuntos I

especializados y técnicos de l apostolado ju
venil, por e jem plo : Comisión de adolescen 
cia o de ref ugiados, etc.

8)~Actualmehl:e se ' 'incor pora n a la Fede
ración' .ta mbí én organismos internacion al es
como "el Movimiento I n ternacional de la
Juventud A'gra r ia· y Rural Católica, y la '.'Ju
ventud Católic a 'I n ter-nacíonál" , edn ' lo qu e
se ve el a uge q ue ha tom ado la F ed era ción.

9)---La F . J . J . C. mantiene igu almente es 
trecha rel ación co n la UNESCO y con la
Asamblea Mundial de Juventud.

• I
J,O>-.-Un Asesor Eclesiás ti co nombrado por

la Sa nta Sede, as esora la F ederación .

11)---1.a sed e es tá en Ro ma, Capital del
mundo católi co.

12)--P or últim o, un boletln en cuatro id io
mas, mantiene la , unida d entra las organi
zaciou es 'y sir ve de ve h iculo infor ma tivo y
de dcc umentación.

,'--, ;-., - - - - -j - -;-,._-.--- -._ , .--..._ - -_ .----_._.__ .

EL TEMARIO DE LA IV ASAMBLEA
. ' , " FEDE RAL

fq

Buenos Aires 6-13 diciembre '1959
!

l ' Los t em as que el Comité Ejecu tivo, r eu
nido en Li sb oa en el m es de j ulio próx im o
pasad o, a cord ó pa ra la a samblea de Bu en os
Aires, son los sig uie ntes :
a) - Los gr a ndes p roble m as de hoy: hambre

enfer m eda d, falta de lib ertad, falta de
formación h umana ' y profesional y de
orien tac ión espirit ua l.

b) -Papel de 10 $ jóvenes f rente á estos pro-
blemas.

c) - Formación ,re lig iosa .y , espirit ua l.
d)-For~ación humana. "
e)-"-Forma:ción a postólica.
f) - El ap ostolado en lo s difer entes aspec

tos de la vida juvenil : en la profesión ,
en la esc uela, en la s di version es, en la
familia, etc.

• t I r ¡

g) --La preparaci ón de los jó venes para su
mi sión de adultos.

SUGEl~ENCIAS PARA LA REALIZACION DE JORNADAS JUVENILES
. CON MO'rIVO DE LA IV ASAIVIBLEA GENERAL DE' LA F. 1. J. C·

¡,

Las sugerenelas qu e a con tinuación se detallan no son para cumplirlas
todas. '~on una pauta. Un m aterial de selección. Cada párrooo eseoge- :
rá las que crea máS conveniente O simplemente las utilizará como un
m edio para suscitar nuevas ideas. Toda Ia labor de preparación que se
efectúe es de suma importancia, P ero :10 primero, es una gran cruzada
de oraciones, Para lo cual será Indisp ensable la organízací én de actos
especiales de pied ad, 'con esa intención, eomn -tambíén Interesar -a, las>
comunidade ~ J:eJig'iosas. ''Ni el que planta ni el que ' riega es algo,
sino el que dá el incremento, que es Dios" 1, Cor, '3:1.

CLASES DE EVENTOS Se pueden reaÚzar:

- Semanas juvenil es ,
, -Jornadas de estudio de dos o tres días.

-Concentraciones juveniles de varias parroquias vecinas. .
-Il1terca~l.1b io s de id eas y de expos itores entre distintas parroquias.
- J ornada de. un día completo en la que se obtengan conclusiones prácticas.
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E TAPAS DE E S'l'AS ,TORNADAS

Es conveniente que estas jornadas, bajo cualquier aspecto que se las realice,
contem plen las siguientes etapas:
a)-P laneación de lo que se r ealizará
b)-P ropaganda
c)-Realización de la j ornada y obtención de conclusiones práct icas
el)-Cump limiellto de las conclusiones obtenidas.

A)-ETAP A DE PLANEACION r,

Para este fin convocar un núcleo ele j óvenes que per tenezcan a organizaeio
nes parroqui ales, o jóvenes de la zona , barr io o colonia , y en su compañía planear
la realización de la jornada:

'I'ambi én, si las circunstancias lo permiten, serí a muy provechoso que varios
Párrocos vecinos y Vicarios' cooperadores, se reunier an con el f in de preparar
un pl an conjunto y común . Con esto se daría una hermosa impresión de solida-
ridad y de unidad- '

•

B) - E TAP A DE PROPAGANDA
1" ,

l) --:o;-D'ifusión '"
Est a etapa es tal vez la más importante. Se insinúan algunos medios que

pueden contr ibuír a su mayor éxito. ' l '

-Repetidos avisos en el púlpito, anuncia ndo la fe cha de la Jornada y el sentido
de ella. ' " .

- Visita del Párroco a las escuelas y colegios ele la parroquia para inter esar
a los jóvenes en la jornad a. ,

-Reuni6n por .el Pár roco, de los profesores y ma estros de las escuelas y.eole- .
"gios .con el fin de inter esarlos y I pedirles su importante colaboración en la '
campaña de prop~ganda. " I

-Charlas r adiales en las cuales se explique el sentido de la jornada a iniciarse.
-Cuñas r adiales púa ser tr ansmitirlas per iódicamente '
-Propaganda con altoporlantes de ' man er a re ite rada ,
- Llama das telefónicas a las casas comprendidas en la jurisd icción .par roquial

invitando a los jóvenes a las jornadas. .

-Avisos o artículos cor tos en la prensa local.
-Pequeños bolet ines publicados en mím éografo, por ejemplo y fij ados por los

muchachos en lugares visibles de la p arroqui a. l .

-Carteles hechos por ' los mu chachos y llevados p or ellos en manifestaciones
organizadas con ante r ior idad y en las cu ales part'icipeel mayor número de '
jóvenes. .

- Avi sos o pequeños cartel es fij ad os en los lu gares más concu rri dos, tal es como
cafés, bar es, r estaurantes, y luga res públicos en, general. .

- H ojas volant es r epartidas por' un vehículo a la salid a 'de los colegios, escue
las, lugar es de r eunió n, misa, cine, etc.

-Afiches, aprovechando escenas publicadas en la prensa o revist as y adher idas
a un carte l con su correspondien te leyenda alusiva a los actos.

- Pequeños car teles que puedan ser distribuí dos en las vitrinas de los comer-
cios de ' la parroquia. .

-Carteles que' los mu chachos ostenten visiblemente en lugares céntricos o en laa
esquinas concurridas.

-Propaganda en los cines , proyectada an tes de las películas o en los intermedios.
-Funda r equ ip os de difusión y propaganda, con mu cha chos.

X XVIII - -- SEPTIEMBRE - 1959



•
- Inv itaciones parroquiales, per o de maner a individual.
-Distrib ución de las zonas, colonias, o barrios de la parroqui a, a comités que

se encarguen de ha cer llegar a todas las personas y familias el mensaj e de
la jornad a.

- F lechas de atención f ij adas en los lugares estratégicos.
-Confeccionar una serie de leyend as alus ivas a la juventud y a las jor nadas,

y entregar le a los ni ños su texto y t iza para qu e escr iban por doquier.
2)-Temas de las Conferencias

Los temas de las confer encias a desarrollar en la etap a de preparación de
las jornad as han de ser prefer entemente sobre :
a)-La IV Asamblea de la F. l . J. C.
b)-El temario de la Asambl ea
c)-El lamentabl e estado d e abandono en qu e se en cuent ra la juventud de A-

méri ca, sin f ormación, sin ideales, sin, j efes, etc. .
d)-Sugerencias de lo qu e se ha de re alizar en las jornad as que se celebrarán.
e)-El f ruto a obtener se de estas jornadas. '.

Para f acilitar la labor de la exposición de estos tem as se ofrece en la pá
gina 11 una pequeña bibliografía.

Es convenie nte qu e estas "charlas" se ef ectúen por el sistema de "Mesas
Redond as" . Que uno de los j óven es exponga el tema, y dirija el inter cambio
de opiniones- E s imprescindible facilitar el diálogo a fin de conocer fas id eas
e inquietudes de los mu chachos. Que el expositor .o director de la "Mesa Redon
da" procure concretar BStOS pensamientos en conclusiones .acordadas con el
aporte de todos, para que luego se puedan llevar a la práct ica, también con el
concurso gener al.
3)-Conclusiones

Las conclusiones que podr ían sacarse ser ían:
a )-Celebtación periódica de estas jornad as, cada 6 'meses o mi añ o. .
b )-Orgailizacióh de conjuntos teatrales, 'temas deportivos, peñas o gTUp OS cul

turales, que le permit an al párroco conocer mejor sus jóvenes y así pod er
realizar la selección que desea; ,., ' ' .:

C)-La form ación de un club .juvenil parroquial , de selección.
d)-Reunión de equipos juvenil es con la presencia de un muchacho que t enga

. espíritu de jefe, equipos que sean para el párroco, como la iniciación del
movim iento juvenil parroqui al.

4 )-Coordillaá ón--Se puede in tegrar una peque ña comis ión parroquial coordi
nadora de la actividad juvenil. Esta int egración se efectú a con un r epresentan te
de cada una de las instituciones juveniles parroquiales. Inclusive, si las cir
cunstancias lo aconsejan, se puede invitar a las organizaciones. juveniles de la
zon a, barr io, o colonia a est as juntas, .en qu e se planea la acción con junta de las
fu erzas juveniles . De este modo, aún a aquellos qu e pertenecen a entid ades
cívicas , se les ofrece la coyuntura de entrar en contacto .eon la parroquia. Con
estos se pueden preparar , las f iestas patrias, eventos deprtívos, cultur ales, tea
trales, ete-, trat ando de infundirles siempre un espír itu cristiano. Con los .prime
ros, se puede pensar la acción apostólica en el ambiente parroquial.

C) -ETAPA DE LA REALIZA'croN. DE LA JORNADA
l)-Por la moñon« . ,

• I

La jornad a juveni l es conveniente iniciarl a con la celebración del Santo
Sacrificio de la Misa, celebrado a hora oportuna, con el fin de qu e cómodamente
haya ti empo para el r est o de los actos programad os.

Esta Misa, si es posibl e, mejor que fuer a dialogada y matizada con cantos
populares. Conven dr ía qu e con anter ior idad se explicar a a t odos los jóvenes el

8 - SUPL. 1 XXVIII - - SEPTIEMBRE - 1959



,1

IL

I
'

.' f

; \

sentido de la Misa comunitaria. Para esto, si I fas circunstancias lo permiten,
ensayar la dialogación. Ojal á que el altar sea dispuesto y arreglado por los
mismos mu chachos,' como acostumbran"los jocistas. J

I Finalizada la Saúta "Misa, se puede impartir la bendición con el Santo
Sacramento. En alguna nación de' Latino-América se acostumbra' bendecir a
los jóvenes d e este modo: luego de expuesto el Santísimo, el sacer dote desciende
del altar llevando en sus man os la custodia. Se dirige por el medio de la nave'
cent r al y bendice primero can el Santísimo a los jóvenes colocados del ' laCio de
la Epístola, al empezar la nave. Avanza por la misma y repite la bendición en
el centro y al final' <de 'la nave hacia el mismo lado : Al llegar al fondo de la
Iglesia, se vuelve al lado contrar io y bendice como antes a los que se encuen-
tran en el lado del Evangelio.' " "

. Mientras ~l s'a'c'~~dote d~ la bendición, un joven leeen alta voz, las súplicas
por la .[ úven t u d, que tO'¿os los ' jóvenes repiten comunit áriain ente : " ,

"Señor bendice a los jóvenes de Latino-Améri ca" .
"Señor, bendice a los jóvenes d e nuestra Patria" .
"Señor, bendice a los jóvenes de nuestra parroquia".
"Señor, bendice a los jóvenes estudiantes".
"Señor, bendice a los jóvenes obreros".
"Señor, bendice a los jóvenes 'campesin os". r'"

"Señor, te rogamos por los jóvenes enfer mos", '
"Señor , te rogamos por los jóvenes sin trabajo".
"Señor; te rogamos por Jos I jóvenes ' encarcelados".
"Señor, te rogamos por los jóvenes t entados"·
"Señor, te rogamos por los jóvenes afligidos" .
"Señor, te rogamos por los jóvenes alejados de Tí".
"Señor, te rogamos por' los jóvenes que no cr een en ~í" .

"Señor, te rogamos I por' los j6venes que te ofenden".
rr t "Señor, te rogamos por-íos jóvenes qúe maquin án cont r a 'I'í". "

"Señor, te rogamos por los jóvenes que quieren qu itarte del ,corazón de
sus compañeros" .

"Señor, preserva a los jóvenes del cin e cor ruptor " .
"Señor, preser va a los jóvenes de los espeet átulos vergonzosos" >
"Señor, preserva a losjóvenes de la sensualidad" ; ".
"Señor, preserva a los j óvenes ' de la pornografía". ,.'
"Señor, preserva a los j óvenes del 'baile ydivers iones inmorales"· , , I '

"Señcr., preserva a .los jóvenes de las malas amistades".
"Señor, .preser va a los j ,ó.YElnes de un .noviazgo .íridigno".

r "Señor, preserva -a los Jóv enes ,del t ecnic ismo materialista".
"Señor; preser va a 101' j~venes -de las id eas 'cont rari as a tu doctrina". .,

. "Señor, dadnos i j óvenes castos yi puros" .
"Señor dadnos jóvenes con grandes' 'ideales".
"Señor, dadnos jóvenes Con vida interi or".
"Señor, dadnos jóvenes COn espíritu de oración".
"Señor, dadnos jóvenes testi gos de tu doctrina".
"Señor, dadnos jóvenes que sean i testimonio vivo de tus mandatos".
"Señor, dadnos jóvenes cooperadores de la verda-d" ·
"Señor, dadnos jóv enes que ,comprend an tu cri stianismo y lo cump lan sin

miedo al qué dirán" :
I 1 I I

Después de la misa y a la hora más conveniente se realiza el acto centr al
de la jornad a, Este podrá ser, de acu erdo COn las posibilidades, o:
a) -Una reunión en un salón de la parroquia.
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b)-Un acto en la plaza pública
e)-Reuniones por equipos de trabajo.

En todo caso es necesario, una o varias conferencias o charlas en las que
se expliquen todos, o algunos de los temas de la asamblea, y se enfervorice
y entusiasme a los jóvenes por medio de una vibrante alocución. Las Conferen
cias no deben ser extensas. 5 o a lo .m ás 10 minutos. Es el tiempo que la aten
ción se mantiene I más viva. Que la conferencia sea, clara, concisa, actualizada
y sobr e todo juvenil y práctica. , "

Para amenizar un tanto estos encuentros se pueden intercalar, números
musicales, canciones y danzas folclóricas, números de prestidigitación etc.

2)-Por la tarde . ,
La tarde se destinará a un grandioso festival deportivo. ' Si hay posibili

dares, se otorgarán premios a los ganadores. Se pueden realizar campeonatos de:
-Basket-ball '
-----.:Foot-ball
-Tennis
- Volley-bal1

Ttumbien oar1'ems de:
-Bicicleta (velocidad, lentitud o resistencia)
-Pedestres (resistencia y velocidad)
-Obstáculos etc.

Los diversos sitios y costumbres, aconsejarán otros juegos o entretenimientos,
propios de la zona. 1 'H'

1I ~ I •

3)-Por la noche _ ~,

Se puede concluír la jornada con una gran marcha Juvenil de antorchas
interparroquiales. Al finalizar la manifestaci6n, ' un joven podrá pronunciar
una entusi.asta alocución, y luego como broche de oro Ul1 festival cultural noctur
no de;
-Juegos pirotécnicos
-Danzas folclóricas
-Cantos nativos .
-Teatro al , aire libre, por los mismos jóvenes etc. " ,

Si el teatro es en un sal6n parroquial o en un ciiie, se les puede solicitar,
a modo de entrada, un papel en el que se consigne el nombre, ap ellido, fecha
de nacimiento y dirección de cada uno. Con lo cual ya Se tendría el comienzo
de un valioso fichero parroquial juvenil. Este fichero se iría completando pos
teriormente. La primera finalidad de él', permitirá, remitirles el día del eum
picamos u onomástico, un saludo de felicitación, expresándoles ''que ' por , ellos
se ha rezado ese día en "su" parroquia. Serviría a su vez para eventuales
invitaciones a los distintos actos de la parroquia y de la juventud. Posterior
mente Se completaría con otras informaciones. En la página !35 se adjunta
un modelo de ficha.

---- ---·----'·--lI

PLANO DIOCESANO Y NACIONAL " . '

Estas sugerencias podrían ser aprovechadas en ~l orclen nacional y
diocesano, procurando adecuarlas, en 10 que sea necesario. En ambos :

planos se podría concluir con una gran ;

MANIFESTAcrON JUVENIL DE ANTORC1~AS , ,__~_. 1
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DOCTRINA

HAMBRE
" . , .y viene a Nuestra mente también el

problema de vuestra humanidad de vuestra
vida material, el problema del pan cotidia
no para vosotros y para vuestros hijos. "No
de sólo pan, dijo Jesús, vive el hombre"
(Mt, 4,4); pero claro está que vive también
de pan, más aún, no puede vivir sin pan.
Si es, pues anticristiano y antíhumano ci
frar la vida del hombre en el único proble
ma del pan, no es cristiano ni humano per
manecer indiferentes e inactivos frente al
hambre y a la miseria de nuestros herma
nos. Será pues menester, que todos traba
jen infatigablemente para crear a los hom
bres honrados y laboriosos condiciones hu
manas de vida" Pio XII 13-XII-53.

"El mundo civilizado mira siempre con
profunda tristeza las imágenes dignas de
compasión de las victimas del hambre, sien
do así que la tierra tiene capacidad para
nutrir a todos los hombres. Suprimir defi
nitivamente una plaga tal, bien merece al
gún sacrificio y justifica austeras entregas".

Pío XII, 6-XII-53.
"Cuando la mayor parte de los hombres

no comen lo suficiente para: su hambre y
vastas regiones siguen sometidas a hambres
periódicas, no puede caber el guardar egoís
ticamente para si, ciertas ventajas que pri
varían a pueblos enteros de un alivio al que
tienen perfecto derecho". Pío XII, 29-V-52

"Los objetivos que os propusisteis (partici
pantes de la FAO), eran y son primordia
les: elevar el nivel de la nutrición y las con
diciones de vida de los pueblos, acrecentar

• el rendimiento de la producción y facilitar
la distribución de los productos alimenticios
y agrícolas, contribuír a la expansión de la
economía: mundial., Con que interés hemos
seguido las diferentes faces de nuestra acti
vidad, se trataba de hacer frente a este te
rrible problema: más de la mitad de la po
blación mundial insuficientemente alimenta
da para satisfacer las necesidades de la hu
manidad era necesario duplicar la produc
ción alimenticia .. . Durante esta década
(1945-1955) los paises menos desarrollados
han puesto rápidamente en producción sus
recursos en tierra yagua; gracias a la a
sistencia técnica han aplicado a la produc
ción animal y vegetal los nu evos métodos
experimentados y llevados a la práctica en
las regiones más avanzadas, , .

PONTIFICIA

. .. Así como antes el problema del ham
bre parecía insoluble, en la hora actual pue
de mírársele de frente y contar con la co
laboración de los gobiernos para resolverlo.
Las monografías consagradas al estudio del
suelo han llamado la atención sobre la uni
dad física de las diversas regiones; quien
quiera salvaguardar la fertilidad de sus tie
rras debe preocuparse de lo que pasa más
allá de sus linderos. Esta verdad alcanza
aquí, según creemos, valor de símbolo: los
pueblos favorecidos por la naturaleza o por
la civilización corren el peligro de conocer
un día duros desengaños si no se preocu
pan desde ahora por asegurar a los menos
favorecidos los medios de vivir y desarrollar
se humana y dignamente". Pío X-11-55.

"Para el completo éxito de una obra de
alivio o reconstrucción es necesario tener
en cuenta que el objetivo de tántos esfuer
zos no es sólo aliviar sufrimientos físicos y
suministrar una ayuda económica, sino por
medio de esto facilitar la vida espiritual de
los hombres, hacerles más fácil con la ayu
da de Dios la práctica de la virtud y elevar
sus corazones al Creador, autor de toda vi
da". Pío XII - 18-1-49.

Ver a demás los discursos de Pío XII del
9-11-57 sobre existencia de casos de hambre
10-11-55 el problema del hambre en el mun
do; 29-5-52 actitud frente al hambre.

EL HAMRBE EN LA BmLIA

En Palestina y naciones circunvecinas:
Gen 12,10; 26,1; 2 Reg., 6,25. La más nota
ble la qu e acaeció en Egipto durante 7 años.
Gen. 41.

Cualidades: duración, extensión, severí
dad. Sobre todo por la fertilidad de Egipto.
Causas: naturales, (Egipto al ser inundado
por las aguas de El Nilo) o en Judea por
las lluvias. Las orugas, langostas u otra cla
se de insectos. Todas causas subordinadas
a Dios. El las dirige para que sirvan de cas
tigo a los hombres, al causar la carestía : 2
Reg. 8,1-2; Ezq. 6,12; Mt. 24,7;

La peor hambre la espiritual: Amos 8,11.
Eccli 39,35; Ezq. 7,15;3 Reg. 8,1; 1 Par

21,12; Salmo 58,7-15; 104,16; Exod. 16,3;
Deut, 28.48; Job 5.20; 18.12; Le. 15.17; Mt.
24,7; 2 Cal'. 11,27; Apoc . 6,8.

CONCLUSION
Invitar a los jóvenes a visitar algún barrio, en el cual los muchachos puedan ver el
~zo~e d~l hambre. y la ~iseri~. Se los puede, a su vez, llamar a formar parte de alguna
ínstítución de Asistencia SOCIal, por ejemplo Cárltas, Ema ús, Vicentinos, etc. En de
terminadas épocas del año se pueden organizar recolecciones de alimentos y vestidos
y procurar que los mismos jóvenes, por equipos, vayan a repartirlos en los barrios
pobres.
------ -----------_ .._ - -
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ENFERMEDAD

"Luz, que os separa (a los m édi cos), el
campo de lo licito y de lo ilícito. Pero luz
también qu e os hace ver en los en fe rm os
un cu erpo que es habitación de un a lma qu e
os presenta a vuestros se m ejan tes como hi
jos de un mi smo padre celesti a l y por con
siguiente como hermanos vuestros; que en
ciende en vuestros corazones el santo fue
go de la ca r idad para curar no sola ment e
por oficio, sino principalmente por amor;
que os r ecuerda qu e alg o pod éis, pero en
cuanto qu e sois in strumentos de aqu el que
es el único capaz de sanar los cu erpos y las
almas; que, en fin os hace ver el valor y la
grandeza de los sacrificios que vu estro tra
bajo os im pone". Pio XII 8-6-58.

La Iglesia, con la soli ci t ud de una ma
dre; y bajo la inspiración y guia de su Di
vino Fundador, su corazón se ha ' inclinado
siempre hacía los qu e sufren y los enfer 
mos, bu scando el m edio de aliviarlos hasta
el límite que lo permiten los medios huma
nos. No es cierto que la salud brotaba de
El y que El lo sanaba todo"? (Lc. 6,19) . Y
todos habéis leído cómo los apóstoles iban
de pueblo en pueblo predicando el Evange
lio y sanando a los enfermos, donde quiera
que llegaban (Le, 9,6) . No son te sti gos las
facultades de medicina de Padua, Bolonia y
París de su interés por la ciencia médica ,
y no fue su ansiedad y su 'ca r iño hacía los
enfermos lo que multiplicó los h ospitales
por Europa en el correr de ' lo s siglos ?
Vosotros podéis recordar los vuestros propios
de Santo Tomás y San Bartolomé con sus
magníficos servicios para 105 enfermos y pa 
ra los adelantos de la ciencias). Pio XII
12c5~58. .

Ver además Pio XII:
25-4-57 El . enfermo imagen de Jesús.
7-10-57 La fuerza de sus oraciones, su a pos
tolado con el ejemplo.
21-5-52 Los enfer m os en la Iglesia. Brillante
historia de 'ca ridad.
20-11-50 La enfermedad, m edio de sant ífl
cación e in strumento de apostolado.

LA ENFERMEDAD EN LA BIBLIA

Se la considera consecuencia del pecado.
Ad emás de las causas naturales fueron

PONTIFICIA

encargados de producirlas entre los hebreos
los espíritus m alignos: Job 2,7; Marcos 9,17;
Lc . 13,16; 2 COI'. 12,7.

Los judíos piadosos r econocían en ellas
la mano de Dios: Salmo 39,9-11 .

Enfermedades especiales como ca stigos de
cier tos pecados: Abimelec, Ciesi, Joran, 0
sias, Maria, Herodes, los Filisteos etc. Y los
que participaron indignamente en la Cena
del Señor 1 COI'. 11,30,

Bondad de Cristo al curar toda cla se de
enfermedades.

Toda la habilidad de los médicos r esulta
inútil sin la bendición de Dio s: 2, Cron. 16,
12 .

Eccles. 5,12; Eccli. 31,2 ; Eccli 37,33; J n.
11,4; Lc . 13,11; 2 COI'. 11,30; Excd 23,25 Isaí
53,3; Mt, 4,23; 9,35; 10,1; Rom 8,26; Hevr;
Mt. 8,7; Mc . 3,15.

RAZONES POR LAS CUAI,ES DIOS ENVIA
LAS ENFERMEDADES

Según San Agustín, 5 son las principales:
al-Para probar al hombre, como en el ca

so de Tobia's (Tob. 2,9·14 y 3,1-3) Y de
Job (Job. 1,6-19 y 2,1,,10);

b) -Para impedir que se enorgullezca co
mo San Pablo (Act, 9,8; 2 COI'. 12,7-10):

c)-Para hacer expiar su s pecados, como el
paralítico, a quien curó después de per
donárselos (Mt. 9,5-7; Mc. 2,3-11 ; Lc.

5,10-25) ;
d) - -Para comenzar a ca stigar al hombre en

esta vid a', por ejemplo An tioco (2 Mach .
9,8-11) y H erodes (Act, 12.23) ;

e)--Para manifestar su pod er curándolas
como al ciego de nacimiento (Jn. 9,4- 8)
y al hijo de Régulo (Jn, 4,46-53) .

"Cuántos hombres que son inocentes en
el lecho serían gra ndes pecadores fu era de
él ". San Agu stín In. Ev. Jn. tr. 7 c. 1, 12:
PL. 35,1443.

No desdeñes hijo mío, las lecciones de tu
Dios; no te eno je s qu e te corrija. Porque al
qu e el Señor ama le corrige, y aflige al hi 
jo que le es más caro. Prov. 3,11-12.

Se podrían organizar visitas periódicas a los jovenes enfermos, internados
en . establecimientos de san idad. Llevarles r evistas, núm eros musicales, títeres,
etc., en especial al acercarse la Navidad. Procurar establecer contactos. persona
les con los enfermos.

-----------~·-1-- ·- ------- ---_·__·_------- _·_--- -
CONCLUSION

I
I

.i
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DOCTRINA

FALTA LmERTAD

"La líbertad, como base de normales rela
ciones humanas, no puede interpretarse co
mo desenfrenada lic en cia, ya sea de los indi
viduos o de los pa rtidos , de un pueblo en
tero- la colectividad, com o se dice ahora
o aún del estado totalitario, que, can un
desprecio absoluto utilizará todos los medios
para asegurar su propósito. No; la libertad
es algo del todo dif erente. Es templo del
orden moral que se alza sobre lineas armo
niosas, es el conjunto de derechos y deberes
de los individuos y de la familia - impres
criptibles algunos, a unque un aparente bien
común se les pu eda oponer) , de los derechos
y deberes de una nación o estado y de la
familia de nacion es y esta dos. Estos dere
chos y deb eres deben ajustarse cuidadosa
mente y equilibrar, de acuerdo con lo qu e
exige la dignidad de la persona humana y
la familia por un lado, y el bien común por
el otro", Pio XII, 23-6-51.

"La libertad, bien aventajadísimo de la na
turaleza y propia úni cam ente de los que go
zan de inteligencia o razón, dá al hombre
la dignidad de estar en manos de su pro
pio consejo y ten er la potestad de sus accio
nes ; pero interesa en gran manera el mo
do con que se ha de ejercer semejante dig
nidad, porque del uso de la libertad se ori
ginan, así como bienes sum os, males tam
bién sumos. En manos del hombre está, en
efec to, obedecer a la razón, seguir el bien
moral, tender der echamente a su último
fin; pero igualmente puede inclinarse a to
do lo demás y yendo tras apariencias en
gañosas de bien, perturbar el orden debido
y correr a su perversión voluntaria:". León
XII, Libertas·

Ver además, León XIII, Immortale Dei y
Diuturnum IIlud
Pio XII: en qué consiste la verda dera: li
bertad. S-9-57 .
16-5-54 Una justa lib ertad es necesaria para
la felicidad de las naciones. La caridad
fuente de verdadera liber tad 10-S ··51.
23-12-50 Privación de lib ertad que sufren
los. cristianos en cie r tos pai ses.
lO-S-52 La Libertad est á amenazada por el
industrialismo, el tecnicismo de la vida y el
materialismo.

PIO XII Y LA IGLESIA PERSEGUIDA ..
Discurso a los hombres de la Acción Cató
lica Italiana. 7-IX-57
Radio Mensaje de Navidad al Mundo. 24
XII-48.
Alocución consistorial con ocasión de la con
dena del Cardenal Mindszenty.
Carta Encíclica "Agnne Sacri 12-II1-50.
Encíclica "Summi Maeroris" 19-VII-50.
Radio-Mensaje de Navidad al Mundo 23
XII-50.
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Discurso del Papa a los Cardenales , Arzobis
pos y Obispos que asistieron a la proclama
ción del dogma de la Asunción 2-XI-50.
Carta Encíclica Ingruentium malorum
15-IX-51.
Radio-Mensaje de Navidad al Mundo. 24
XII-52.
Carta Apostólica a los Cardenales Minds
zenty, Stepinac y Wyszinskí. 29-VI-56.
Radio-Mensaje de Navidad al mundo. 24
XII-56.

CHECOESLOVAQUIA
Carta "Provide hoc Contingere" al Episco
pado. 2S-VIII-45.
Discurso al Nuevo Ministro de Checoeslova
qu ia . 13-VIII-46.
Carta "Nono ac Dimidio" al Episcopado
21-1II-47.
Carta Apostólica "Impensíore Caritate" a
los Obi spos, sacerdotes y fieles de Checoes
lovaqula, 2S-X-51.
Carta: "Saeculo Exeunte Nono" al Abad Pri
mado de los Benedictinos.

CIIINA
Discu rso en ocasion de la Beatificación de
29 mártires en China, 24-XI-46.
Discurso al nuevo Ministro de China. 16
II-47.
Carta Enciclica "Evangelii Praecones" 2
VI-5!.
Carta Apo stólica "Cupimus Imprimís" Al
Episcopado, Clero y fieles de China, lS-I-52.
Carta Enciclica "Ad Sinarum Gentem"
7-X-54.

ALEMANIA
R adio-Mensaje en el 72 Congreso de los
católicos alemanes. 5-IX-4S.
Carta "Disertae ad Modum Litterae" al E
pisco pado 20-XII-4S.
Radio-Mensaje a los fiel es de Berlín, 17
IX-49.
Carta "Testes Obsequíi" al Episcopado.
lS-X·49.
Carta a los jóvenes católicos de Alemania.
23-5 -52. .
Radio-Mensaje en el 77 Congreso de los Ca
tólicos Alemanes. 2-IX-56.

YUGOESLAVIA
Discurso en la Inauguración del año judicial
de la Sacra Rota:. 6-X-1946.
Alocución al Consistorio 12-1-53.

POLONIA
Carta "Per has Postremos annos" al Episco
pado 29-VI-45
Carta "Czestochoviensis B. Mariae Virgínls".
Al Episcopado 16-1-46
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Carta "Immaculato Deiparae Cordi" al E
píscopado 23-12-46
Carta "Flagrantí Semper animi" al Episco
pado 18-VI-48
Carta "Decennium dum expletur" al Episco
pado l-IX-49
Carta "Cum [am lustri" al Episcopado
1-XI-51
Carta "In Pelonías Annalibus" al Episcopado
16-VII-53
Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede con ocasión del a
tropello contra el Cardenal Wyszinski
19-XI-53.
Carta "Gloriosam Reginam" al Episcopado
S-XII-55
Carta Encíclica "Invíct¡ athletae" en el Hf
centenario del martirio de San Andrés Bo
bola 16-V-57.

RUMANIA

Carta Apostólica "Veritatem Facientes" al
Episcopado, Clero y fieles de Rumania
27-III-52

RUSIA

Carta "Singular! animi" al Emm, Carde
nal Eugenio Tisserant 12-V-39
Discurso en el 950 aniversario del bautis
mo de San Vladimiro 6-VI-39
Carta Apostólica "Sacro vergcnte anno" a
todo el pueblo de Rusia. 12-XII-52

UCRANIA IGLESIA ORIENTAL

Carta Encíclica "Orientales omnes Ecclesias"
en el 350 aniversario de la Unión de la Igle
sia Rutena con la sede apostólica 23-XII-45
Discurso a los Superiores y alumnos del
pontificio colegio de San J osafat. 14-XI-52
Carta Encíclica "Orientales Ecclesias" al
Episcopado de la' Iglesia Oriental. 15-XII-52
Carta Apostólica "Novímus vos" a los Obis
pos de rito bizantino con ocasión del mile
nario de Santa OIga . 20-1-56.

(Ver mapa de la Cortina de Hierro en la Pág, 34)

I---so podria invitar alos j6VO~~NaC~i~i:~~na oárcel , aprovechando esta 00

I yuntura para hacerles comprender lo que significa la privación de la libertad.
Sería oportuno también conseguir algunas películas sobre estos temas y li

teratura intuitiva sobre la cortina de hierro para proyectarla a los muchachos
en ocasión de esta jornada.

Se les podría invitar también a formar parte del Secretaria.do de Ayuda
Cristiana a las cárceles, donde existan, u otra entidad similar.

DOCTRINA

FORMAOION RELIGIOSA Y ESPffiITUAL

"Vuestra fuerza apostólica emana visible
mente del ejemplo que dáis de vuestra Fe
y de vuestra: conducta eminentemente cris
tiana; emana invisiblemente de la sobrea
bundancia de vuestra vida interior sobrena
tural que se desparrama sobre todas las al
mas, comenzando por las que os son más pró
ximas y que os están en una buena parte
confiadas". Pio XII - 26-II1-51.

"Esforzáos siempre por perfeccionar vues
tra formación; pero sin olvidar nunca que
una formación auténtica ha de apoyarse
por necesidad en la única verdad, de que
la Iglesia Católica es depositarla, en esta
forma no perdáis de vista el aspecto integral
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PONTIFICIA

del hombre, que por cierto no es un ser que
consista tan sólo en una inteligencia furio
sa y ávida de saber; al considerar todo el
hombre, acordaos que la parte principal co
rresponde siempre al espiritu ; y por últi
mo, para la formación de este espiritu, no
sólo recordad sino poned en práctica aque
llos grandes medios de formación espiritual
que son la oración, la mortificación y el
uso asiduo de los Santos Sacramentos". Pío,
XII 30-X-56.

"Es menester tener ideas precisas y con
vicciones profundas, porque suscitan el en
tu siasmo, la fuerza de resistencia, la ge
nerosidad, mientras se lleva a cabo poco o
nada: can jóvenes distraidos, perezosos, su
perficiales . . ' Volvemos, pues, a indicar la
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urgente necesidad de una "catequesis" pre
cisa, completa, que no descuide, si, la ayu
da de la memoria del sentimiento pero que
se dirija después a la razón y explique, por
ejemplo, que el acto de Fe sincero y cons
ciente es el acto humano más racional y más
razonable. Dad a los jóvenes una visión lo
más orgánica que sea posible de la doctri
na católica" , Es menester que a una men
te rica en ideas claras acompañe en el [ó
ven católico una voluntad dócil. Esto no
~ignifica, como algunos podrían creer, que el
Joven debe hacerse perezoso, débil incapaz
de propias determinaciones y con~iguiente
mente casi inútil, prácticamente para la
Iglesia, que en cambio lo quiere' lleno de
espiritu de iniciativa, siempre animoso y
trabajador". Pío XII 9-IX-53.

"Las sobrenaturales verdades de la ense
ñanza y del ejemplo de Cristo constituirán
el constante objetivo de sus pensamientos
(de los jóvenes), y de su conducta, y podéis
confiar en que llegarán a ser un motivo
de alegría para su Esposa la Iglesia, y un
tesoro para la sociedad.

Aunque hoy día la tarea de la formación
de la juventud, debe iniciarse pronto, no
puede acometerse de una manera súbita y

asi se comprende la importancia del traba
jo de las escuelas de segunda enseñanza,
donde se forma al adolescen te en un perío
do de transición y de poderosos impulsos ...
"Pío XII 16-VII-56.

"Se ven a menudo, por desgracia, jóvenes
bien dispuestos, pero superficiales en su fe
y desprovistos de convicciones razonables,
que sienten la atracción de sentimientos ge
nerosos, de ideales aparentemente muy be
llos, de iniciativas apostólicas audaces y ce
den sin discernimiento a esta atracción, con
el riesgo frecuente de cometer no pequeñas
imprudencias y soportar sus tristes conse
cuencias. La formación religiosa no les fal
taba, pero no era ni completa ni sólida; ...
Sentíos pues ávidos de una vida interior es
table y bien equilibrada: no descuidéis nin
guno de los aspectos de la verdad cristia
na, sino escrutad con seriedad y paciencia
sus inexhaustibles riquezas. Ejercitáos en la
práctica de todas las virtudes sin desdeñar
ninguna; cuando no percibáis el motivo de
tal restitución, de tal medida de la autori
dad, sabed obedecer con sumisión, y la gra
cia que Os alcanzará esta humildad podrá
iluminaros. Pío XII, 3-IV-56.

CONCLUSION

Organizar cursillos de Cristiandad. Conferencias
tud y Cuerpo Mistico.

sobre: la vida crístlana, la -Juv=l
i

DOCTRINA

FORMACION APOSTOLICA
Oontemplaclén y Apostolado Mtivo-"Es

conveniente dedicarse, además de a la ora
ción y contemplación de los temas celestia
les, al apostolado activo, según aquella sen
tencia muy sabia de Santo Tomás de Aqui
no: "Así como iluminar es más que' solo
brillar, también es más pasar a otros lo que
se ha contemplado que solamente contem
plar.

Continuad, pues, con el mismo afán de
equidad y entrega a todo cuanto pueda ser
vir para ilustrar la verdad católica a los
demás y pueda conducir a muchos de ese
país a abrazar la ley y costumbres cristia
nas" Pío XII, 30-X-55.

Apostolado con los individuos-"Para el
trabajo encaminado a la renovación de ' los
individuos os recomendamos que seáis dis
cretos en el comienzo, constantes en la con-
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tinuación, valerosos en llevarla a término",
Pío XII, 10-II1-55.

Apostolado colectivo- Para vuestra ac
ción apostólica enderezada a la renovación
"colectiva" volvamos algunos instantes so
bre cuanto dijimos ya en nuestro radio-men
saje de 10 de febrero de 1952: "Aseguraos,
decíamos, de que son bien ciertas las nece
sidades, bien claras las metas, bien calcula
das las fuerzas disponibles ... , y de todas
se haga un cuidadoso empleo" Pío XII idem.

Adaptación del Apostolado-"Muchos ca
tólicos fervientes tienen a pecho ser após
toles, unos sin conocer los caracteres y las
condiciones del apostolado; otros, y Nos nos
alegramos de ello, con una noción y un pro
grama preciosos, Accíón intensa, adapta
ción a las disposiciones y a los métodos de
la época Nos parece que estos fueron, entre
otros, los rasgos de la fisonomia y de la
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actividad del Beato Julián Mau Noir . . .
Pío XII 22-V-51.

El Apóstol portador de vida~"EI alma no
pu ede vivir sin respirar, no pu ede vivi r sin
se r alimentada y la re spiración del alma es
la plegaria y su alimento la Eucaristía. No
se ri a suficiente, sin embargo, que vosot ros
es tuv iése is r esueltos a vivir m ás inten sa 
mente si permanecíéraí s insensibles al hecho
de que otros están muriendo al reded or
vuestro. Por esta razón N os gus tarí a que
de vuestros cora zones se elevara el sole m 
ne gri to : "desea mos hacer que nuestros her
manos vivan también. Donde quiera que
encon t ramos muerte deseamos llevar vi
da". .. . Sí , portadores de la vida, penetrad
en todos los lu gar es, en fábricas, oficinas,
campos, donde quiera qu e Cristo tenga de
r echo a en t ra r .. . Abrid además vues tros
brazos para aco ger a to dos los qu e vengan
a vosotros buscando una palabra de con
suelo y de apoyo en esta atmósfera oscu
recida por el desaliento. Con tra los indus
triales del pecado, ponéos al t r abajo, cons 
tructores de la casa de Dios, de forma que

Estudio técnico

la vic tor ia de la fe, de la virtud y del amor
que espe ra mos en el más amplio y m ás com 
pleto sen tido, a umente la al egria cris ti a
na en vosotros y extienda sus saludables
fru tos aún hasta el mundo qu e no conoce
u olvida a Cristo, as egurando aquell a paz
por la que N os inc esantemen te of recemos
nuestras plegarias. Pío XII 13-IV-52.

Apostolado capilal'-"Insistimos en la ne
cesidad, urgen cia y efi ca cia del trabajo "c a
pilar o individual" que ha de hacerse sobre
la "base mi sional" en colaboración con las
diversas ram as de Acción Ca tólic a y con
los militantes de todas las dem ás obras" Pl0
XII 4-XI-53.

Apostolado por Equipos-Nos parece igual
mente tarea urgentísíma la formación de
los equipos de dirigentes . E n es te sentido,
los colegios e in ternados fa cili tarán ele men
tos a ctivos, inteligentes y a legres, que se
pr epar en para la inmediata acción" . Car
denal Pi zzardo al Con sejo Episco pal de la
Acción Ca tólica Colombiana. 24-IX-52.

LOS PROBLEMAS DE LA

AMERICA

ALIMENTACION

DEL S UR

EN LA

FUNDAMENTOS GEOGRAFICOS

Para comprender bIen un problem'~ t an
vinculado COn las contingencias del mundo
natural como lo es el de la alimen ta ción,
conviene de stacar ante todo algunas de las
ca racterístic as geográficas más notables de
la zona qu e se es tudia. R ecordemos, ante
todo, que la Am érica del Sur es un conti
nente ' tropical. Mientras el continente nor
teamericano se extiende, casi en su total i
dad, por enc im a de la lin ea del trópico, en
plena zona: climá tica templada, solamente
una cuarta parte de la su pe rfi cie de la A
mérica del Sur se encuentra en identica zo
na climática del hemisferio austral y las
otras tres cuartas pa r te s de sus tierras se
hallan en la zona climática ecua torial, tro
pical. Examinando una carta fisiográfica de
la América del Sur , se advierte que su te 
rritorio está ' formado por tres fajas longi
tudinales de distintos tipos de r eli eve, que,
de oeste a este, son : el macizo montañoso
de los Andes, la faja de la s Llanuras Ba
jas, y finalmente, el sistema de montaña s
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de la s Guaya nas y del Brasil. En sintesis,
encon t ram os dos sist em as montañosos que
bordean las llanuras de los valles, de los
r los Or inoc o y Amazo nas y del sistema flu
vial del Plata . Este quebrad o. terr ítor ío Su
damericano se presen ta cubierto por una
gr an variedad de tipos de suelos, la mayo
d a de los cuales, tienen , sin embargo, las
ca ra cterí sti cas de los suelos llamad os " po
bres", de rendimiento limitado.

Si las manchas de ve rdadero desi er to se
r educen , en es le con ti ne nte, a las zonas po
co ex ten sas de los And es, la Costa del Paci
fico y la Patagonia, los suelos de fer tilidad
re almen te elevada se presentan en aprecia
ble extensión , en la a mplia mancha agroló
gica de la Ll anura Pam peana , que se ex 
tiende sin interrupción a través del Sur del
Brasil, el Urugu ay y la región llamada "Li
to ral Argentino". En la zona ecuator ial tro
pical, a unque el r evestimien to vegetal na
tivo es extraord inariamente ex uber ante, los
sue los . son , en general , pobres y se agotan
rápidamente cu ando son desvestidos de su
ropaje vegetal, por la acción terriblemente
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erosiva de los excesos de las lluvias local es .
La densa y frondosa vegetación de comar
ca s como la de la selva amazón ica es má s
bien producto de las condiciones cl imá ti cas ,
sum amen te favor ables pa ra la vida de las
plantas (exceso de calor y exceso de hume
dad) que de la s condiciones propicias del
suelo.

La ocupación humana del continente su
damericano tiene una caracteri sti ca ba stan
te singular, qu e debemos subrayar: es la
dist ribución de los efectivos humanos en li
mitados núcleos de población concent rada,
separados unos de otros, por grandes espa
cios casi vacíos. Las zon as de densidad de
m og.ráfica más alta, tiene, además, una no
ta ble tendencia a la urbanización , como no
ocurre en ninguna otra parte del mundo, y
es to contrasta violentamente con el vacio
demográfico circundante. (1) Como con se
cuencia de tan irregular dist ri bución de 
mo gráfica, de la ocupación humana del sue
lo en espacios ca si enteramente aislados u
nos de otros, dada la escasez de los m edíos
de com unica ción, vamos a encontrar en A
mérica del Sur una organización económ ica
de tipo ga ng lionar y disperso. (2) La ver 
dad es que, si bien, geográficam en te, la A
mér ica del Sur es Un continente macizo,
demográfica y económicamente no pasa de
se r un archipiélago, formado por una: infi
nidad de islotes económicos ca si de sprovis
tos de intercambio o interpenetración.

Oportunamente tendremos ocasión de exa
minar cómo esas ca racte r ísti cas de clima,
de suelo y de ocupación humana interv ie
nen en la organización de la economía ali
mentaria de esa r egión ge ográfic a.

LAS ZONAS ALIMENTARIAS
La gran extensión territorial de la. Am é

rica del Sur, con sus diferentes tipos de
suelo y de clima, con su s cuadros pe culia
res de revestimiento natural, trabajados du
rante siglos por gr upos humanos de distin
tos linajes étnicos, no podría permitir que
se constituyera: en todo el conti ne nte un tipo
uniforme de alimentación. A sí, cua ndo pro
curamos analizar los hábitos alimentarios
de las poblaciones sudam er ica nas, descubri
mos la existencia de un verdadero mo sai co
alimentario, formado por la: yu xtapo sición
de cierto número de zonas de a limen tación
características, es tructurada cada un a de
ellas en torno de uno o más alimentos bá
sicos, combinados y asocia dos de modo pecu
liar con las otras substancias alimen tarias
que componen cada tipo de régimen alimen
tici o.

(1) Klngsley Davls y Ana Casis, Urb anlzatlon In
Latíu Amerlca, The Mllb ank Mem. Found.
Quart., volumen XXI. No 2, abril 1946.

(2) Preston James, Latln Amerlca, Nueva Yor k,
WG. .
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P or lo tanto, pod emos cons iderar en A
mérica del Sur las sig uie ntes zonas alimen
tarias bien cara cte r izadas :
1) zona del maíz del ex t remo norte;
2 ) zona de la mandioca de la cuenca a

mazónica ;
3) zona de la mandioca de la r egión bos

cosa del No rdeste del Brasil;
4) zona del maíz del No rd est e Brasileñ o ;
5) zona del maiz del Centroest o Brasile

ño'
6) zo~a de la batata de la región andina ;
7) zona del a r roz y de los fríjoles del S u r

del Brasil;
8) zon a de la m andioca del Chaco;
9) 'zona del m aiz del Noroeste argent ino ;

10) zona del trigo del Su r elel contine nte. ·
E n cada una de esa s zon as, el standa rd

dietético se cara cte ri za no sólo por la di 
ver sidad de las subs tancias a lime ntic ias qu e
lo com ponen sino por los métodos especi a 
les de preparación culinari a , debidos a di
versas influen cias cultu rales (4). Así, en la
región amazónica, cuyo régimen es tá fun 
dado en la harina de mandioca, el pescado,
los frijoles, el café y la chancac a, encon
tramó s un t ipo de alimentación poco ela
bo rada qu e, hasta hoy, revela por sus ca
ractarístícas un manifiesto predominio de la:
influencia cul t ural indígena, con sus méto
dos primitivos en materia de cocina. Pero
en la zona de la m andioca, del Nordeste del
Brasil, con su régimen fundado en la hari
na de mandioca, la carne seca y los fríjo-·
les, la 'infl uencia pr edominante es negra,
y la cocina . típicamente africana. :y así su
cesivamente.

En Un estudio de la geografia de la alí
mentación se ría necesa rio exa mina r a fondo
cada una de esas zon as, investigando desde
sus recu rsos naturales hasta' la u tilización
de los alimentos y la composici ón alimen
ta ri a de cada régim en típico. Pero en un
ensayo de la categoría del pr esente, en qu e
pretendemos determinar solamente las ca 
racter ís ticas biológica s y sociales del pro
blema alimentario de la. región, no es ne
cesario entrar en t ales detalles. Para rea
lizar nuestro objeto, podemos prescindir de
la caracterizací ón detallada de cada una de
dichas zonas, las cu ales; desde el punto de
vista del valor nutriti vo de sus div ersos re
gimenes, ofrecen 'cier ta uniformidad, qu e

(4) Par a obtener Informaciones más de talladas [1

cerc a de esas diversos zonas alimentarias, con 
súltense los s iguientes trabajos: ARTURO GUE
VARA, El po liedro de la nutrición; asp ectos
económicos y soci ales del problema de la ali
mentación en Venezuela, Caracas, 1944: JO SE
MARIA' BENGOA, La F. A, O. y la política
alim enti cia en Venezuela, Caracas, 1947: JOR
GE BEJARANO. Alim entación y nutrición en
Colombia, Bogotá, 1941; PABLO A. SUAREZ,
La situación real del Indio en el Ecua dor , en
América [nd ígena, junio de 1945; EMA REH ,
Paraguayan rural llfe , surv ey or food problern,
The Instltute of Inter-Am er lcan Affairs, Was
hin gton, 1946: SALVADOR ALLENDE . La rea
lidad médi co-social chllena, Santiago, 1939, JO-
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permite clasificarlas a todas en dos secto
res .regtona les solamente: 1) un sector de
alimentación defectuosa en extremo, en que
se asocian una verdadera deficiencia alimen
taria cuantitativa (insuficiencia calórica) e
insuficiencias cualitativas especificas del ré
gimen alimenticio; 2) un sector de condicio
nes alimentarias menos graves, en que sólo
existen deficiencias o carencias especificas
de ciertos principios nutritivos, siendo cuan
titativamente suficiente el régimen de ali
mentación.

Durante la primera Conferencia Latino
Americana de Nutrición, realizada en Mon
tevideo, en junio de 1948, por convocación
de la F. A. O., la cual tuvo el alto mérito
de reunir por primera vez informaciones
precisas acerca de las condiciones de ali
mentación y nutrición de los distintos pai
ses de la América del Sur, pudimos verifi
car el hecho de que, a pesar de sus peque
ñas diferencias locales, los regimenes ali
menticios de todo el continente presentan
características idénticas y defectos más o
menos semejantes. (5) . No falsearemos, pues
la realidad de los hechos si realizamos el
estudio de la alimentación en la América
del Sur mediante el análisis del problema
en los dos sectores mencionados, que llama
remos, respectivamente, el sector A (de
subnutrición Intensa) y el sector B (de
subnutrición discreta).

El sector A abarca las tres cuartas partes
de la superficie territorial del continente,
y comprende las siguientes regiones: Vene
zuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú,
Chile, el Noroeste y el extremo Sur de la
Argentina, la: parte Occidental del Paraguay
y la mitad Septentrional del territorio del
Brasil, que comprende la cuenca del Ama
zonas y la región Noroeste del país.

El sector B, que se extiende por la parte
Oriental del continente, entre los grados 20
y 40 de latitud, abarca las zonas del cen
trooeste y Sur del Brasil, el territorio pa
raguayo situado al este del río Paraguay,
el Uruguay y el Nordeste de la Argentina.

SECTOR A (de subnutrición intensa)
Este sector A -que también podría ser lla

mado sector de hambre crónica, a tal pun-

SUE DE CASTRO, As áreas alimentares no
Brasll , América Ind ígena, México, Junio de
1945; VARELA FUENTES y A. MUNILLA , Al·
gunos aspectos de la alimentación en Uruguay,
Montevideo, 1946 PEDRO ESCUDERO, Alimen
tación, Buenos Aires. 1934, Constituye también
un excelente material, acerca de aspectos re
gionales del problema, el conjunto de Infor
mes presentados en la PrImera Conferencia
Latino Americana de Nutrición, reunida en
Montevideo en 1948 por convocatoria y bajo el
patrocinio de la F, A. O.

(5) Encuéntrase en prensa, bajo la direccIón del
comité nacional de la F. A. O. en el Uruguay,
un volumen que condensa los diversos infor
mes acerca de las condiciones de alimenta
ción en los paises Latinoamericanos, pr esen
tados en la Primera Conferencia Latino Ame
rIcana de Alimentación.
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to pesa permanentemente la precaria ali
mentación en la vida de sus poblaciones
corresponde a una sola zona, más o menos
uniforme, en cuanto se refiere al estudio
de la nutrición de sus habitantes. Esa uni
dad de expresión de toda la zona responde
al hecho de que los diversos tipos de regi
menes regionales existentes, aunque difie
ren unos de otros por las substancias ali
menticias que los integran, se asemejan
mucho entre si en cuanto a la composición
química y el valor nutritivo.

Todos son regímenes insuficientes, incom
pletos e inarmónicos; insuficientes por su
tenor energético, desequilibrados por la ex
cesiva proporción de carbohidratos que con
tienen y con deficiencias más o menos a
centuadas en proteinas y las diversas espe
cies de sales minerales y vitaminas.

La insuficiencia calórica está bastante
generalizada y se presenta en todas las zo
nas alimentarias de este sector. (6). En el
curso de la investigación que realizamos,
antes de la última guerra, en la región del
Nordeste brasileño -zona de monocultivo
del azúcar- encontramos una absorción me
dia diaria: de cerca de 1.700 calorías. (7). En
la cuenca amazónica, calculamos un tenor
de 1.800 a 2.000 calorías en la alimentación
del seringuero que se interna en la selva
para recoger caucho. (8) La Comisión Na
cional Bolivariana de Alimentación, calculó
en 1.200 calorías el régimen alimenticio me
dio diario en Bolivia (9) y los especialistas
de Colombia y el Ecuador estiman en 2.000
y 1.609 calorías, los regímenes alimenticios
habituales de esos dos países. Investigaciones
realizadas en Chile permitieron destacar el
hecho de que el 50 por ciento de la pobla
ción nacional .no consigue absorber diaria
mente 2.400 calorías y que ellO por ciento
de esa población vive con menos de 1.500
calorías diarias. (lO).

Todas estas cifras son alarmantemente ba
jas y serían la expresión del hambre más
negra si tomáramos COl)1O referencia para
las necesidades fisiológicas humanas en esta
zona el standard universal de 2.800 calorías
diarias. Pero, afortunadamente, la situación
es algo menos trágica en la realidad. En
primer lugar, esta zona sudamericana po
see en su mayor parte, como ya lo vimos,
un clima de tipo ecuatorial o tropical que
condicíona, como regla, una baja forzosa
del metabolismo basal y del metabolismo

(6) MOISES POBLETE TRONCOSO, El standard de
vida de las poblaciones de América, Santia
go, 1942.

(7) JOSUE DE CASTRO, AlImentacao e raca, Rlo
de Janeíro, 1936.

(8) JOSUE DE CASTRO, Geografía del Hambre,
Buenos Aires, 1950.

(9) PEDRO ESCUDERO, El presente y el futuro
del problema alimentario en Bolivia.

(10) George souíe, David Efron y Norman Ness,
Latln Amerlca In the future world, Nueva
York, 1945.
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de trabajo, y por consigu ien te, una apre
ciable disminución de los gas tos energéti
cos individuales. (11) En esa s poblaciones
es un poco má s elevado de lo que expresan
las cifras mencionadas: tal diferencia se ex
plica: por el hecho de que los grupos de po
blación más primitivos emplean habitual
mente diver sas substancias alim enticias de
composición casi siempre descono cida y qu e,
par eso mismo, no son computadas en los
cál culos de los especia listas al determinarse
el valor energético del ré gim en. Por otra
parte, cierta proporción de todo s los ali 
mentos consumidos en esos pa ises no en
tra en el cómputo de las estadist ícas nado
nales porque son producidos y consumidos,
in sítu, para autoabastecimiento de los gru
pos de población más aislados, que vive n en
un régimen económico semifeudal . Sólo asi
puede explicarse el aparente mil agro de la
sobrevivencia de esas poblaciones, que ni
siquiera presentan signos visibles de extre
ma desnutrición, a pesar de someterse a un
ré gim en alimenticio que, de acuerdo con los
datos estadísti cos de producción y consumo,
se apr oxirna mucho a los regimenes de los
campos de concentración.

El caso boli viano ilustra bien este hecho :
cuando la Comisión de Alimentación de ese
paí s calculó en 1.200 calorías el régim en
medio diario per eaplta, lo hizo sobre la ba
se de los recursos alimentarías del país
computados estadísticamente. Pero de a
cuerdo con ese consumo energético tan te
rriblemente bajo, estaríamos en una región
de semi -inanición, cuyas poblaciones serían
conducidas irremediablemente a un rápido
extermínio. Sin emba rgo, los hechos des
mienten esa presunción. Sín dud a entran en
el régimen normal del campesino boliviano
cuotas de alimentos que no registra la es
tadística ni toman en consíderación los es
pecialistas.

De cualquier modo , esos regímenes dieté
ticos est án lejos de al canzar el tot a l ener
gético suficiente pa ra cubri r las necesida
des diarias del índ ividuo, aún en un a zona
ecua tor ial-t ropical ; y es preciso recorda r
que muchos de los qU2 viven con ese régi
men redu cido pue bla n tierras te mpladas y
fr ías, como las del altiplano andino y las
del centro y el sur de Chil e.

Más graves qu e es ta deficiencia cuanti ta
tiva, a la cual pro cura adaptarse el orga 
nismo, disminuyend o sus gast os fun cionales
y frenando su ape tito normal, son las defi
cienc ias cualita tivas. La qu e merece men
ciona rse en primer lugar es la Insuficien
cia de proteínas capaces de pro porcio nar
los ácidos an imados indispensables para el
crecimiento y el equilibrio vit a l del orga
nismo. La deficiencia pro té ica en esta zona
es bastante acentuada y resulta: principal-

(11) JOSUE DE CASTRO , La alimentac ión en los
t rópicos , M éxico , 1946,

XXVIII - SEPTmMBRE - 1959

mente del r educido consum o de alimento s
protectores de or igen anim al ; carne, pesca 
do, leche, queso y hu evos. En realidad, el
promedio de cons umo de esto s productos
en la zona que estudiamos es de los má s
bajos del mundo, mu y inferior a l m inim o
dese able. El consumo med io de carne no
llega a 30 kilogramos per eaplta y por año,
y regionalmen te, se pr esen tan índices mu y
inferiores a este promedio. Así mientras
en la zona brasileña inclu ida en este sec
tor, el consumo de carne llega a cerca de
40 kilogramos, en el Ecuador es de 18 y en
el Perú apena s de 14 kilogramos. (12) . Cuan
do comparamos est as cifras con las del con
sumo en zona s mejor alim entadas, por e
jemp lo con las de Canadá (60 kilo gramos) ,
los Estados Unid os (59 kilo gramos), la s del
sur del Brasil (70 kilo gramos) y las de la
Argentina (136 kilogramos), r esalta violen
tamente la insuficienci a: del consumo de car
ne en este sector sud americ ano.

Igualmente insuf iciente aparece el con
sumo medio de pescad o en esta zona. Cler 
to es que en la Amazonia, el pescado cons..
ti tuye un componente del régimen regional ,
por ser extraordinariamente rica la fauna
de ese río; (13) y, en ciertas re giones de la s
costas, así como en los deltas de otros r ios
sudame rica nos, viven poblaciones semianfi
bias, morando casi dentro del agua y dedl 
cándose a la: pesca de animales marinos. En
ta les casos, la ca rencia pro téica: se atenúa
un poco, lo cual se traduce inm ediatamente
en una mejor constitución física y la es
ta tura más elevada de esos grupos huma
nos. Sin emb argo, la ca rencia no llega a
desaparecer por completo.

Esto se debe al hecho de qu e los métodos
habituales de pesca y los procedimientos de
conse rvac ión del producto son muy primiti
vos. De ello resulta un rendimiento preca
rio de este precioso alimento, aún en aguas
sumamente r icas en pece s. En Chile, dond e
el consumo del pescad o está más ge nerali
zado, por disponer el país de un as 2.500 mi
llas de costas, asi como de grandes rese rvas
píscícolas, ese consumo alcanza ape nas a 5
kilo gramos per eapíta y por año, ca ntidad
visiblemen te insuficien te com o f uente de
pr ote ínas completas, para un país que come
poca carne y bebe mu y poca lech e : canti
dad ridículamente baj a en comparación en
el consumo de pescado en el Japón (33 ki
logramos) o en In gla terra (20 kilo gramos).
Esta falta de aprovechamiento de la r iqu e
za: alimenticia marina en la Amé rica del
Sur no causa asombro cuan do sabemos, por
los da tos de la F . A. O., que la pesca, en
todo el hemisferio sur, no consti tu ye hast a
hoy una explotaci ón económica ponderable,

(12) EMILIO LLOR ENS , El sub-consumo de alimen 
tos en Am éri ca del Sur , Buenos Aires , 1912,

(13) JOS UE DE CASTRO . Ar eas aliment ares do Bra
sil , en AmérIca Ind ígena , volumen V. N0 3,
jun io de 1915,
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r epresentando su producto ap enas el 2 POlo

clento de la producción mundial de pesca 
do, que es privilegio casi exclusivo del he
misferio norte .

E n cuanto a la otra fuente de proteínas
completas que es la leche, los indices ele
consumo de esos paises sudamericanos r eve
lan también una alarman te insuficien cia.
En la zona amazónica: brasileña, el cons u..
mo de lech e es prácticamente nulo, pues
no alcanza 8 litros per eaplta y por año. En
los otros países que componen el sector A
y disponen de da tos estadistlcos , el consu mo
medio es siempre insignificante : 11 litros
en el Perú, 14 en Chile, 26 en el Ec uador,
38 en Ven ezuela . Solame nte en Colomb ia
y el Paraguay es más lib er al ese cons umo,
qu e llega, r espectivamente, a 68 y 126 ii
tros. Compáren se estas cifras Con las del
consumo nortea mericano (110 li tros) o el
de Dinam~rca ,164 litros), o Suiza (263 li 
tros) en tiempos normales y se comp robará
qu e el abastecimiento en proteínas, median..
te la leche, en este sector sud ame ri cano es
sumamen te precario.

En cuanto el con sumo de queso y huevos,
también figura en la parte más baja de las
columnas de consumo mundial. (14). Una
investigación realizada: en 1938 en Venezue
la por el doc tor Baldo demostró que el 50
por ciento de los niños de los distritos r u
rales del centro del paí s no consume leche
todo el año; el 59 por ciento no come ca r
ne y el 89 por ciento no come hu evos. (15)

En el Nordeste del Brasil, nuestra inv es
tigación reveló que sólo el 19 por ciento
de las familias cen sadas cons ume leche, y
que no existe prácticamente consumo de
qu eso y huevos.

Las fuentes normales de ab astecimiento
de pro te ínas, en est e sec tor, son general
mente el maí z, los frij oles y ciertos tu
bérculos y riz omas, qu e como sa bemos es
tán lejos de poseer proteinas de al to J alor
biológico, ca pac es de procu rar al org a nis
mo todos los ácidos aminados indispen sables.
En toda esta r egión son muy limi tad os los
núcleos humanos que presenta n un consu
mo de proteínas animales cor respond ien te
al 50 por ciento del tenor total de proteí 
nas del r égimen .

La primera ex presión biológica de la ca
rencia de proteínas, en esta zona es el
cre cimiento retardado y la: estatura 'infe r ior
a la normal en la mayoría de los individuos,
en todas la s etapas de la vida . En Bolivia,
donde el déficit protéico es bastante acen
tuado, los niños nacen ya con gran deficien 
cia de peso. Según el profes or Lui s Sotelo,
ex-dir ec tor del De partamen to de N utrición

(14) J OSUE DE CASTRO, O pro blema da alirnen
~~~~~ no Brasil, Rlo de Janelro, 3' edició n,

(15) GEORGE SOULE, DAVID EFRON y NORMAN
NESS. op, cit .
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de La P az, el 60 por cien to de los runos
nacidos en esta ca pital tie ne Un peso infer ior
a los 2.700 gra mos, (16), cuando la cifra
normal de bería ser de 3.000 a 3.500 gramos.
Por otra: pa r te, el 35 por ciento de esos ni
ños tien e también una estatura francamen
te inferior a la normal. Según medidas an
t ro pológicas tomadas por Monis St eggaerda,
(17) los g rupos de población de este secto r
presentan las estatura s m edías más ba jas
del continente americano.

Mu chas ot ra s consecuencias derivan de
ese r elativo déficit en proteínas, aunque no
lleguen a ex te r ioriza rse tan abiertamente
como en ciertas zonas del Lejano Or iente
o de la: América Cen tra l, donde la ca r encia
es casi absoluta . Los edemas de hambre,
pa r ciales o tot ales, y la s (Har reas, tan co
munes en esas zonas de ali me ntación fu n
dada casi exclus ivame nte en el a rroz (Chi
na: e Indoc hina ) (18) o en el maíz (Mé xico),
(19) son ex cepciones clínicas en la América
del Sur, dond e siem pre se a te núa la mono
tonta alimentaria del régimen por el uso
de una mayor va riedad de substancia s ali
me nticias. Lo común en es te sector es la a
pa rición de distroñ as alime nta rias en los
niños, de cuya etiolog ía participa con segu
ridad la ca rencia protéíca as ociada con la de
ot ros principios alimenticios. Según infor me
presentado a la primera Confe r encia Lati
no-Americana de Nu tri ción, el 73;3% de
los habitante s de la ciudad de Lima, capital
de l Perú, prese nta es tados clínicos de esa
naturaleza, En el Nordeste del Brasil, los
niños de las clases sociales más pobres, que
pr esentaban ap arentemente un bu en estado
de nutrición y un peso su perior al de los
niños de la s clases más desahogadas, reve
laron, a la luz de test de laboratorio, ca
rencias ocultas en prote ínas : sus tasas de
proteínas de la sangre eran fran camente
desequilibradas y su peso mayor se debía a
un a mayor retención de agua, un a mayor
hidratación de los te jidos, qu e precede a la
fase de los edemas a pa ren tes. (20).

En con traste con el ba jo ten or de pro
te inas se presenta el exagerado tenor en
ca rb ohidratos de l régime n ali men ticio de
esa gente. Los productos amil áceos -cerea
les, tubérculos y rizomas- san los qu e más
se consumen en este sector geográfico y,
en mu chos casos, varios de ellos se aso
cian en un mismo r égi men alimenticio. De
este he cho .resulta una exagerada ab undan-

(16) PEDRO ESCUDERO, op. cit .
(17) MORRIS STEGGAERDA, Statures of South

American Ind ians, Am . Journ, or Phys. An
throp , vol um e n 1, N9 1, 1943.

(lB) RAOU L LEC OCQ. Av ltarnlnos es et d és équ ll l
bres, Par ís , 1939.

(19) ALFRED O RAMOS ESP INOSA, La alimentación
en Méx ico, Méx ico , 1939.

(20) ANDRADE LIMA , Un aspecto re gional de a n
tropolog la esc ola r, Reclf e, 1941.
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cia de hidratos de ca rbono, en detrimento
de las cuotas de pro teínas y grasas, Regí
menes que contienen más de 80% de hidra
tos de carbono se usan comúnmente en ese
sector . Esa falta de armonía alimentaria
constituye un factor decisivo de la mayor
frecuencia del beriberi y de las formas frus
tradas de avitaminosis B, aun cuando al
abastecimiento en esa: vitamina se presen
te aparentemente suficie nte. (21) No se tra
ta de que en los clim as tropicale s haya ma
yor gas to de vitamina B, como se pensó
durante mu cho tie mpo, ni de que se pro
duzca una pérdida exagerada de ese prin
cipio nutritivo a través de la transpiración
abundante, (22) sino sencillamen te de que
la exagerada carga de carbohidratos que
deben ser me tabolizados exige pr oporci onal
mente una mayor absorción de vitamina B.
y cuando esto no ocurre, surgen los est a
dos que podríamos llamar de avi taminosis
relativa o por desequilibrio del índícé vi
tamina B-l hidrato de carbono.

Entre la s carencias mineraíes, las más
comunnes son las de calcio, hie r ro y yodo ;
en las zonas bajas, cálidas y húmedas tam
bién falta el cloruro de sodio . El primer
factor de las carencias de este tipo es la
pobreza mineral de la: mayoría de los sue 
los tropicales, a la cual ya hemos aludído:
de ella resulta que las plantas de la re gión
poseen , en regla general, un tenor más re
ducído de minerales que el de la s especies
congéneres cultivadas en ot ros suelos más
ricos. 1 Otro factor ímnortan te es ' el re ducido
consumo de vegetales fres cos y fru tas por
parte del grueso de las poblaciones de esa
región. Tal consumo, en las clases más po
bres, llega a ser prácticamente nulo. La
tradición alimentaria de los pueblos ibé ri
cos, (23) que colon izaron éstas, con su tipo
de régimen r ico en verdura, legumbres y
frutas -productos del cultivo intenso, fino
y deli cado de la hu erta y el pomar, introdu
cido .por los árabes en la peninsula ibérica
y tra nsmitido a los por tugueses y ospaño
les-, tu é abandonada enteramente. Hoy, en
estas tierras sudamericanas, las frut as y las
verduras constituyen un a rareza en la me
sa de los obreros y campesinos. Inclusive
existen, con tra las frutas, una serie de ta
bús generalizados, de re st ric ciones populares
que dificultan su uso aun cuando las con..
dícíones económic as permiten su adquisi ción.

La carencia de calci o afecta el sector ín 
tegro y abarca a todas las clases socia les :
el consumo medio de este mineral no alcan 
za a: 50% de la cantidad recome ndada por
los nutrlcíonístas, que es de 0,80 grrns. por
día . En el nordeste del Brasil encont ramos

(21) JO SUE DE CASTRO, La al iment aci ón en los
tróp icos , México , 1946

(22) TE NNETT Y SI LBER, Perdas de vitam ina s pe
lo suer, Arq. Br as , Nutr icao mayo, 1946.

(23) DANTIN CERECEDA, La allmentaclón españo
la , Mad r id, 1934.
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una absorci ón diaria de calci o de cerca: de
0,40 grms. Igual consumo se ha calculado
en cuanto a la alimenta ción en Colombia .
El Profesor Santa María , catedráti co de
nutrición en La Escuela de Salud Pública
de Santiago de Chile estima el consumo dia
rio de este mineral en su paí s en 0,49 grms,
per eapíta, (24) y la nu tricionista Ema Reh,
en una magnífica investigación realizada:
en el Paraguay, llegó a la conclusión de qu e
el consumo de cal cio en la cap it a l de ese
país, es de 0,29 grrns, y en una zona rural
(P l r íbebuy) , de 0,36 grm s, A pesar de esas
tasas de calci o, t an alarmantemente bajas,
el raquitismo es una excepción clíni ca en la
mayor parte de este sector. Aún en la A
mazonia, donde el consumo diario de calcio
se reduce a 0.26 gr ms. no ex ist e práctica
mente el raquitismo. La rareza de este mal
en las re gione s ecua tcrlanas -tropicales
es, en la actualidad, un hecho universal
mente re conocido. El Dr. Rigob orto Aguillar,
(25) examinando a 10.000 niños residentes
en el altipla no de Méxi co, encontró care n
cias alimentarias de dive rsa naturale za, pe
ro ni un solo caso de raquitismo evidenc ia 
ble baj o el examen clínico y el exame n ra
diológi co, siempre capaz de denunciar hasta
sus formas frustradas. En Puer to Rico, qu e
cons tituye una: de las 'zonas de más aguda
desnutrición de América, La doctora Lydia
Roberts, (26) no encontró manifes taciones
raqu íticas entre los niñ os suba limen tad os.
En el sector sudamericano qu e aho ra estu
diamos, el raquit ismo sólo se presenta ' en
escala socia l en Chile, y su más alta: fre..
cuencía se obser va entre los' niño s pobre s
en las region es au strales del país, situadas
muy al sur de la lín ea de los trópicos, y
que par eso, no disponen de la abundancia
de sol de aquellas comarcas en que la r i
queza en vitamina D formada por fotosin
tesis cutánea, evita la aparición del raquí 
tísmo, aún en los casos en que es deficiente
la absorc ión de calcio.

Si bien es raro el raquitismo, la s caries
dentales son, en cambio, de una frecuencia
alarmante. De ella se salvan solamente, al
guna s poblaciones indl genas como las del
alti plano boliviano, 'que poseen dientes mag
níficos, sin que sepamos cuáles son los fa c..
tares determinantes de esa superio ridad an
tropológ ica. En cambio, en Chile , tan to ' las
poblaciones indígenas cuanto la s mestizas
presentan una alta proporción de caries den
tarias. Su fr ecuencia en tr e los escolares os
cila entre 40 y 'l5 %. En la s comarcas rura-

(24) J. V. SANTA MARIA, Esquema de la situación
alimentaria ch ilena , trabaj o presen tado en la
primera Co nfe rencia Latinoamericana de Nu
trición . 1948.

(25) RIG OBERTO AGUI LLAR. estud ios sobr e las avi
ta minos is y las pertu rbacione s del crecimien
to , México 1944.

(26) LYDI A J. ROBERTS , Nut riti6n in Puer to Rico ,
Journ . Amer. Med . Asso c. Volumen XX, No
2, 1944.
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les del Paraguay, Miss Ema Reh, ha obser
vado que "rara vez se ve a: un adulto con
buena dentadura. Los jóvenes presentan
siempre fallas dentales y los viejos, en su
mayoría, son casi todos completamente des
dentados" (27).

Otro déficit que pesa dolorosamente sobre
la salud de las poblaciones sudameri canas
es el de hierro. Consecuencia directa de esa
carencia es un tipo de anemia hipocrómica
y micrositica muy generalizada en esta re
gión o que durante mucho tiempo fué a
tribuida a la: acción directa de los climas
tropicales. La llamada "hipoemia intertro
pical" de los tropicalistas de comienzos de
este siglo no es otra cosa que una anemia
por falta de hierro, de origen alimentario.
Esto ocurre porque en la mayoría de las
zonas alimentarias sudamericanas, los regí
menes no llegan a proveer los 10-15 miligra
mos de hierro necesarios para la constitu
ción diaria de pigmento hemoglobinico. A
demás, en muchos paises -en las zonas e
cuatoriales y tropicales-- la infección para
sitaria es tan alta y generalizada que cons
tituye un grave factor accesorio de ese ti
po de anemia. En toda la cuenca amazó
nica, la verminosis afecta a más del 90%
de la población local de acuerdo COn un in
forme de un ex-ministro de salud pública
en Bolivia, el 90% de las poblaciones Boli
vianas son portadoras de la paracitosis in
testinal. (28) Según datos de la fundación
Rockefeller, esa frecuencia, en Venezuela,
es de 95%.

El régimen deficiente en hierro y la pre
sencia de parásitos capaces de saquear la
sangre al nivel del intestino y de dificul
tar la: absorción de los elementos nutritivos,
crean un elevado por ciento de anémicos
en ese sector geográfico. En una ciudad
del norte Brasileño (San Salvador), aproxi 
madamente el 40% revelan esta clase de
anemia, y ha sido posible .reducír en cuatro
meses esta proporción al 3% incluyendo en
el régimen alimentario de los niños una
sustancia con contenido de hierro. Este he
cho confirma el origen de la enfermedad
(29) .

En las zonas donde el mal se presenta
con mayor intensidad se observa el extraño
fenómeno de la geotagia o geomania: del
hábito de comer tierra, lo cual a nuestro
entender traduce un estado de hambre es
pecifica: el hambre de tierra. Analizando en
el Brasil las tierras consumidas como alimen
to, confirmamos el hecho, ya observado por
Covert en Túnez, y por Batz en el Congo,

(27) EMA REH , Paragu'Iyan rural IIfe, 1946,
(28) A. 1. Benavente, Publlc Health In Bolivia, en

Bulletln Pan amerícan Sanltary Bur eau, enero
de 1042.

(29) Thales de Azevedo y Alfredo Galvao, Uma Pes
quísa sobre o Suplemento nutritivo em escolares,
Bahía, 1945.
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(30) de que se trata, en general de tierras
de alto tenor en sales de hierro.

La endemia bocio-cretinica resultante de
la falta de yodo se manifiesta en varias ca
marcas de este sector, todas ellas centrales
y separadas de la Costa por obstáculos mon
tañosos. Son comarcas en que el suelo y el
agua SOn extremadamente pobres en cuan
to a este metaloide. Los países más afectados
por el bocio endémico son el Paraguay, Bo
livia, El Ecuador, y la Argentina, pero en los
demás paises se presenta la enfermedad, con
frecuencia más demorada. En el Brasil, el
bocío-cretínico existe en alta proporción en
la zona meridional que forma parte del sec
tor B, que oportunamente será analizado.

En el Paraguay, la frecuencia de este mal
observada: entre los escolares de 35 núcleos
urbanos distintos era de 28%. En la región
Itá, esa frecuencia subía hasta 79%, mien
tras en otras, como San Ignacio, era muy
inferior ál promedio nacional. (31) En Bo
livia, el mal es endémico en todas las pro
vincias, pero la más afectada es Chuquisa
ca, donde afecta aproximadamente a un
90% de la población. En las provincias de
Pichincha y Babura, en el Ecuador, se en
cuentra afectado por el bocio el 70% de
los habitantes y en algunos lugares, la fre
cuencia de la enfermedad, entre los esco
lares es del 100%. Otra gran zona de fre
cuencia del bocio es el noroeste argentino,
donde la falta de yodo se asocia can innu
merables otras carencias. Esa es una de las
zonas de más intensa desnutrición de la A
mérica del Sur: allí, el 80% de los niños,
están desnutridos. (32). Además, se consu
me alll gran cantidad de alcohol y de coca,
factores adicionales de la decadencia orgá
nica provocada por el bocio cretínico. En
todas esas regiones, los portadores de ese
mal, presentan signos evidentes de degene
ración físíca y mental : trastornos de cre
cimiento, enanismo endócrino, deformaciones
locales y generales, sordomudez, debilidad
mental, idiotez, etc, Trátase, pues, de una
de las más graves enfermedades de origen
carencial, capaz de llevar a la dec~'dencia

completa a grupos enteros de población.
El déficit en cloruro de sodio está bastan

te generalizado en toda la extensión de las
tierras bajas de la porción tropical del con
tinente, donde el clima cálido es más o me
nos húmedo, y provoca un exceso forzado
de transpiración, que agota en extremo las
reservas de ese mineral en el organismo.
Basta recordar que cada litro de sudor en
cierra de dos a tras gramos de sal, y que
en los dias de mayor calor se llega a sudar
de ocho a diez litros, lo que determina una

(30) Maurla Uzln, Geophagle, en la Médécine Chez
sol, Febrerero de 1932.

(31) Emma Reh, Op. cit.
(32) Ramón J. C árcano, SOO.OOO analfabetos . Bue..

nos Aires, 1933.
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pérdida de cerca de 20 gramos de cloruro
de sodio . En ciertas comarcas, por ejemplo
el Nordeste brasileño, el uso habitual de car
ne y pescado salado, así como otras fuentes
de cloruro de sodio, atenúa los efectos de
las pérdidas por el sudor, y evita la apari
ción de la carencia de ese mineral. P ero en
otras regiones, como la Amazónica, donde
el consumo de sa l es insignificante, el défi
ci t se establece permanentemente. En efecto.
el Indio de la Cuenca Amazónica, casi no
cons ume sal . siendo la pimienta su condi
mento predil ecto. El desequilibrio alimenta
r io determina una reducción del sodio en la
sangre y los humores y un aumento co
rrespondiente de potasio. Así' se constituye,
por efecto de una carencia, un síndrome hu
moral causante de estados de depresión ner
viosa y agotamiento muscular. En la etio
patogenia de los estados de fatiga ecuato
rial-tropical en esa zona, entra casi siempre
el factor de la carencia en sodio. (33)

Ante el uso de regímenes alimenticios tan
parcos, y hasta cierto punto monótonos, fun
dad os, el año entero, en cuatro o cinco subs
tancias alimenticias apenas, el especialista
en nutrición tiene, a primera vista, la im
presión de que al encontrar una variedad
espectacular de carencias vitamínicas. Las
investigaciones acerca del estado de nutri
ción de esas poblaciones, r ealizadas en di
versos paí ses sudamericanos, niegan por
completo esa presunción. No quiere decir
esto, que tales r egímenes provean realmente
las dosis de vitaminas indispensables si pue
den ser considerados, desd e ese punto de
vista, como reglmenes equilibrados; lejos de
eso : son, la s más de las veces regímenes
diñct tarlos, en vitaminas, pero s{¡s carencias
parciales no llevan a los organismos a la ex
teriorización en manifestaciones clínicas ti
picas, en estados de avitaminosis declarados.

Solamente, en limitadas comarcas y en
circunstancias excepcionales surgen las avi
taminosis t íp ícas en forma endémica o en
estallidos epidémicos. La restricción cuanti
tativa global del ré gimen, y hasta cierto
punto el us o de ingredientes tales como
ciertos condime ntos y salsas elaboradas con
plantas nativas y ampliamente consumidas
por la s poblacion es locales, evitan el desen
cadenamiento de los estados carencialas más
agudos.

La falta de gr asas, leche, manteca y ve
ge ta les frescos en los reglmenes alimenti
cios habituales de este sector . acarrea cierta
defi ciencia en vitamina A. Los estados de
xeroftalm ía y queratomalacía, manifestacio
nes oculares de esa carencia. son sin embargo
rarezas clín ícas que sólo surgen en caso~
esporádicos. Ello se debe a que en cada zo
na se en cuentran ciertos recursos locales

(33) JOSUE DE CASTRO, Met abolismo dos sal s ml
nera ís nos trop ícos, en tr abalhos e pesquisas
do Instituto de Nutricao , Río de Jane íro, 1948,

XXVIII - SEPTIEMBRE - 1959

capaces de proveer ha sta cier to punto al or
ganismo ese principio vitamínico. En la r e
gión del nordeste brasileño ocurre esto gra
cias al uso abundante por parte de las po
blaciones mesti zas, del aceite de dende
(Elais Gulnneensls) , palmera trasplantada
de Africa y qu e produce Un aceite de tenor
medio de 1.000 un idades de betacaroteno
por centímetro cú bico. (34)

En la zona argentina, el uso abundante
de la: yerba ma te corrige la deficiencia en
la vitamina A, dado su alto tenor de ese
eleme n to, según los análisis realizados bajo
la dirección del Profesor Pedro Escudero.

La falt a de vitamina A se manifiesta con
mayor frecuencia por atraso del crecimlen
to y perturbaciones cutáneas hiperpigmen
ta cíones e hiperqueratosis semejantes a las
observadas por Frazer y Wu en ciertas po
blaciones chinas.

Aunque, en las zonas de la mandioca el
maíz y el arroz, la provisión de elementos
com pone ntes del complejo B es insuficiente,
la s manife staciones típícas de su carencia,
- como el beriberi. la pelagr a y la arribofla
vinosis- son poco frecuentes. El beriberi se
manifestó en gran escala , en la cu enca ama
zóni ca , durante el rush del caucho . que duró
desde 1870 hasta 1910, como consecue ncia de
la dedicación inte gra l de las actividades pro
ductivas de la región a la recolección de
látex, faltó durante ese período todo ali
mento fresco . Hoy qu edan apenas pequeños
focos endémicos de beriberi, como el del
delta del Orinoco en Venezuela, (35) y los
de ciertas zonas de la monocultura azucare
ra. donde la enfe rme dad es llamada mal de
la mi el, o "enfermedad de los ingenios". En
la r egión brasileña del ma íz, casi no existe
la pelagra porque aquél cere a l es consumi
do invariablemente con leche y un poco de
carne.

En cambio, en la zona Venezolana y el
nordeste argentino las lesiones cutáneas pe
lagrosas son mucho más frecuentes. En Bo
livia, a pesar de ser defi ciente la absorción
de vitaminas en un 90% de la población (36)
el Dr. R. Passmore, técnico de la Interna
tional Children's Emergency Fund. que exa
minó a centenares de niños bolivianos, no
en con tró un solo caso de avitaminosis de
los gr upos A, B, y C clínicamente eviden
ciados (37).

En cambio, los caso s frustrados o laten
tes, qu e se manifiestan por la inapetencia,
la fatiga, los estados anémicos, etc., son muy
com unes. Tanto el escorbuto cuanto el ra
quitismo son manifestaciones raras en el
conti nente suda me ri cano. Sólo se encuen-

(34) JOSUE DE CASTRO. Met abolismo dos sals,
mlnerals , etc., nos troplcos, op. cit .

(35) Informe presentado a la primera Conferencia
Latinoamer ican a de Nutrición en 1948.

(36) G. souto, D. Efron y N. Ness , op . clt.
(37) R. Passmore, Nutrltion and he alth In Chlldren

in Five countrles in South Americi\.
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tran runos con ti picas manifestaci ones de
raquit ismo en Chile, donde el cl ima es tem 
plado o frío, y en el a ltipla no de Bol ívía.
Según opina el Dr. P assm ore, el r aquitis
mo, en Bolivia, sólo afecta a las cria t uras
de menos de un a ño de edad, la s cua les se
curan espo ntáneamente, cuando em piezan
a caminar y exponen la piel a las radia 
cion es ultra-violeta del sol. Tales son, en
rápido bosquejo, la s caract er ística s de la
alim en ta ción y del estado de n ut r ición de
los gru pos humanos que pueblan este sec 
tor geográfico.
Sector B (de subnutrició n discr eta)

En es te se ctor B, las cond icion es de la
alim en tación son ap r eciablem en te m ej ores
que las del sector de ha mb re crónica, pero
es tá n lejos de se r condiciones perfectas. Su
relativa superioridad ali me ntaria, der iva de
múltiples fac tores : se trata"de la par te más
r ica del conti ne n te, donde se concent ra su
mayor actividad económ ica . El segmento
brasileñ o de este se ctor, a unque r epresen
ta apenas un tercio de la exten sión del te
rritorio nacional, engloba el 80% de la ca
pacidad económica de toda la na ción y pro
du ce más del 50% de los alimentos con su
midos en el País. La zona argentina que fi 
gura en es te sector - la: región llamada de
la Pampa húmeda del litoral- comprende
solame n te un 21% del territorio argentino,
pero en ella se concen t ran el 68% de la po 
biación el 82% de las actividades económicas
y el 85% de la pr oducción a grtcola del país.
La pro ducción individual, la capacidad adquí 
sitiva y el sta ndard de vida en este sector,
- do nde se encuentra n las tres grandes m e
trópolis Industriales sudamericanas: Buen os
Aires, Rí o de Janeiro y San P abl o, to da s ellas
con poblaciones de la escala de m illo nes de
ha bi tantes, son mucho más elevados que en
las regiones comprendidas en el sec tor A.

P or ejemplo la producción per capita en
el sur del Brasil es 10 vec es m ayor que en
el ex tremo nor te. Abarca tam bién est e sec
tor la más densa re d de transpor tes del
con ti nente . En el mi smo vive n poblaciones
de un nivel educa cional más alto. Yesos
fac tores son de gran importancia en cuan
to se ref ieren a una a lim en tación racional.
y no debem os omitir el hecho de qu e, en es
te sec tor, el su elo y el clima .son m ás pro
picios para la agricultura: y la ga nade r ía .
AlU se conc en t ran la s tropas m ás grandes
de bovinos, ovinos y porcinos del continente .
Este conjunto de factores favorabl es, de ter
mina, naturalmente, la circunstancia de qu e
no ex iste n deficiencias cuanti ta tivas en el
régimen alimenticio de es te secto r . E n una:
investi gación realizada en la ciuda d de R io
de Janelro, antes de la última guerra, en
contram os un cons umo medio dia rio de cer
ca de 2.800 calorías (38 ). El pr ofesor Eseu-

(38) J . BARROS BARRETO, JOSUE DE CASTRO Y
ALMIR DE CASTRO , Inquérlto sobre as con-
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dero cal culó en 3.000 calo r ías el con sumo
medio de los obreros de la ciudad de Bu enos
Aires.

Otro aspecto que expr esa la rela t iva su 
perioridad de la alimentación en est as zonas
es el cons um o mucho mayor de alimentos
protectores. El cons umo de carne oscila en
t r e 70 kilogramos en el sur del Brasil, 111
en el Uruguay, 115 en el Este del Paraguay
y 136 en la Argentina. La leche se consume
en propo rción media de 135 litros en los pa í
ses del Plata y en ca nti dad más modesta
en la zona brasileña. P ero el con sumo de
fru tas es más acentuado en el su r del Bra 
sil (65 kilos) y m ás moderado en la Argen
t ina (59 kilos), el Uruguay (48 kilos) y el
Paraguay (30 kilos ). Concibese fácilmente,
ante tales índi ces, que las ca rencias en pro
teínas son excepcionales en este sector
.y sólo se o b s e r v a entre la s po
blaciones m ás m iserables que viven en los
slums urbanos como verdaderas poblacio
nes marginales. En cuanto al abast ecimien
to en minerales y vitaminas, la situación
es menos favorable , En innumerables sub
regiones, podrán observarse deficiencias par
ciales en calcio, hierro, yodo y vitamlnas de
los grupos A y B. Varios hechos confir man
este acerto : en una investigación r ealizada
en 1933-1934 en tre 50.000 escola res de la
Provincia de Bu enos Aires, se obse rvó que
un 81% presen taban car ies denta rias. Ha
ce 10 años el senador argen tino. DI'. Al
fredo Palacios, denunció ante el sena do de
su país el he ch o de qu e 30.000 niños de Bue
no s Aires se ve ia n im pedidos de concurrir
a la esc ue la por su es ta do de desnutrición.
(39) En un a investigación efectuada "en el
Uruguay por el Dr. Bauzá se compr obó que,
entre 5.000 niños de 21 departamentos del
país, un 21% presen taba señales inconf un
dibles de sub nutrición . (40) Si bien es excep
cional el r aquitismo en el sec tor tropical del
continente, en la zona templada apare ce con
gran f recuencia. Así en el Uruguay, según
Carrano y Bazzano, de 15 a 18% de los ni
ño s ho spi tal izados en Montevideo presentan
signos de raquitismo.

La falta de yodo es quizá la más espec
tacular en est e sec tor . En todo el territo
rio brasileñ o al oeste del m acizo montañoso
de la Sierra del Mar, el bocio endémico a 
parece en a lt a proporc ión : en el municipio
del estado de Minas Gerais se ha observado
una frecuencia de 44% en la población es-

dicoes de allmentacao popular no Distrito Fe
de ra l, en Bol etlm do Ministerio de 'I'rabalho,
Indust ri a e Com er cio , Enero, 1939.

(39) PEDR O ESCUD ERO - Etude économlque de
I' ollm entatl on de I'ouvr ler de Bueno s Aires ,
Rev . Su r-Am érlca ine de Med. e t Chirugie, N.
3. mar zo de 1933.

(40) ALFREDO L, PALACIOS, La defen sa del va
lor humano, Bueno s Air es , 1939.
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colar (41) y en la s inmediacion es de la ciu
dad de San Pablo, una frecu encia del 60%
(42 ) .

Mediante esta rápida síntesis se comprue
ba que la ali men tación, en tod as la s zon as
de los sector es de la América del Sur es
defectu osa , con fallas más o m en os gra~es,
Tal def icien cia a limenta ria constituye sin
d uda un o de los factores de inferi oridad de
las poblaciones de este con tinen te. Los altos
índices de m or tal idad gene r al de mortalidad
infantil y de mortalidad a c~nsecuencia de
ciertas enfe rmedades infecciosas, t al es co
mo la tuberculosis, obse rvados en estas zo
na s, son en últi mo a nálisis manifes ta cio
nes indirectas de ese estado de su bnutrici6n
cr ón ica , Los índi ces de mortalidad ge neral
en la América del Sur, son, en pro me dio,
dos veces más alto que los de la América
del Norte. Los de mortalidad infantil son
de los más altos del mundo: 277 por mil en
Bolivia, 335 por mil en el no roeste a rgen ti
no. La tuberculosis figura cas i siempre en
los primer os pue s tos entre las causas de
mortalidad en los paises sudamericanos y
en ciertas zonas alcanza un total 10 veces
superi or al prom edio de mortalidad por ca u
sa de ese mal en la América del No rte, (43)

CAUSAS DE LA SUBNUTRICION 'f[ DE1L
HAMBRE EN LA AMERICA DEL SUR.

E sta ne gra situación alimentaria en la A
m érica del Sur es la con secuen cia de un
conj unto de fac tor es tanto de orden natu
ral como de orde n cultural , predom ina ndo
sin embargo, en forma ind iscuti ble los de
la segunda categoría. Ent re los fact~res na
turales, pode m os subrayar la relativa ex i
güidad de las t ierras dotadas de condicio
nes propicia s para la explotacl ón agrtcola
en el sector A, en que los sue los, en su ma 
yoría , tienen te nde nc ia a la la terización
tropical, de modo que su aprovechami ento
se reduce al cultivo de vege tales pro duc to
res de ca rbohidrato s: caña: de azúcar man
dioc a , maiz y a rr oz. Aun cultivand'o esos
productos, el rendimiento de dichos suelos
es casi siempre in ferior al de las tierras de
las regiones tem pladas. Mientras una hec
tárea de tierra, en el Brasil, produce en
promedio 1.000 kilogramos de maiz y 1.500
de arroz, en idéntica superficie de los Esta
dos Unidos se obtienen rendimientos respec
tivos de 1.600 kil ogramos. (44) Además, los
sue los t ropicales están muy expuestos al fe
nómeno de la erosi6n, lo cual provoca una
disminución vertiginosa de su r endimiento

(41) In forme presentado a la Primera Conferencia
Latinoam ericana de Nut rició n,

(42) Alvar o Lobo, bocio endémico e doenca de Cha 
gas , o Hospital, junio de 1942.

(43) Arruda Sampalo , as pectos do bocio endé mico
na infa ncia e na adolescenc ia, 1944.

(44) G. SOULE, D. Ef ron y N. NES S, op, ci t.
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agrícola en el curso del t iem po. Por otra
parte, el clima suda m eri cano, con su exce
so de lluvias en ciertas zonas com o la ama..
zóníca , o con su escasez e irregularidad en
otras, como la región sem iá r ida del Nordeste
bras ileño, la s ti er ras de la's cos ta s del Ecua
dor y el Perú y el desierto de Atacarna en
el Norte de Chile, tor na un tanto difícil la
agrlcultura en gran parte del terr itorio de
este con tinente. Pero debemos reconocer
que las lim itaciones imp uestas por estos
factores naturales están lejos de de termi
nar y justificar la existencia de la subn u
t~ición y el hambre en es ta regi6n. No e
x íste una sola exten sión de tierra en el mun
do que no posea sus com a rcas es té r iles, ya
que un cálculo mundial considera a penas
aprovechable el 50% de lo s suelos del pla
n~ta (45) . En la Am érica del Sur, a unq ue
dispersas e irregularmente distríbu ídas e
xisten innumerables porciones de suelo~ de
buena calidad, capaces de producir -si se
culti van- lo suficien te para alimentar a
upa población numéricamente muy su pe
rror a la actual. Calcúlese que por lo menos
un 25% del sue lo sudamer ica no pu ede a
provecharse para alguna especie de cultivo'
sin embargo, su util izac ión actual no pas~
del 5% . A pesar de su baja densidad demo
grá fica, la América dei Sur posee apenas
1,5 acres cultivados por persona, mientras
los Estados Unidos de Norte América', po
seen 4 acres y la Rusia Soviética 2 acres.
(46). Com pruébese, pues, que SOn más bien
de orden social que de orden natural los fac
tores que . deter~inan la preca ri edad y la
escasez ali men taria en es te con tinente.

El hambre reinante en las tierras suda
mericanas es una consecuencia directa de su
pasado h istórico : de la historia de su ex ..
plota ción colonial de t ipo mercantil, des..
plegada en cic los sucesivos de economía des
tr uc tiv.a o, por lo m en os, desequilibradora
de la Integridad eco nóm ica del continente:
el ciclo del oro, el cicl o del azúcar, el cicl o
de las pedrerías, el ciclo del café, el ciclo
del caucho. Durante ca da uno de esos ciclos
vemos a una región entera íntegramente
absorbida por la m onocultura o la: monoex 
plotación de un producto, descuidando todo
lo demás y mermando de es ta su erte las
r iquezas naturales y las posibilidades de a
ba stecimiento de la regl ón. El caso de la
monocultura de la caña de azúcar en el
Nordeste brasileño es harto ilustrativo. En
esa zona, una de las pocas regiones tropi
cal es de suelo realmente fértil y clima pro
picio par a la agricultura, recubierta origi
nalmente por Un r evestimiento forestal su
mamente rico en árboles frutales, encon
tramos hoy una de las comarcas de hambre
del contine nte, a con secuencia de la absor-

(45) Plerre Gou rou, Les pays tropicaux , Parls , 1947
(46) Fo od an d Agr lculture Organlzatlon , World

Foo d Survey , 1946.
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bente y autorágíca industria azucarera que
acapar ó todas las tierras disponibles y las o
cupó enteramente con plantaciones de caña.
La ausencia de cultivos de frutales, verduras
y legumbres, asi como de cría de ganado en
la región, provocaron un gravísimo proble
ma alimentario en un lugar del mundo qu.e
podría disponer de una infinita variedad de
alimentos si su explotación económica se
hubiera orientado hacia la policultura;

Intimamente ligado con este tipo de ex
plotación agrícola colonial que tiene a la
producción de artículos para la exporta
ción -üash Cl'OPS-, está el fenómeno del
latifundio agrario. Monocultura y latifundio
constituyen dos de los mayores males del
continente: traban de un modo terrible su
desarrollo agrícola, y por consiguiente, sus
posibilidades de abastecimiento de alimen
to s. Algunos datos estadisticos acerca de la
propiedad te rritorial en varios paises su 
damericanos demostrarán cabalmente esta
situa ción : en la provincia de Buenos Aires,
con una población de 3.500.000 individuos,
un puñado de familias aristocráticas -320
apenas- acaparan cerca del 40% de las
tierras. (47) En otra provincia argenti
na, la de Santa Fe, encontramos 189 lati
fundios, cada uno de ellos con una superfi
cie media de 62.000 acres. En el valle cen
tral de Chile, donde se concentra el grueso
de la producción agricola del país y el 80%
de su población, la institución del latifundio
permanece indestructible hasta hoy. En la
provincia de Curicó, 437 grandes estableci
mientos rurales absorben el 83% de las tie
rras, quedando apenas un 17% del territo
rio provincial para las 5.937 propiedades pe
queñas de esa provincia.

En Brasil, con un territorio 15 veces ma
yor que el de Francia, y con idéntica po
blación, posee un número de propiedades
dos veces menor (1.900.000 en el Brasil y
4.000,000 en Francia>. No falta razón para
que sólo se cultive el 2% d91 territorio bra
s ileño y sólo el 1% esté dedicado a la pro
ducción de alimentos (48).

El desequilibrio regional de la producción,
que en cada país se reduce casi exclusiva
mente a una pequeña superficie, como ya
lo señalamos anteriormente, y la falta de
medios de comunicación entre los diversos
islotes económicos, constituyen otros facto
res de ser ia agravación del problema del

(47) G. SOULE, D, EFRON y N, NESS, op. cít .
(48) JOSUE DE CASTRO, Geografía del Hambre,

Buenos Aires, 1950.
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abastecimiento alimentario de la s poblacio
nes sudamericanas.

A es tas causa s principales se asoclan o
tras, como por eje m plo, la falta de conoci
miento, por parte del pueblo, de los funda
mentos de la higiene a lim enta r ia , o bien la
ola de inflación que se ha producido des
pués de la guerra. Todas esas causas coope
ran en el sent ido de mantener la deplorable
situación alimentaria r einante en la región.

En sintesis, podemos afirmar con con
vicción que las principales causas del ham
bre y subn ut r ición en la América: del Sur,
son, todas ellas de orden social y se resu
men así:

l)-El régimen agríccla sudamericano, de
tipo semicolonial, a base de explotación feu
dal del suelo, utilizando procedimientos ar
caicos y de manifies ta tendencia a la mono
cultura: latifundista, presenta un coeficien
te de produccIón alimentaria muy inferior
a las necesidades biológicas de la población
regional.

2)-Por falta de una red ad ecuada de vias
de comunicación, la in existencia, en la región,
de medios de transporte suficientes y téc
nicamente equipados para los alimentos pe
recederos, así como el desequilibrio regional
completo de la producción, constituyen se
rios obstáculos para la circulación de los
alimentos, desde sus centros de producción
hacia las principales zonas de consumo.

3)-EI absoluto desconocimiento, por parte
del pu eblo, de los fundamentos de la hi
giene alimentaria, del valor nutritivo de los
productos alimenticios, de los procedimien
tos adecuados para su conveniente produc
ción, conservación y preparación torna
siem pre precario el rendimiento útil de los
alimentos.

4)-La producción insuficiente, la circu
lación deficitaria, los malos hábitos alimen
tarios debidos a la rutina deformadora del
sano instinto nutritivo, los tabús y las in
terdicciones alimentarias de todo orden y,
finalmente, el limitado poder adquisitivo de
las masas -para cuyo presupuesto domés
tico son ínacceslbles los costos de los ali
mentos protectores--, todas esas causas e
conómicas y sociales, operando conjunta
mente, hacen que los tipos de alimentación
de uso corrientes en la América Latina sean
de los más precarios del mundo.

"Estudio realizado especialmente por en
ca rgo de la: UNESCO, por Josué de Castro".
Apéndice de la "Geografía del Hambre".
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Es,tudio Técnico

LOS PROBLEMAS DE LA SALUD
.¡

1 •

"

"SITUACION SA NITARIA E N LATINOA -
MERICA

Lo s estados ca renciales de la 'l nutrición
con stituyen Un importante problema' de sa 
lud pública .en muchas partes. La avitamino
sis y otras enf ermedades del metabolismo
facilitan ' cierta: información sobre este im-."

1

portante problema. Las gastr iti s, en teritis,
a sí com o la influenza y la neumonía son la s
principales causas en ca si todos los países.

Se señalan. a continua ción las cinco , prin
cipa les causa s de muerte en niños de 5 - 14
años de edad, y tasas por 100.000 habitan-
tes .en las Américas, 1956. (,,) . l~

' .- - • - _ • • _ _ . - _ _ o _._~__•• _ _ • • • • • _

. ,
~ .__.- - - - - - ----' - - -- - - ._- ---.. ._-~ .. '-- - - - -. - ,- ------,- -- - "---- - - ::---

3.155 r' 87 .5
.ll.

" " "
, :

670 18 .6

233 6 .5
226 6.3

156 r 4 .3

127 3.5

"

r . " '1

387 149.0-
1

594 ' 265.1

89 39.7

53 23.7
50 22.3
50 22 .3
34 15.2

AREA Y CAUSAS DE LA MUERTE

ARGENTINA (1) Todas
ías causas

Accidentes, enven enamien
tos y violencias

Enfermedades del ap ara 
to circulatorio

Influenza y neumonía
Tuberculosis, todas las for.-

mas ' "
Méningitih no meníngocó
• sica

' !

BRASIL (2) T odas las cau- .
sas

Accidentes
Influenza y neumonía
Tumores maligno s
Gastritis y enteritis '
Tuberculosis, todas las for..

mas

COLOMBIA T odas las cau
sas

1.566

309
168

,122
'109

93" ,

9 .044'

TASA

152.6

ao.i
16.4
11. 9
10 .6

9.1

AREA Y CAUSAS DE LA MUERTE

eO$TA RICA Todas la s
ca)1sas

Accidentes
Castrttis y en teri tis
Infestación por helmintos
An emias
Influenza y neumonía

CHILE Todas la s causas

Influenza ,y neumonía
Accidentes
Tuberculosis, todas las for

m 8.S
Tumores m ali gn os
Enfermedades del corazón

ECUADOR (3) Todas las
causas ~j r.

Accidentes r ,

Tuberculosis, todas las for-
m as

Gastritis y enteritis
Influenza y n eumonía
Enfermedades del corazón

N'

47
35
30
28
17

2.139

467
. 41~

182
85
70

TASA,

"18.1:
11:f. 5
11 .5
.10-8

6 .5

I
134,8

29.4
26:2

11.5
5.4
4 .4

Accidentes
Influenza y neumonía
Gastritis y enteritis
Infestación por helmintos
An emias

904 2'7.0
621 18 .5
619 1,8 .5
574 17 .1
368 , n .o

EL SALVADOR (4) Todas
la s causas

Gastr'iti s 'Y ente ritis

2 .325 414.5

325 57.9

(") Clasiñcac íón Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de ' Defunción.
Organizaci ón Mundial de la Salud, Gin ebra , 1948.

(1) 1953
(2) Distrito Fed eral y siete Cap itales de Est ado
(3) 1955. Capita les de Provin cias. Las 'tasas se 'basan en una població n ca lculada por la OSP (Oficina

Sanitar ia Pan amerlcana) .
(4) 1955
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AREA Y CAUSAS DE LA MUERTE N9 TASA AREA Y CAUSAS DE LA MUERTE N. TASA

Avítamínosos y otras en
fermedades del metabo
lismo

Paludismo
Accidentes
Infestación por el helrnín

tso

GUATEMALA (5) Todas
las causas

Gastritis y enteritis
Paludismo
Infestación por helmintos
Influenza y neumonía
Disentería, todas las for-

mas

MEXICO (6) Todas las
causas

Gastritis y enteritis
Influenza y neumonía
Paludismo
Accidentes
Sarampión

NICARAGUA Todas las
causas

Paludismo
Accidentes
Infestación por helmintos
Influenza y neumonía
Fiebre páratifoidea y otras

infecciones por salmo
nellas

PANAMA Todas las cau-
sas

Accidentes
Influenza y neumonia
An emias
Infestación por helmintos
Paludismo

PARAGUAY Toda's las
causas

Accidentes
Influenza y neumonía
Ga stritis y enteritis
Infestación " por helmintos
Dis entería, todas las for-

mas
Tumores malignos

PERU (7) Todas las cau
sas

(5) 1955
(6) 1955
(7) 1953

146
106

93

86

6.009

902
747
724
594

449

23.025

4.070
2.747
2.154
2 .091
1.352

538

82
59
35
29

28

474

52
36
29
25
21

342

37
27
20
11

10
10

5 .131

26.0
18 .9
16.6

15.3

725.2

108.9
90.1
87.4
71.7

54 .2

294.4

52.6
35.1
27.5
27.7
17.3

156.0

23 .3
16 .8
10.0
8.2

8.0

210.7

23.1
16.0
12.9
11 .1

9 .3

78.0

8.4
6.2
4 .6
2.5

2.3
2.3

241.3

Influenza y neumonía
Tosferina
Tuberculosis, todas las for

mas
Accidentes
Meningitis no meningocó

sica

REP. DOMINIC. (8) To-
das las causas

Paludismo
Gastritis y enteritis
Influenza y neumonía
Accidentes
Anemias

URUGUAY (9) Todas las
causas

Accidentes
Tumores malignos
Suicidios y lesiÓn infligida

así mismo
Influenza y neumonía
Fiebre reumátíca

VENEZUELA Todas las
causas .,

Accidentes
Gastritis y enteritis
Influenza y neumonía
Avitaminosis y otras en-

fermedades del metabolis
mo

Tuberculosis todas las for
mas

PUERTO RICO (10) Todas
las causas

Acdidentes
Gastritis y enteritis
Influenza y neumonía
Nefritis y Nefrosis
Tuberculosis todas las for-

mas

TRINIDAD Y TABAGO
Todas las causas

Accidentes
Influenza y neumonía
Fiebre reumática
Anemia
Tumores malignos

(8) 1955
(9) 1955
(lO) 1955

1 .051
450

361
310

132 ¡

1.167

115
65
58
56
46

246

64
27

,} 3
11

9

2.810

369
142
129

93

84

540

102
53
36
32

27

161

34
14
12
10
8

49.4
21.2

17.0
14.6

6 .2

172.0

17.0
9.6
8 .5
8 .3
6 .8

195 ..1

25.6
9.9
9 .0

.,.
. .6 .5

:5 .8

8'9.6 ,

16 .9
8 .8
6 .0
5 .3

4 .5

98 :9

20.9
8.6
7.4
6 .1
4.9
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DE SALUD.
DOLARES .y EN

1957

LOS SERVICIOS
NACIONAL
AMERICAS

TOTALES DE
MONEDA
EN LAS,

PRESUPUESTOS
POR PARTIDAS. EN

E. U. A.

Moneda Nacional Dólares
E. U. A.

Moneda Nacional Dólares
E. U. A.

- - - ---- -._- - - - ---- - - -_..

5.050 .663
PERU

95.962.603

REP. DOMINICANA
4.406.698 4.406.698

URUGUAY. ,. .
173.923 .735 e 42.420.423

1
, '

VENEZUELA
262.718 .774 . 78 .423 .514

GUAYANA INGLESA
5.894 .176 ' 3.467.162

GUAYANA FRANCESA
535.472.786 1.529.922

PUERTO RICO
25.931.028

TRINIDAD Y TABAGO
12,540.499 ' 7.376.764

"

5.197 .678

29.881 .786

21.752 .457

21.193.571.

} 1. 460.226.

"1
9 .114.187

11 ."
PANAMA

9.114.187

EL .sALVADOR
5.201 .898 2.080.758

GUATEMALA
2.099 .695 . (,", 2 .099 .695

HONDURAS
9.536 .Q87 i 4 .771 .884

I

MEXICO
373.522.323 ".

CUBA
21.752 .457

BOLIVIA
11.535.997.590

COLOMBIA
127.161.425

COSTA RICA
34.564.556

11

TOTAL DE NUMERO DE HOSPITALES EN

LAS AMERlOAS - 1957

Argentina 689, Boli via 80, Brasil 2.352, Co
lombia ' 502, Costa Rica 43, Cuba 84, Chile
224, Ecuador 67, El Salvador 23, Guatema
la 43, Haiti 26 Honduras 21, México 448,
Nicaragua 26, Panamá , 21, .Paraguay 130,
Perú 186, República Dominicana 66. Uru
guay 62, Venezuela 268, Puerto Rico 129,
Trinidad y 'I'abago 18, Zona del. Canal 4.

Muchos de los casos de enfermedad trans
misibles que se mencionan ' se podrtan pre
venir. Enfermedades tales como la viruela,
la tos ' ferina, y la difteria pueden prevenir
se mediante la vacunación. En consecuencia,
esta informaci ón es interesante porque in
dica las enfermedades que necesitan una
acción inmediata, mediante técnica de fá
cil aplicación. así 'com o las que requieren
programas de diagnóstico y tratamíento en
conjunción con 'program as encaminados al
saneam ien to del medio.

ENFERMEDADES TRANSMISUBLES

'Es evidente que las enfermedades trans
misibles figuran entre las causas principa
les de muerte en la población en general
y especialmente, en la infancia y en la ni 
ñez. Dada la importancia de estos probls
mas, se ofrecen datos relativos a 19 enfer
medades transmisibles. que por' lo general,
son de declaración oblígatoría en los pai ses
de las Américas. '

Difteria. Aunque las tasas de casos de dif
teria continúan disminuyendo en varios paí
ses y otras áreas de las Américas, en 1956
hubo 8 países y un área con 'tasas de más
de 10 por 100.000 .habítantes. La difteria, en
fermedad que puede prevenirse, continúa
manifestándose en casi ' todos los países de
las Américas. (11)

(11) Argentina, (10.7) Brasil (28.7) Colombia (10.8)
Costa Rica (13.2) Chlle(16.2) Ecuador , (14.1)
República Dominicana (12.1) Venezuela (23.5)
Trinidad y Tabago (11.4).
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Encefalitis infecciosa aguda, Aunque los
datos obtenidos sean incompletos, los ca sos
notificados indican que el problema existe
en determinadas zonas y que se ha identifi
cado. En general, las tasos de casos de esa
enfermedad son bajas, pero el hecho de que
por lo menos una de las formas de esta en 
fermedad se haya diagnosticado en 20 pai
ses y otras 8 áreas de las Américas en los
a ños de 1953 a 1956, pone de manfiesto que
la encefalitis infecciosa aguda, cada una de
cuyas formas es causada por un virus espe
cífico, es una enfermedad que debe tener se
en cue n ta al investigar I y diferenciar las a
fecciones causadas por virus.

Escarlatina. Los casos notificados de es ta
enfermedad fueron muy pocos.

Fiebre amarilla. De 1953 a 1957 se notifi
caron casos de fiebre amarilla 'en: Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Gu atemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Pepú, Ven e
zuela y Trinidad. Todos los ca sos notifica
dos fueron de fiebre amarilla selvá tic a, con
excepción de tres casos de fiebre amarilla
urbana en Trinidad en l!:l54. Durante este
perlado se notificaron 271 casos , mortales,
55 no mortales y 3 sin especificar. Los casos
no mortales fueron los siguien tes : En Boli
via 7 en 1953 , 1 en 1956, y 6, en 1957; En
Brasil 9, en 1954, 6 en 1~55; ' en Guatemala
3, en 1957, en Panamá 1, en 1957; en Perú
6, en 1954 ; en Trinidad. 14, en 1954; en Ve
nezuela 2, en 1957. Además de los casos hu
manos notificados, se enc on t ra ron pr ue bas
de la existencia de la fiebre amarilla en los
monos, en Guatemala y Honduras en 1956 y
en Guatemala y Belice en 1957.

En 20 áreas se cumplió una labor de va
cunación contra la fiebre amarilla que
asciende a más de dos millones de vacunas,
efectuadas en 1956. La erradicación del Mos
quito Aedes Aegypti de las' Américas, es uno
de los cuatro programas de erradicación
que se viene llevando, a cabo. f

Fiebre tifoidea.-Las tasas ~e , casbs ' y dé
funciones por fiebre tifoidea continúan sien 
do elevadas en vanos.países. (12)" En 1956
las tasas de los casos de esta enfermedad
ex cedieron de 50 por 1<;>0.000 hs: 'en Colom
bia, Chile, el Salvador, ' Perú, "puayana Bri
tánica, Guayana Francesa. El número total
de casos de fiebre tifoidea continúa siendo
muy elevado, habiéndose notificado 39.920
casos en 1953, 40.219 en 1954, 44.440 en 1955
y 42.432 en 1956. Para prevenir 'esta enrer- :
medad se requiere dedicar una mayor aten
ción al saneamiento y especialmente a la
ampliación y mejoramiento del abastecimlen..
to de agua.

- --- )"
(12) Colombia (108,3) Chile (63,3), El Salvador

(74,7). Perú (115,7), Gu ayana Británica (103.9),
Tasas por 100.000 habitantes , 'en 1956.
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Frambesilt.-Es una treponematosis no ve
nérea, y fue notificada en ocho paises y en
14 áreas de las Américas. Se trata: de una
enfermedad que puede er r adica rse mediante
la aplicación de los métodos con ocid os. En
Haití, en donde se vien e llevando a cabo
un programa de er ra dica ción, el número de
cas os notificados se redujo de 82.735 en 1950,
a: 1.074 en 1956. Las acti vidades de vigilan
cia continuarán en Haití hasta que la en
fermedad esté totalmente erradicada. La
er radicaci ón de la frambesia es uno de los
cuatro programas de er r adicaci ón que se
lle va n a cabo en la s AmérIcas de acuerdo
con las disposiciones de la OSP. ·OMS.

Infecciones meningoc6cicas.--Se notifica
ron casos de meningitis meningocócicas en
ca si todos los países y áreas de las Améri
cas, las tasas de esta enfermedad en 1956
excedieron de 2 por 100 .000 habitantes, sólo
en 5 paises y en otras cinco áreas. (13).

La lepra. Continúa presentándose en casl
todos los paises de las Américas. En un
país y en otras cuatro á reas (14) el numero
de casos nu evos notificados en 1956 excedió
de 10 por 100 .000 habitantes; Aunque en al
gunos paises y otras áreas han disminuido
los casos notificados, en unos ·pocos se pro
dujo aumento durante el período 1953-1955,
en relación con el período de 1950-1952. El
número de casos conocidos lepra en las A
méricas, excede de 100 .000. Hay casos en
cas i todos los países y otras áreas. Su nú
mero es eleva do y pudiera ser el doble. Aun
que en muchos lugares existe por lo menos
un leprocomio la segre gación se aplica solo
a una redu cida proporción de enferm os, Con
la introducción de las nu evas drogas es po
sible t ratar a un número mayor de pacien
tes mediante la enseñanza clín íca y aisla
miento en ,el hogar. Se desarrollan activos
programas dé control a base del tra ta mien 
to ambulatorio de los ca sos de lep r a.

Paludismo. Aunque la notificación de ca
sos de paludismo es incompleta en muchas
áreas, la s tá sas indican qué en es te período
(1953 ,·1957), el paludismo -constit uy ó uno de
los principales problemas de salud públi ca . A
pesar de la notificación incompleta, los casos
nuevos de paludismo notificados en las A
méricas en 1956, ascendieron a cerca de
600.000. (15)

(13) Brasil (3,8); Colombia (6,4), Guatemala (2,1)
Venezuela ' (4,2) ; Guayana Británica (6,5), Zo
na del Canal (8.0) .

(14) Paraguay (25,6), Guayana Británica (23,3), Gua
yana Francesa (68,3).

(15) Colombia (586,8), Co sta Rica (139.6) , El Salva
dor (201.7), Guatem ala (591,9), Haltl (285,1),
México (109,2), Pan amá (383,1), Perú (189,3),
Belice (369,3), Guayan a Francesa (484,6) , Tasas
corresp ondientes a 1956 por 100.000 habitantes,
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Peste. Durante el periodo de 1953-1957,
sólo se notifica ron casos de peste en 5 paí 
ses de la s Américas : Bolivia , Brasil, Ecua
dor, Perú y Venezuela. Los programas en
ej ecución san los sig uien tes : en el Brasil la
campaña contra la peste se desa r roll a en
la zona potencialmente endémica que a ba r
ca 160 m unicipios en los Estados de Cear á,
P ernambuco, Alagoas, Bah ía , Rio de Janei
ro, Sao Paulo, Minas Geraís y en el distri to
Federal ; en el Ecuador el programa se en
cam ina ' a la eliminación de resorvor ios y
vec tores, especialmente ' en las zonas r ura
les de infección endém ica; en el P er ú solo
'hubo que atender, eh 1956, brotes esporádi
cos de la enfermedad ; y éri Ven ezuela ' el
prog rama tiene por objeto círcunscrlbir la
en zootia para ev it ar que se propague a otras
zonas del territorio na cional.

Potíomtelltts. D esde 1947 se ha experi
mentado un notable aumento en el nú mero
de casos notifica dos de poliomi elitis. Se no
tificaron brotes de la enferm edad, COn ta 
SUs sup eriores a 20 por 100.000 habitantes
en la Argentina, Costa Ri ca, Ur ug ua y y T ri 
n idad . E n al gunas áreas de poca población,
como la Guayana F ra ncesa y la Zona del
Ca nal, se observaron también elevadas ta 
sas. El a umento ge ne ral de ca sos noti fica
dos de esta enfermedad a partir de 1947,
p uede atribui rse a va r ios fac tores, tal es co
m o el m ejoram iento del sistema de notifi
ca ción y un a mejor iden tificación de la en
fermedad , así ' como al hech o .de que haya
'ocurrido un mayor númer o de casos para
liticas. 'La tas a corr éspondíento al periodo
de 1956-1957, en ' Amér ica Latina calculada:
a base de los casos conocidos m ediante una
noti fica ción incompleta, a sí como te niendo
en cuenta que en cinco ' de' 'los paises los da
to s se r eferhi n solamente a la s áreas de no
t if icac ión, no excedió de 1,5 po r 100.000 ha
bitantes. Sin embargo .el ,cons ta n te au m en to
de los caSOG notíñcado s I en a lg unos pai ses
y los brotes de. la enfer me dad en otros, die
r on por resultado tasas superíores ja 4 por
100.000 habitantes en los .a ños 1953-1956. La
ta sa m ás elevada de 8,3 por 100.000 habi
.tantes en 1956 se debió en gra n parte a la
epide mi a suf ri da en' la ' Argentina. L os da
t os provisionales correspondientes a 1957
r evelan una tasa de 3,9 por 100.000 habí ..
t a ntes para. t odas las Américas, can ex clu ..
sión !de la dél nor te. En '14 paises, o sea en
dQs terc ios de los 'qu e informaron se notifica
ron por lo menos 10 casos y más del' 70%
ocurrieron en niños menores de 5 años. La
vacuna ant í-poliomlelt tica (Salk u ot ras va
cun as de vir us m uerto) se u tilizó par lo m e
nos en 11 paises en 1956.

Rabia. Durante el período de 1953-1956 se
no tifica ron casos de rabia' en 15 paises y otras
dos áreas de América . Aunque su número
es re ducido se necesitan pro gramas activos
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para' evit a r qu e se produzcan brotes de es 
ta enfe rmedad morta l.

Sarampión. Su n úmero va ri a de un año
a otro, produciéndose ep idemias ca da dos
o tres a fias . Las tasa s de morbil idad de sa 
r amplón sig ue n sie ndo elevadas. (16)

smus. En el per íodo 1953-1956 la sif ilis
era noti ficada en casi todos los paises y o
tras áreas de las am érlcas . Las tasas de es
ta enfermedad en muchos paises indican
que la: sifilis consti tuye un im portante pr o
blema de ,salud pública. En a lgu na s partes,
tales como el Salvador, Cuatemala, NIca
ragua, Pana má, Venezuel a, Beli ce y Puer
to Ri co las tasas pa recen r efleja r un cons
ta n te descenso. (17)

r
Tifus. Durante el período 1953-1957, se

notificó tifo ep idé mic o (transmitido por pio
jos) en siete países de la América . (18) En
1957 se noti ficaron 746 casos, cifra que r e
presenta m en os de una tercera par te de los
notificados en 1953. Además, en el mism o
período, se t rans m itió t ifo endém ico (t ras
mitido por pulgas) en 8 de est os paises. (19)
En 1957 se noti ficaron 1.048 ca sos de tifo
en dém ico en ocho pa ises y otras dos áreas
de las Améri cas sie ndo la cif ra correspon..
diente a 1956 pa ra es ta misma forma de
tifo , de 1.126 casos. En los países que exis
te es ta en fermedad se continuaro n, en ge
ne ral, los programas de contro l. En Bolivia
se aplica DDT, en las zonas ep idém icas; en
Ch ile se cumple ' u n program a colectivo en
las zonas endém icas, mediante el cual se
procede a la ide n tifica ción, ai sla m iento y
tratamiento de los casos y ·a la de sinfec
ción de los foco s ; en Guatemala y Perú pro
gramas de vacunaci ón ; en Méx ico, aplicación
de ins ecti cidas y educación sa nitaria .

Tos ferina. Se pr esentan eleva das tasas
en muchas áreas de las Américas. (20) E n
el cua dro sobre la m or talldad infantil se vió
que esta erifermedad es una de las principa
le s causas de muerte en' algunos paises . Es
ta enferm eda d puede pre ven ir se eficazm en
te mediant e la ' adm in is tración de vacu na
pe rtusis en el periódo de la ' infancia .

111 ! , , ¡

(16) Tasas por 100.000 habitantes eh el afio 1956:
. Colombía' (429,4) 'Costa Rica (211:3) Chile

. (163,5) , El 'Salvador (268,5), ' Perú (275,1), Ve,
r . nezuela (327,0) .

(17) Tasas por 100.000 habitantes .en 1956: El Sal
vador (487.1), Haltl (231,8) . Nicaragua (156,8),
Perú (115,5), República Domlnleana (934,5),
Venezuel a (271-,5): Bellce (149,2) \ Guayana Fr an
cesa . (273,0), zona -del Cana] (431,7) ,

.(18) Bolivia , Colombia, Chil e, Ecuador, Guatema
la, México, Perú.

(19) Argentina, Colombia'; Chile, Ecuador, El Sal
vador, .Méxíco, República Dominicana, Puer·
to Rico .

(20) Tasas por, 100.000 habitantes en 1956: Argen
tina (177.6) , . Colombia (388.0) , Costa Rica
(136,9) Chile (1l 2,O), Guatemala (167,3), Mé·
xíco (1l 1;4), •'Perú ' (414,5) , Venezuela (392,9) .
Balice (121.1) Guaya na Británica (104.7) .
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Tuberculosis. El gran número de casos
notificados de tuberculosis indican que se
diagnostican y declaran a las autoridades
de salud pública ca sos .de esta enfer medad;
las variaciones y especialmente los aumen
tos del número de casos indican, probable
mente la ampliación de las actividades de
búsqueda de casos. .Se reduce la tasa de la
enfermedad en Venezuela y Puerto Rico. En
cambio el porcentaje es elevado en Bolivia
y Guatemala.

Viruela. Durante el perlado de 5 años se
notificaron casos en 12 paises. En tres pai
ses sudamericanos, Chile, Perú y Venezuela,
no se presentó ningún caso de esta enfer
medad en 1957. Las tasas de esta enferme
dad en Bolivia, (40,~), Brasil, Distrito Fe-

,1

Estudio Técnico

F0B-MACION

LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN
LATINOAIUERICA

Estudios realizados .por la Comisión Eco
nómica para Latinoamérica ·(CEP AL ) en
colaboración con la Organización Interna
cional del Trabajo, OIT, sobre la' mano de
obra calificada en Latino-América, dieron
los síguíentes resultados;

al-La rapidez del desarrollo industrial con
una existencia dada de · capital depende
en gran medida de la disponibilidad de
mano de obra calificada, desde obreros
calificados hasta -personal con facultades
administrativas;

b)-Hay relación estrecha entre I~ capaci
tación de la mano.de obra y su produc
tividad; eri , América Latina, la .escasa
productividad del grueso de la población
económicamente activa, ' obedece, eviden
temente, al pequeño "capital 'por perso
na- empleada y a la falta de formación
profesional. Esto quíera .decir que cuan
do hay gran ' escasez de "capit al es ne
cesfll'io ,' para aprovechar los ' limitados
recursos cdisponibles con .fa máxima efi
cacia, estudiar con detención la ' prod uc
tívidad real de la mano de . obra, hacer
un análisis ' cuidadoso' 'Be las causas ' de
la ínsuñclente \ produ.étiXi~Ül·d y exami
nar 10s posibles medios. -de aumentar-
la; . 11 (f r
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deral y Capitales de Estados, (8,7) Colom
bia (16,7), Ecuador (23,5) y Paraguay (5,8)
san aún elevadas. La viruela constituye
siempre un importante problema de salud
pública. En México el último caso se noti
ficó en 1951; en Chile en 1953; en Perú 1954
y en Venezuela en 1956. La erradicación aún
no se ha logrado en 7 paises de América
del Sur.

DATOS TOMADOS DEL "RESUMEN DE
LOS INFORMES CUADRIENALES SOBRE
LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LAS
AMERICAS", de la Oficina Sanitaria Pana
mericana <OSP), Oficina Regional de la Or
ganización Mundial de la Salud <OMS).
Washington D. C. Junio 1958

PROFESIONAL

c)~Él factor capacidad es también uno de
los principales problemas que deben es
tudiarse en relación con la oferta de ca
pital extranjero. Es esencial. analizar
lo para evaluar cómo puede emplearse
con mayor' eficacia el capital; no sólo
can el objeto de aprovechar mejor los
recursos internos, sino con el de atraer
el capital extranjero indispensable;

d)-Debido a la falta de medios adecuados
de capacitación profesional, el desplaza
miento cada vez mayor de la producción
activa agrícola fue más intenso hacia
el sector servicios que hacia el sector
industrial. .

Expertos latinoamericanos, ofrecieron, en
1956 a la reunión .de técnicos en 'la indus
tria siderúrgica y de transformación de hie
rro y acero cel ebrada en Sao Paulo, Brasil
bajo los auspicios de la CEPAL, varios do
cumentos sobre la formaci ón profesional
de los obreros industriales metalúrgicos. Se
puso de relieve en ellos, la necesidad que
tiene Latino-América de contar Con los me
dios de ca pa cita ción necesarios para formar
personal calificado en todos los órdenes in
dustriales, En uno de estos documentos, pre
parado por Halo Bologna, señalaba que en
'un futuro inmediato, el número de inge
nieros especializados egresados de las es
cuelas de ingenierla del' Brasil, según las hi
pótesis más favorables solo alcanzarla a cu-
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brir 30% de las necesidades del país, en
tanto que aumentaria In escasez anual de
técnicos industriales, llegando sólo al 80%
de las necesidades estimadas. En cuanto a
los obreros calificados, las escuelas indus
triales 'solo estaban proporcionando el 45%
de la mano de obra que absorve anualmen
te el desarrollo industrial.
En Argentina estudios recientemente reali
zados por la OIT, señalan que en '1957 el
número de obreros técnicos e ingenieros ca
lificados empleados en la industria manu
facturera solamente tendría que aumentar
en 131, 139 Y 203 por % respectivamente,
en tanto que el incremento bruto tendría
que ser de 187, 193 Y 263 por % respectiva
mente. Esto ha demostrado que la situación
alli es mucho mejor que en 'el resto de los ,
paises latino-americanos.

En 1955-1956 el Banco de México estu
dió el empleo de ingenieros y técnicos en
la industria manufacturera: teniendo en
cuenta la actual estructura de la' industria '
en relación con algunas 'esti m a ciones de
crecimiento para los años 1960 a 1965. 'Es- f

te estudio reveló que aparte de la: escasez
cuantitativa que cabía suponer eran muy
grandes las deficiencias de la enseñanza \
impartida en las escuelas de ingenieros y
técnicos como también de , su capacitación
práctica', lo que se ponla en evidencia cuan
do empezaban a trabajar en las industrias.

Como la función que desempeña la in
dustria en el proceso de desarrollo econó-

mico adquiere continuamente mayor im
portancia y como la industrialización en A
mérica Latina está evolucionando y orien
tándose hacia la producción más compleja
de bienes de capital y: productos interme
dios, la existencia de mano de obra califi
cada es cada vez más necesaria.

Este fenómeno se acentuará aún más con
el establecimiento de un mercado común la
tino-americano, puesto que deberla crear
condiciones favorables para elevar la tasa
de desarrollo industrial. Basta con señalar
que cabe suponer que entre 1955 y 1975 la
producción latinoamericana de maquinaria y

~ material eléctrico aumentará 26 veces, ejer
'1 ciendo una presión todavía mayor sobre los

recursos disponibles de personal califica
do.

Siendo los problemas de mano ·de obra
calificada en los paises latjnoamericanos
fundamentalmente análogos, '!o más útil seria
enfocarlos sobre una base regional median
te la acción coordinada de organismos in
ternacionales como las Naciones Unidas la
OIT UNESCO, FAO, CIME ' Y el Consejo
Inte~amerlcanoEconómico Y Social ( ·CIES).

:' .I
l. (~

(Extractado de un Informe de la CEPAL sobre la
mano de ' obra calificada en Latíno-Amérlca). "22 de

• t
abril de 1959.

, ,
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Contribución dei Secreta.riado General del OELAM, Tercer
Subsecretariado, a la IV Asamblea General de la Federa
ción Internacional de Juventud Católica a rerulizarse en
Buenos Aires dei 6 al 13 de dleiembra de 1959.
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Los Campos detrabai os [orzados. Recibieron el apelativo de "campos ais
lados" "eamposoeorreceionales de trabajo" y en la actu alidad "campos de ree·
ducaei ón por el ' trabajo". •

El n úmero de esclavos' se calcula de110 a 15 millones en Rusi a, sin contar
los deDhina Popular. . . . . I .

E ste ~lapa fue editad o po r el "Centro d' Archives et de Documentation" París.
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SU SANTIDAD JUAN XXIII Y EL CELAM

PARA CONTINUAR I.A OBRA DE LA CONFERENCIA DE RIO DE JANEUW,

LA CUAL OFRECIO UN EJEl\IPLO MAGNIFICO DE CORDIAl. COLABORACION

ENTRE LOS OBISPOS, Y A LA CUAl. NO FALTO LA PARTICIPACION DE REPRE

SEN'!'AN'!'ES DEL EPISCOPADO DE OTROS PAISES, FRATERNALl\IEN'l'E UNIDOS

CON EL, EN ESPECIAL DE LAS DOS NAOIONES IBERIOAS, y PARA 'l'RADUOIR EN

ACOION LAS CONOLUSIONES APROBADAS EN ELLA, SURGIO EL "CONSEJO El'IS·

COPAL LA'l'INOAl\ffiRIOANO", CON EL ENCARGO DE SER "OUGANO DE CON'l'AOTO

y COLABORAOION EN'!'RE I.AS CONFERENCIAS EPISCOPALES DE AMERIOA LA

'! 'I NA" ¡ PROSIGUIENDO EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS QUE A '.rODAS ELLAS

IN'l'ERESAN y FACILITANDO ASI EL EXAMEN MAS PORMENOItlZADO DE PAR

'l'E DE CADA UNA DE ELLAS; DANDO MAYOR IMPULSO Y EFIOACIA A LAS

ACTIVIDADES CATOUCAS EN EL CONTINENTE, MEDIANTE UNA OPORTUNA

COOUDINACION¡ PROIUOVIENDO Y SOSTENIENDO INIClAT!VAS Y OBRAS QUE

POR 1.0 l\IENOS EN FORMA INDIRECTA, SEAN DE COl\IUN INTEUES PAUA LOS

PUEBLOS DE LATINO-AMERI<JA.

SERIA SUPERFLUO ANOTAU QUE EL CONSEJO, C01\l0 TAl\IPOCO LAS CON

FloltENCIAS EPISOOPALES, NADA QUITAN A LA AUTORIDAD Y A LA RESPON·

SABlLIDAD QUE, POU LA DIVINA CONS'!'ITUCION DE lA IGLESIA CORUES

PONDE, EN OADA UNA DE I.AS DlOOESIS, AL LEGITIMO PASTon. EL CON8E.JO

REPRESENTA, NO OBSTANTE Y SIN DUDA ALGUNA, UN MEDIO DE ENTENDI

l\UENTO Y DE RECIPROCA AYUDA QUE LAS OIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE

LA AiUEItlOA LATINA, HAOEN HOY PARTIOULAltMEN'l'E UTII,.

ADEMAS, LA FIUAL DEVOCION DEL EPISCOPADO LA'.rINOAMlGRIOANO

A LA CATEDRA DE PEDUO CABEZA Y CENTRO DEL MUNDO CA'.rOLICO, NOS

ASEGURA QUE CUALQUIEU DESEO NUESTRO, OUALQUIERA INDlOACION NUES

TRA ENCON'l'RAUAN SIEl\IPRE EN EL UN ECO Al\IOROSO \' FIEL.

Discurso de S. S. Juan xxm a los participantes de la m Reunión del CELAl\I


