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EL PRESIDENTE DE LA CAL~~MMQ!:.;~4RI)ENAL;MIMMI.

HA MUERTO

J ~ _ ; I

~ .; ~ . : .. } .. : :. j !:

Una breve enfermedad, que en los últimos días' 'lo ' mantenía-en un
centro hospitalario de los Hermanos de San Juan de Dios, concluyó con la
vigorosa vida del Emmo. , C~l.l;,de,naL:MAf.W~~O ,.1}11MMI, Secretario de la
Sagrada Congregación Consistorial y Presidente de la Pontificia Comisión
para América Latina. ¡: < ',: '}" 1;." , : ;; -.' . ' . ": ,;

Su vida, cargada 'dé'méritos y virtti'de~', mereció que,' ~erisl:u!;; bltimos
momentos, fuese 'visit ado -y r~confoI'tad9 con 'la presencia' delBoberano
Pontífice, quien le imparti ó-la BendiciónPapal.' ;( ; f ": ~ \': ' , 'i ..

. . . ~ . , . . 'i .. :·; 1 . ' :': : . .' I "j .. ~ . : .l ~ 1'~. :

Su luminosa' trayectoria apostólica', encontró su .cenit el,19,de :,.A.:btil
de 1958, cuando, Su Santidad Pío XII; ínstltuyáIa r Pontificia .Comíai ón
para América Latina y :lo.desígnó ·su Presidente¡ Désde, entonces .se. con
sagró con toda la entereza .de su alma generosa y..amant e de .la -glor ía de
Dios, a trabajar con todas las veras de su corazón, en estanporción del
CuerpoMístico 'de Cristo; tan necesitado, en-los.últimos tiempos, por los
graves problemaaquaenfrenta. " ,,/ ', : , . , ," '; ~, : ; " lJ "" ,;, ,' ,.. " ,' . ' ' , , : ,

. • ' ,1 . , -. .- / ,·\ : i ' ., i ·. l :c. .~-) \ 1 ",! ,~ .. : r ~ <' 1" •· ·.. ' 1" 1 : :.1'.' »
Así lo vi ó el ,Episcopado r,.atiJ?q~h}eriGanp,. ),nq~,iéto P9r 1.0s ,~m::bpl!3'

m,as de este Continente, ~p. su tercera Reuni ón efectuada en)~ :Cilidad
Eterna. ~aral~s.prepc.tipaci5>nes dé e¡:¡tci~.lc~~osbs. ,fa$,tór~~;, : .t~p~tl ,v.l1a p'a!a
br,a de bálsamo.Inmediatc.pero un~e.lo , ~nter?p J~ ~~p~J9n~~~ae.n ,la.1¡lps~
qu~d3: <:leJas ~O~UCl~)ll~S~Y aYl,l.,da~;.d~ sus 4er::~~n?s, ;~~ ,~~, ,E:plScR,B~~9l, R.ec~~
rrra a los ObISPOS de otros contmentes y naciones, a las mas orversas
comunidades religiosas, .de ambos-sexos, a fin.de ob~e,n~r.f9pexar~0¡:; para la
mies latinoamericana tan qbpiosa , y'.'con .ta;p esyaSo$· s.~gi¡:dórés: ' Promovió

~~;~i~~~~t~~na~h~t~~~~e~~~~,eal~~~~~cg:t~1~~1¿~r6S¡{S~~f~Jl~~~r~~~6 ~~~'/e~g~
especiales por la juventud que abandonaba sus países natales, para con
cluir sus estudios en naciones, diversas en costumbres, lenguas y religión.

Sin embargo, su afecto paternal se volcó hacia el Consejo Episco
pal Latinoamericano y el Secretariado General del mismo, cuya actividad,
no sol?sigu~~: :,s~n~:\ <l}le¡}q~J1~,ó. Y.:"~sVm.~ó ;co,n . ;P 3¡.~~9.fa\, ~pHfity.~ y i9.a r iño.
Sus orientaci óríes'y dIr~cbvas '~eran"llnpartldas con-'Clarl'dad'y' amor. El Se-
cretariado General ~ricpí}.tfócsiéW.pr:~·.~n .e~;'pa~d~l!aJ'MIMMI, un Padre, que
corregía con la suavidad de la paternidad, encauzaba, con el acierto de la
sabiduría, comprendía con la comprensión del Pastor, y lo amaba con el
amor de Iglesia.

Por éso, el Secretariado General llora la desaparición de tan eximio
Príncipe de la Iglesia, y tan magnífico -rector de la ,Pontif ic\a .GCi>misión
para América Latina. ' , . . -" " " .,!

Que Cristo lo haya recibido en su Serio.' bescans~ eh 'Fa~: ' :
" " • • ' . .' I : ~ • ~ ! .

l. .. . •.•
,"
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NUEVO ..'TITULA R< D'EL V SUBSECRETARIADO
<.» .,:'

Para ocupar el cargo de Titular del Subsecretariado de Acción y
Asistencia Social, del Secretariado General del CELAM, vacante desde ha
ce más de un año, la Conferencia Episcopal de Chile, nombró en su última
reunión, al Rvdo. Sr. Pbro. JORGE RODRIGUEZ MORRISON, de la Dió
cesis de .v~Jparaíso, .

" " . ' I . 's n.

iC UR RICUL UM VITAE DEL Pbr~ . JORGE RODRIGUEZ MORRISON:
.. .. , ';":1. " ¡ .

Nació el 14 de agosto de 1914.
, .. Curs ó estudios en el Seminario de San Rafael, Diócesis de Valpa-
ra,íso,y.'~n : ~l 'd~ IosBantos Ar-geles :Custod~os" en Santiago de Chil e.

Fue ordenado Sacerdote,el 11 de abrll .de 1937. ,
De 1937 a 1944, ocupóÍos cargos deVice~Rector, Prefecto de estu

dios ; Profesor de Filosofía e Historia en el Seminario de Valparaíso, en la
Universidad ' Católica ('Y en diversos establecimientos educativos. Ejerció,
además, el cargo de Notario Mayor de la CuriaEclesiástica deValparaiso.

, De 1945 a 1957, "desempeñó ,su ministerio como Párroco de la Iglesia
de -Algarrobo: <, '':-- ,

, De ,1957 .a1960,' fue /Asesor de Centros Médicos, Director de Ejer
cicios Espirituales de Acción Católica, Capellán de la Clínica Santa María,
en Santiago de Chile, y, Comisionado por el Obispode Valparaíso para es
tablecercontactos Ap9stólicos en 'diversos países de 'Europa.

. " Llega, pues, eJ ,Pbro. RODRl:GU~Z, a cumplir 'su cargo de Titular
del V Subsecreta.riado, no ' solo lleno de conocimientos, madurez inteiec
tualy 'exp€;r,ienci~, sino pletóricode entusiasmo para' cumplir con esta nue
va y honrosa misíón. vpor 'el éngrandeclmlento de la Iglesia en Latinoamé-
rica. " ." ' , , · , '

,E l, S'eCret'art~dó General se _complace en 'recibir lo en su seno, y le
augura una fecunda labor apostólica 'y una prolongada permanencia en
estrecha unión con sushermanos sacerdotes, del Secretariado General.

•

' PASTO~AL DEL EMMO. :AItZOBISPO DE QUITO.
CARDENAL DE' LA TORRE

1

La Religi ón y la Patria están en peligro. Este peligro es gravísimo
e inminente.

De quépeligro .se trata ? .
De que el Comunismo, el feroz Comunismo, intenta apoderarse de

nuestra querida Patria.
Pero, qué es el Comunismo?
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Lo diré en breves palabras. El Comunismo es el enemigo acérrimo
de Dios, de la Religión, de la paz, de la libertad, de la verdadera demo
cracia.

El Comunismo, por esencia, es materialista: para él no hay otra
realidad que la materia, todo lo demás no existe.

No existe Dios, espíritu perfectísimo, y sin embargo el Comunismo
odia a Dios con odio insano y diabólico, lo persigue sin tregua ni cuartel,
intenta borrar su nombre de todo pecho humano.

El Comunismo es enemigo de la Religión, y por eso en dondequiera
que pone su planta, destruye templos, persigue, encarcela, destierra y mata
a obispos y sacerdotes, religiosos, religiosas y simples fieles : testigos
Hungría, España durante la dominación republicana, Rusia y China, y las
infelices naciones satélites de Moscú, que gimen tras la cortina de hierro :
cómo podría subsistir la Religión, si la Religión es el lazo que une al
Creador con la .criatura, al hombre con Dios, y el Comunismo niega la exis
tencia de .Dios?

La Iglesia y el comunismo se oponen entre sí como el fuego y el agua,
la luz y las tinieblas.

El Comunismo materialista es enemigo del hombre: lo despoja de
su nativa dignidad y lo rebaja a la condición de bruto; niega que tenga
una alma espiritual e inmortal; lo priva de .toda libertad tanto individual
como social, tanto jurídica 'como política, hasta de la:científica, .literar ia
y artística, porque la ' liber tad no es 'preciada flor que germine o pueda
germinar en la materia, sino tan solo y exclusivamente en el campo de los
espíritus.

El Comunismo materialista es enemigo de la paz: niega resuelta
mente la existencia de la vida eterna; no hay para él ni premios ni casti
gos eternos; el hombre ha de buscar su dicha y felicidad en la tierra y en
los bienes que ella ofrece. Y como estos bienes son menguados, para arre
batárselos los unos a los otros, los hombres, como hambrientos lobos, se
los han de disputar a dentelladas: de allí la lucha de clases.

El Comunismo materialista cuando se adueña del poder es esencial
mente totalitario, despótico y tirano, destructor de la verdadera democra
cia; hace lo que place a un puñado de hombres audaces y perversos, los
cuales, sin Dios ni Ley. desconocen el derecho de propiedad, aunque basado
en la misma naturaleza, y hasta tal extremo humillan y conculcan la dig
nidad del hombre, que lo convierten en rueda inerte de la máquina estatal.

y este monstruo del Comunismo materialista, golpea ya a nuestras
puertas, qué digo? ha penetrado ya en nuestra libérrima Quito. ' Qué sig
nifican los estentóreos gritos que han enardecido nuestros aires de: "Ecua
dor, Cuba y Rusia? .. Para nada necesitamos de Rusia ni de Cuba, nos
basta nuestro Ecuador.

'Qué significa el insinuar que nos separemos de la üEA? Pues que
tronchemos toda relación de unión y concordia con nuestras hermanas,
las Repúblicas latino-americanas, íntimamente unidas a la nuestra por
mancomunidad de origen y raza, historia, costumbres y tradiciones, uni
formidad de pensar y sentir, unidad de idioma y Religión; para que el
Ecuador, aislado, sienta más eficazmente la atracción de Rusia y China,
y se convierta en satélite de Cuba. '

Ya se ha lanzado la idea que es menester a todo trance conservar
intacto el territorio ecuatoriano, y que se debería buscar amparo y protec
ción en Rusia.
. . Católicos ecuatorianos y cuantos estimáis el inestimable precio de
la libertad, escuchadme:
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Si el mundo cerrara sus oídos a nuestros justos reclamos; si el in
cuestionable derecho que tenemos al Amazonas, río de Quito, fuera defini
tivamente conculcado, menos mal sería que se despojase a la Patria de
este girón de su territorio, que entregarla maniatada al Comunismo, para
que le cargue de cadenas más crueles e ignominiosas que las soportadas
por los esclavos paganos. .

Católicos ecuatorianos y cuantos justamente alardeáis de ser libres,
uníos: en compacta muchedumbre rodead al Presidente Constitucional de
la República, y pedidle, rogadle, exigidle que, como verdadero patriota y
Primer Magistrado de la Nación, conserve incólume, cueste lo que costare,
la libertad e independencia de nuestra Patria.

No; no se puede tolerar que Quito, campeón de la libertad, y que
por haber lanzado el primero en América el grito de independencia de la
Madre España porque llegado a mayor edad y capaz de promover por sí
mismo su conservación y grandeza, no es posible, digo, que pierda, por bus
car el ominoso yugo del comunismo, el glorioso título de LUZ DE AME
RICA.

En el momento actual no cabe neutralidad; o con Dios o contra
Dios; con Cristo o contra Cristo; por la libertad e independencia de la Pa
tria o en contra de ella.

Católicos ecuatorianos, y cuantos justamente blasonáis de ser libres,
uníos, estrechad filas, en compacta .muchedumbre, rodead al Presidente
Constitucional de la República y enarbolando el Estandarte glorioso del
Ecuador, que es el estandarte de la libertad, defendedla, si menester fuere,
aún a costa de la propia sangre.

II

Pero nada podemos sin el auxilio de la Gracia. Acudamos, pues,
con toda confianza al trono de la misericordia y de la gracia, al Corazón
Santísimo de Jesús, a Aquel divino Corazón a quien un día venturoso y
de inmortal memoria, total, absoluta y perpetuamente se consagró la Re
pública del Ecuador.

Enfáticamente lo proclamo: no nos salvarán los hombres, o porque
de menguada inteligencia, o porque ofuscados por las pasiones, o porque
inspirados por no sanos intentos; como en otras ocasiones, nos salvará el
Corazón Santísimo de Jesús. Quien, cerrando los ojos a nuestras infideli
dades e ingratitudes, y abriéndolos a nuestras angustias y peligros, nos
tenderá su poderosa diestra y salvará a la Patria de los peligros que le
amenazan.

Que la oración, humilde y ferviente, perseverante y confiada, cual
onda de aromático incienso, brote de todo pecho ecuatoriano, traspase
las nubes, suba al cielo, y ruede ante el trono del Rey de la gloria, para
que El se digne aspirarla en olor de suavidad.

Almas puras, que, .para no inficionaros con los deletéreos miasmas
del mundo, os habéis sepultado vivas entre los muros de vuestros claus
tros, cumplid con mayor perfección la misión social que os confiara la
Iglesia: como Moisés en lo alto de la montaña, tened siempre levantadas
en alto las manos; no ceséis de orar; que la Iglesia y la Patria que en la
llanura combaten contra astutos, crueles y poderosos enemigos, alcanzarán
segura victoria.

Sacerdotes del Señor, llorando ante su altar, e implorando miseri
cordia para el pueblo culpable, entonad las inspiradas preces: paree, Do-
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mine, parece populo tuo; ne des hereditatem tuam in opprobrium, ut comí
netur eis nationes, quare dicant in populis: ubi est Deus eorum? "Entre
el atrio y el altar lloren los sacerdotes Ministros de Yahvé, perdona a tu
pueblo y no estregues tu heredad al oprobio de las gentes, para que no di
gan : Dónde est á su Dios?

Que se mezclen vuestras lágrimas, no como en la Antigua Alianza,
con la de la víctima incapaz de aplacar la cólera del Eterno, sino con la
inmaculada del Cordero que borra los pecados del mundo, y que, por vues
tro ministerio, cuotidianamente se derrama en nuestros altares.

Niños inocentes, los predilectos de Jesús durante su vida mortal,
orad; y también vosotros, pobrecillos pecadores, en cuyas almas no se ha
apagado la luz bendita de la fe yen cuyo pecho arde la llama de sincero y
desinteresado amor a la Patria, orad también vosotros : que no desdeña
Dios la plegaria que brota de un corazón contrito y humillado.

Pero, como enseña San Bernardo no hemos de recibir la gracia si
no nos viene de manos de María, o, como canta Dante, quien quisiera ob
tener gracia sin María, sería como aquel que quisiera remontarse a los
aires careciendo de alas.

En consecuencia dispongo:
1-Que enseguida de las oraciones que se recitan después de la mi

sa, se añada, durante un mes, una salve, por las intenciones de la Patria.
2-Que asímismo se diga la Salve, por las mismas intenciones,

después del rosario que se rece en común.
3-Que en tres domingos consecutivos, y delante del Santísimo Sa

cramento públicamente expuesto a la veneración de los fi eles, en todas las
Iglesias parroquiales y conventuales se canten o reciten las Letanías de
los Santos.

Dada en Quito a 14 de diciembre de 1960

•

HA SIDO ORGANIZADO EL INSTITUTO CATEQUIS'rlCO
LATINOAMERICANO

Acontecimiento de extraordinaria importancia, para la Campaña
Catequística en la América Latina constituye la reciente formación del
Instituto Catequístico Latinoamericano, en Santiago de Chile, bajo los aus
picios de la Pontificia Universidad Católica.

Después de la V Reunión del CELAM. el Delegado para el CLAF,
dió los primeros pasos para la organización de dicho Instituto, contando,
desde el primer momento con el apoyo entusiasta e incondicional de la Pon
tificia Universidad Católica de Chile y de las Autoridades Eclesiásticas
de dicha Nación.

A principios del carriente año quedó organizado el Instituto bajo
la dirección del Padre James Mc Niff M. M., secundado por el Padre Fran
cisco Lyon Subercaseaux, S. J ., como subdirector del mismo.
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Un cuerpo docente competentísimo y especializado desarrollará el
siguente plan de estudios:

l-Introducción e Historia de la Catequesis; Idem en la América Latina
(del 2 al 10 de mayo - 20 horas)

2-Sociología: Situación religiosa en la América Latina; causas y solucio
nes (del 11 de mayo al 10 de junio - 55 horas)

3-Contenido: Sagrada Escritura, Liturgia, Síntesis Doctrinal y Moral
Evangélica (del 12 de junio al 15 de julio - 75 horas).

4-Metodología Fundamental y Psicología: Principios Básicos, vocación del
catequista y Psicología Religiosa. (del 24 de julio al 13 de .agosto ) .

5-Metodología Aplicada: Párvulos, niños, adolescentes, universitarios, a
dultos, Medio rural, Medio técnico, Medio obrero, Medio subproletario
y la Catequesis en los países de Misión. (14 de agosto a 15 de septiem
bre - 75 horas).

6-0rganización: 1- Legislación Canónica; 2- Legislación Civil; 3- Legis
lación de la CDC en el plano parroquial: Diocesano nacional, escolar
(primaria, secundaria, superior) ; 4- Medios: a) Cursos de temporada
por correspondencia, etc. b) Radio, Cine, TV. etc. c) Imprenta, d) Ca
tequesis Popular, e) Catequesis familiar, f) Canto; 5- Reclutamiento
de Catequistas; 6- Organización de Cursos diocesanos y nacionales pa
ra propagandistas y dirigentes, (del 24 de septiembre al 28 de octubre
75 horas)

Además de los cursos habrá formación espiritual, retiros, visitas "a
diversas organizaciones catequísticas. . .

Podrán ser alumnos del Instituto los sacerdotes, religiosos, religio
sas y seglares que presentados por los Ordinarios Eclesiásticos de sus res
pectivos lugares o autoridades religiosas internacionales o nacionales, sean
admitidos por la Comisión de matrícula del Instituto. La presentación del
Ordinario Eclesiástico o Autoridad que recomiende al candidato deberá
contener alguna garantía moral de la aplicación posterior del candidato
a la tarea catequística en plan nacional o diocesano. Además, los candida
tos deberán tener al menos, una cultura básica correspondiente al nivel del
curso secundario latinoamericano o cierta formación o experiencia cate-
quística previa. :

En este sentido) el Instituto Catequístico Latinoameriotmo se diri
girá directamente a las Autoridades competentes para que tengan la bon
dad de indicar los candidatos) incluyendo un pequeño cecurriculum »itae"
de los mismos.

Dada la escasez de tiempo de que disponemos, rogamos que esta
indicación de candidatos se haga inmediatamente.

Las becas preveen la subvención de seis meses de permanencia en
Santiago de Chile, más los viajes de ida y vuelta.

AGNELO ROSSI
Delegado (lel CELAM para el CLAF.

Ozispo de Barra do Pirai
Brasil
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ACCION CULTURAL POPULAR HONDUREÑA.
NUEVAS ESCUELAS RADIOfONICAS

1-FUNDACION: Las Escuelas Radiofónicas "SUYAPA" fueron
inauguradas solemnemente el 16 de enero de 1961, con la presencia del
Ilmo. Sr. Secretario de la Nunciatura Apostólica, Excmo. Sr. Obispo Au
xiliar, Sra. Primera Dama de la Nación, Sra. Subsecretaria de Educación
Pública, Sr. Embajador de los Estados Unidos, Sr. Cónsul de los Estados
Unidos, S. Jefe de la Unesco en Honduras y otras personalidades.

, 2-EXTENSION: Si bien, la Radio Emisora "LA VOZ DE SUYA
PA" tiene uri alc ance de 150 Kms.a la redonda en onda larga y muchísimo
más en sus dos frecuencias de onda corta, las Escuelas Radiofónicas fun
dadas hasta ahora están ubicadas dentro de un perímetro de 50 Kms. Esto
debido a la cantidad reducida de material y al problema de asistencia so
bre todo en este período inicial. Por lo tanto, bastaría contar con más me
dios económicos para radios, material pedagógico, y las Escuelas se mul
tiplicarían inmediatamente.

3-ESCUELAS FUNDADAS: Funcionan en este 1er. Curso 35 Es
cuelas, con un promedio de 15 alumnos por escuela, el total de alumnos as
ciende a 600. Estos alumnos son campesinos, obreros y mujeres de servicio
doméstico; adultos en un 80%. Las 35 escuelas implican 35 Profesores
Auxiliares que sirven las clases, verdaderos líderes de sus respectivas co
munidades. Se ha instalado una oficina, la cual, entre otras atribuciones,
tiene que levantar una hoja dé matrícula minuciosamente detallada de
cada alumno.

Hay numerosas personas que por no tener una Escuela cerca siguen
las clases por su cuenta y en privado.

4~CLASES: Actualmente se imparte únicamente la clase de Lec
tura y Escritura. Dentro de breve ti empo se empezarán de nuevo las clases
con -un número mayor de Escuelas Radiofónicas y entonces se agregará a
la clase de Alfabetización las siguientes materias :Aritmética, Salud) Ci
vismo) Moral) AGRICULTURA) y Cría de' animales más comunes.

Horario: en la actualidad los alumnos se reunen para recibir las
clases de 5 'y 30 a 6 de la tarde y de 6 y 30 a 7 p. m.

5-MATERIAL PEDAGOGICO: Las Escuelas Radiofónicas supo
nen, an~e t?~O" la preparación y grabación de las clases en forma de guio
nes rtuiiojonicos a cargo de un grupo de Profesores voluntarios. La elabo
ración de cartelones o láminas correspondientes a cada clase las cuales son
hechas por un taller de Serigrafía que funciona en ' la misma Emisora Ca
tólica; a cada Escuela se provee, sin costo alguno, de su juego de lámina.

La impresión de cartillas para facilitar el aprendizaje de los alum
nos y que no son más que .una reproducción en pequeño, de las láminas o
cartelones, los cuales se reparten gratuitamente -a cada alumno. Asímis-:
mo la provisión ~ratuita de pizarras, yeso, cuadernos y lápices para cada
escuela. Los radios que se usan en las 35 escuelas que funcionan en estos
rr:omentbs se hanobteni~o o prestados : o donados por alguna persona
bienhechora de la comumdad. '
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El ideal es contar con radios receptores tipo transistor y con fre
cuencia única para cada escuela: El valor de cada radio oscilaría en $ 30.00
Y se dará a cada Escuela en forma tal que no implique desembolso alguno
para los alumnos.

6-LOCALES: En vista de que uno de los motivos más poderosos
con que tropieza- la alfabetización de los alumnos es el poder llevar, los
alumnos a la Escuela, este sistema de enseñanza radiofónica trata de lle
var la escuela a los alumnos; por lo tanto, los locales donde funcionan las
escuelas radiofónicas son casas particulares de obreros y campesinos' es
tratégicamente seleccionadas, en los barrios y aldeas.

7-MAN1'ENIMIENTO: Para el financiamiento de las Escuelas Ra
diofónicas se ha fundado una entidad con el nombre de Acción Cultural
Popular Hondureña que patrocina toda la obra; los miembros de A.C.P.
O.H. han obtenido ayuda monetaria de personas privadas y entidades; y
patrocinios y publicidad comercial de la Banca, el Comercio y la Industria;
A.C.P.O.H. ha obtenido ya su Personería Jurídica.

•

LOS HOMBRES DE ACCION CATOLlCA AL SERVICIO
DE LA IGLESIA EN LA OBRA DE LAS VOCACIONES

ECLE51A5TICAS

La principal solicitud de los Pastores de almas es la de poder dis
poner, en cada Diócesis, de un número adecuado de nuevos sacerdotes, ex
celentes por su virtud y celo apostólico, de modo que sea posible atender
a las crecientes necesidades del ministerio sagrado.

Su Santidad Juan X,XIII,desde los primeros tiempos de su Ponti
ficado, ha .puesto en evidencia el problema del clero y de las nuevas voca
ciones sacerdotales que, en algunas partes del mundo, es verdaderamente
angustioso. .

Por ésto, se ha dirigido a todos los católicos conscientes de las
necesidades fundamentales de la Iglesia, invitándolos a colaborar con la
santa Obra en favor de las Vocaciones Sacerdotales.

Para alcanzar este objetivo, la Iglesia se vuelve con predilección
particular a la Acción' Católica de todos los lugares del mundo.

Por encima de las estructuras multiformes que presenta la Acción
Católica en cada Nación, sobresale un punto esencial,que constituye la
razón de ser de la Acción Católica misma, o sea: la colaboración ordenada
-de los laicos al apostolado de la Sagrada Jerarquía. ' , "

Justamente en este sentido, y con sentimientos de confianza plena,
se ha expresado .repetidamente el Alto Magisterio de la Iglesia, compen
diado en el texto siguiente por el Papa Pío XI, en la Carta Encíclica "Ad
Catholici Sacerdotií".
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Nuestro pensamiento se vuelve com placido de nuevo a aquella Ac
ción Cató lica) tan constantemente querida) promovida y defendida por Nos )
la cual) como porticipación del laicado al apostolado jerárquico de la Igle
sia) no puede desinteresarse de este problema vital de las Vocaciones Ecle
siásticas. Y en efecto) la vemos con profundo consuelo distinguirse por
tod as partes de 'modo especial en este cam po de la actividad católica) así
como en todos los demás. Y ciertamente ) el premio más precioso de una
tal activ idad es la canti dad verdaderamente admirable de Vo casiones Sa
cerdotales y Religiosas) que van flor eciendo entre sus organizaciones juve
niles) mostrando con esto que no solo es un terreno fecundo de bien) sino
también una sementera bien custodiada y bien cultivada) dond e las flor es
más bellas y delicadas) puedan desarrollarse sin peligro. Sientan todos los
inscri tos en la A cción Católi ca el honor que con esto recae sobre su aso
ciaoión) y persuádans e de que el laicado cató lico no encontrará ningún
medio mejor de participar realmente a la alta dign idad del "real sacerdo
cio" ) atribuído por el Príncipe de los Apóstoles a todos los fi eles , que co
laboran a este aumento de las filas del clero secular y regular.

Con base en estos principios, la Obra Pontificia de las Vocaciones
Eclesiásticas puede señalar a las Uniones de Hombres Católicos de los di
versos países, algunos puntos prácticos de colaboración, según las expe
riencias positivas ya realizadas, y según las indicaciones que vienen de
los Excelentísimos Señores Obispos.

l .-Colaboración a la cruzada de oraciones por las Vocaciones.
Las Aso ciaciones tomarán en cada parroquia la iniciativa, o parti

ciparán en iniciativas ya existentes, pero siempre susceptibles de mejora
miento, para llevar a cabo esp eciales oraciones en favor de las vocaciones;
celebraciones de Santas Misas, sagradas Comuniones, devociones persona
les y en grupo, re cit ación de oraciones por las Vocaciones Eclesiásticas,
aprobadas por los Sumos Pontífices o por Señores Obispos.

2.- E m peño en la cruzada catequís tica en fav or de las Vocaciones.
Los E statutos de las Asociaciones de Hombres Católicos señalan a

los inscritos en las mismas un programa intenso de instrucción religiosa.
Es de desear que, con ocasión de la instrución religiosa, se ofrezca la opor
tunidad de profundizar las verdades sagradas que se refieren a la Iglesia,
la Sagrada J erarquía, el Sacramento del Orden, las Vocaciones Sacerdota
les. Dado qu e los militantes se honran de est ar "al servicio de todos los
fi eles", ellos realizarán una obra bastante útil difundiendo ent re los fieles
mismos la doctrina sobre el sacerdocio y la vocación, por medio de la pa
labra y con escr itos expre samente preparados al efecto, en armonía con
las iniciativas prefijadas por las Obras de las Vocaciones Eclesiásticas.

3.-Crear en los hogares un clima favorable para las vocaciones.
Oración y catequesis: est as son las dos premisas para el apostola

do que conviene de modo tan particular a las Asociaciones de Hombres,
o sea, el apostolado en favor de la familia, tendiente a crear en ellas el
clima espiritual ap to para el brote de nu evas vocaciones y para su perse
verancia.

. Este importante apostolado ha sido recomendado por el Magisterio
de la, Iglesia, mediante la ya citada Carta Encíclica. "Ad Catholici Sa
cerdotii" :

"P ero el primero y más natural jardín, donde deben germinar casi
espontáneamente y brotar las flores del santuario, es siempre la familia
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verdadera y profundamente cristiana. La mayor parte de los Obispos y sa
cerdotes, "cuyas alabanzas celebra la Iglesia", deben el comienzo de su vo
cación y de su santidad a los ejemplos y enseñanzas de un padre lleno de
fe y de virtud varonil, de una madre casta y pía, de una familia en la cual
reinaba soberano, con la pureza de costumbres el amor de Dios y del pró
jimo".

Para desarrollar este apostolado, se han señalado útiles iniciativas,
como ejercicios y retiros espirituales para padres de familia ; asambleas
diocesanas de padres de familia para tratar del t ema de la vocación de
los hijos; cursos en los centros diocesanos y parroquiales sobre la educa
ción cristiana de los hijos.

4.-/lustración de personas pertenecientes a más elevada condición.
Las Asociaciones de Hombres Católicos tienen en particular una

tarea delicada, pero necesaria, que desarrollar en favor de las nuevas vo
cacionesen los ambientes más elevados cultural y socialmente.

La gravedad de tal tarea ha sido subrayada por el Magisterio de la
Iglesia de la manera siguiente, siempre en la Encíclica "Ad Catholici Sa
cerdotii".

"Lamentablemente es preciso reconocer que frecuentemente, dema
siado frecuentemente, los padres de familia, aún aquellos que se glorían
de ser sinceramente cristianos y católicos, especialmente entre las clases
más cultas y elevadas de la sociedad, no parecen saber resignarse a la
vocación sacerdotal y religiosa de los propios hijos y no tienen escrúpulo
en combartir la llamada divina con toda clase de argumentos y hasta con
medios que pueden poner en peligro, no solo la vocación a un estado más
perfecto, sino hasta la conciencia misma y la salvación eterna de aquellas
almas, que sin embargo, deberían serles tan queridas. Este deplorable abu
so no hace precisamente honor a aquellas mismas clases sociales de cate
goría más elevada, que están ahora tan poco representadas, hablando en
general, en las filas . del clero . . . Si se miraran las cosas a la luz de la fe,
qué dignidad más alta pudieran desear los padres de familia cristianos
para sus hijos? Cuál ministerio más noble hay que aquel, que como hemos
dicho, es signo de veneración de los hombres y de los ángeles?"

5.-Ayuda a la organización de la obra de las vocaciones 'eclesiásticas.
La Obra Pontificia de las Vocaciones Eclesiásticas desarrolla su

actividad, indicada en los estatutos aprobados por la Santa Sede, por me
dio del funcionamiento de Centros Nacionales, Diocesanos y Parroquiales.

, Dichos Centros exigen también la colaboración de laicos preparados
y celosos, que las Asociaciones de Hombres Católicos pueden proporcionar
generosamente, según las necesidades y las posibilidades locales.

Estas mismas Asociaciones se hacen dignas de méritos invitando
a sus miembros a que contribuyan también a las necesidades de los Exce
lentísimos Señores Obispos yde la Sagrada Congregación de Seminarios
y Universidades por medio de ayudas económicas, según las posibilidades
de cada cual y según las necesidades, a veces urgentes.

B.-Aliento y ayuda a las Asociaciones juveniles e infantiles .
Debiendo ser la: Acción Católica en todas partes una gran familia,

distinta en sus diferentes Asociaciones, pero unida en los ideales y en las
obras apostólicas, se ruega vivamente a las Asociaciones de Hombres que
favorezcan en todas las naciones y en todas las diócesis la organización
y consolidación de las beneméritas Asociaciones de Niños, Adolescentes y
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Jóvenes Católicos, maravillosa e inagotable reserva de nuevas vocaciones
eclesiásticas. Dichas Asociaciones, armonizando sus actividades con las
siempre fundamentales de celosos sacerdotes y de familias profundamente
creyentes, no defraudarán las esperanzas de la Iglesia.

Cardenal PIZZARDO

•

INFORME SOBRE LA RADIO-ESCUELA DEL INSTITUTO DE
EDUCACION RURAL y PROYECTO DE AMPLlACION

DE SERVICIOS

A) ANTECEDENTES

I) La Escuela Rural Chilena
Actualmente, funcionan en nuestro país unas 3.200 escuelas rurales

fiscales y algo más de 1.800 escuelas particulares. La mayoría de ellas
tienen hasta cuarto grado primario (siendo de seis el total de grados pri
marios) y tienen el mismo plan de estudios de la escuela urbana, más
un agregado agrícola educacional muy elemental, y una recomendación al
profesorado para que desarrolle la materia en función -en la medida de
sus posibilidades- del ambiente rural. Los locales escolares son en su ma
yoría, muy inadecuados y carecen de medios. Las deficiencias de orden fí-
sico podrían resumirse así: -
-En muchos locales, los niños deben sentarse en el suelo, porque no hay

bancos, ni menos pupitres.
-La casi totalidad de las escuelas carece de mapas, láminas educativas

y otros sistemas de ayuda audiovisual.
-La mayoría carece de luz eléctrica.
- No hay asistencia técnica agrícola para ninguna.

2) El profesorado rural
El profesorado primario y rural se forma en las Escuelas Normales.

El Ministerio de Educación cuenta con unas 15 escuelas normales ge
nerales, y con tres normales rurales. En teoría, se da en estas últimas
cierta preferencia a los ramos agropecuarios. En la práctica, estos conoci
mientos no llegan más allá de un simple barniz, y el profesor no sale ma
yormente capacitado para desempeñarse en el medio campesino.

Aparte de este profesorado normal, la escuela rural es -servida por
antiguos maestros, sin título ni estudios especiales . Estos maestros ti enen
todavía menos preparación teórica que los agregados de la Normal, pero
gozan en cambio de una mayor exper iencia, gracias a sus largos años de
ejercicio docente en el medio rural.

La gran mayoría de los profesores agregados de las escuelas nor
mal es, procede de la ciudad y carece, por tanto, de la mentalidad propia
del ambiente campesino.
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Año Año Año
1958 1959 1960

N? de Programas (clases semanales) 2 6 12
N? de Escuelas rurales atendidas 280 534 975
N? de Emisoras que transmiten las clases 8 23 34

Calculado el número de alumnos por escuela en 60 como mínimo, re
sulta que los programas de la Radio-Escuela están llegando' hoy día a una
población escolar cercana a los 60.000 niños, cuyas edades fluctúan entre
los siete y los catorce años. De éstos, un 56% son hombres y un 44% mu
jeres.

Durante el presente año, se han radiado dos cursos; uno elemental,
destinado a los alumnos de los primeros años primarios, y otro avanzado,
para los alumnos de los últimos años.

Radio-Escuela sigue las normas ya probadas en esta clase de fun
ciones educacionales:

a) Se produce un material pedagógico, en el cual cada clase va de
sarrollada ampliamente. Este material se remite al profesor con bastante
anticipación, a fin de que pueda preparar en detalle la clase correspondien
te.

b) Se irradia un programa de :LA hora, consistente en una dramati
zación (cuento radial), amena, vivaz, en la cual la materia va insinuada.
Mediante el programa se busca motivar al alumno e interesar1e por el tema
que el profesor tratará a continuación. Las clases y audiciones se distri
buyen en la siguiente forma;

Materia
Clases

Semanales

Actividades Agrícolas (Educación 'Agropecuar ia ) Dos
Trabajos Manuales (Educación Manual para niños) Una
Economía Doméstica y labores (Educación manual para niños) Una
Educación Moral Una

Los días sábados, en que no funciona la escuela rural, se emite un
programa destinado a la comunidad en el cual se imparten, siempre en
forma de dramatizaciones, diversas enseñanzas sobre higiene, vida del ho
gar, relaciones entre padres e hijos, salud, espíritu de comunidad, fraterni
dad, espíritu de ayuda mutua, moral familiar, etc. etc. Los temas tratados
en las clases, además de centrarse en el interés pedagógico propio de ca
da uno de ellos, tienden a desarrollar estos mismos principios de coopera
ción, honradez, amor por el trabajo, deseo de progresar, amor a la tierra,
etc. etc.

Como muchas escuelas rurales carecen -según ya quedó estable
cido- de luz eléctrica, se han importado directamente diversos modelos de
receptores a pilas o baterías, los que se entregan a las escuelas previo de
pósito de una garantía equivalente al valor del aparato, y con el com
promiso de seguir los cursos de la Radio-Escuela. Como la importación
se hace libre de derechos, por tratarse de una función educacional, este
valor resulta bajísimo (aproximadamente una cuarta parte del valor co-
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mercial) . Se han entregado, hasta el presente, 440 aparatos, hay otros
180 en vías de distribución.

Evaluación de resultados
Para comprobar la eficacia del programa, alentar los niños y ' esti

'mular a los profesores, se realizan periódicamente concursos, certámenes
y encuestas (muestreo).

La última encuesta se efectuó entre 127 de las escuelas inscritas
en el programa y consistió en una serie de preguntas que debían ser con
testadas en forma muy concreta. Damos a continuación las respuestas ob
tenidas para cada una de las preguntas formuladas.
1) -Se interesan los niños por recordar al profesor que se acerca la hora

del programa?

RESPUESTAS:
SI 90%
NO : 5%
NO RESPONDEN . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

2)-Señale porcentaje de interés de los niños por los diversos tipos de
clases :

RESPUESTAS:
Actividades Agrícolas 30%
Trabajos Manuales 25%
Economía Doméstica y Labores 18%
Educación Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
No respondieron %

3) -Considera el Profesor que la audición es una buena motivación para
sus alumnos? . .

RESPUESTAS:
SI 96%
NO 1%
NO RESPONDIERON 3%

4) -Qué opinión le merece el Material Pedagógico de Radio-Escuela?

RESPUESTAS:
BUENO 95%
REGULAR 4%
MALO 0%
NO RESPONDIERON 1%

5) -Ha podido aplicar en la práctica los conocimientos impartidos?

RESPUESTAS :
SI 73%
NO 26%
NO RESPONDImRON 1%

106 XLI - MARZO -19'61



Las escuelas que contestaron negativamente esta pregunta, explica
ron que no podían aplicar los conocimientos por falta de medios (te
rreno, herramientas, materiales).

6) -Se interesa la comunidad por los problemas esp eciales de los días
sábados?

RESPUESTAS:
SI 41%
NO 42%
NO RESPONDIERON 17%

La mayoría de las escuelas hizo presente que -aunque se interesa
ba- la comunidad quedaba sin escuchar estos programas por caren
cia de receptores de radio.

CONCLUSIONES

Parece evidente, a través de los testimonios recogidos y de la eva
luación de resultados, que Radio-Escuela está llenando en gran parte sus
objetivos: producir un cambio favorable en la mentalidad y actitud de pro
fesores y alumnos y reforzar la instrucción impartida por la escuela rural.

Pero, del mismo examen se desprenden las debilidades actuales del
sistema. Estas podrían clasificarse así: .
1) -Radio-Escuela es uniforme: transmite programas idénticos para todo

el país, siendo que este se halla dividido en muy bien determinadas
zonas especialmente agrícolas;

2) -Radio-Escuela depende de la buena voluntad de las emisoras comer
ciales que cedan sus espacios y debe supeditarse a las disponibilidades
de éstas; .

3) -Radio-Escuela no puede extender su acción a toda la comunidad rural ,
por dos razones principales: a) no es posible obtener .en las emisoras
espacios a las horas en que está reunida la familia campesina, pues
estos espacios son los de mejor venta comercial y por tanto es difícil
obtener su cesión gratuita; b) la comunidad carece de receptores.

Para ampliar su campo, multiplicar sus horas de programas, emitir
clases adecuadas a la idiosincrasia y a las necesidades de cada zona, y
llegar a la comunidad con programas .inst ruct ivos.. recreativos, culturales,
informativos, de educación fundamental y de desarrollo comunitario, Ra
dio-Escuela necesita salir de la dependencia de las Emisoras comerciales.
Es, además, necesario procurar en gran cantidad receptores de tipo eco
nómico para vender a la familia campesina.

Todo esto se lograría si se pudiera llevar ala práctica el proyecto
descrito a continuación.

C) PROYECTO DE AMPLIACION DE SERVICIOS

Observación previa .-Los valores que se indican en todo este pro
yecto son por elementos puestos en Chile, o sea, con todos los recargos
por concepto de impuestos, derechos aduaneros, utilidades de fabricantes
y distribuidores, etc. Una compra efectuada directamente en el país de
origen e internada libre de derechos, bajaría sensiblemente los costos. Es-
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tos valores son a título provisorio. En un posterior informe se indicarán
costos exactos de inversión y mantención de equipos. Los gastos que se
anotan por concepto de honorarios y sueldos de personal, son susceptibles
de modificación. También es posible abarat ar los costos de inversión si
en vez de adquirir equipos de línea armados en fáb rica, se recurre a los
equipos tipo "kit", que se adquieren desarmados. En todos los cálculos, se
ha usado la unidad monetaria nort eam ericana.

1 ) - Creación de una red de Emisoras
Para suplir las defici encias anotadas y dar un completo servicio

tanto a la escuela como a la comunidad rural, sería necesario est ablecer
una red de emisoras independiente y de absoluta responsabilidad del Ins
tituto. Como primer paso, habría qu e establecer emisoras en las zonas ru
rales en que el Instituto está operando fue rtemente por medio de sus
Centrales de Capacitación (internados para jóvenes campesinos ). Estas
emisoras serían de una potencia de 500 a 1.000 watts, según las condicio
nes geográficas y de concentración humana de la correspondiente zona.
Tendrían el carácter de estaciones repetidoras) es decir, se limitarían a
transmitir los programas que les enviaría , previamente grabados en cinta
magnética, una central única de producción de programas, ubicada en San
tiago. La principal finalidad de esto es abaratar los costos. En efecto una
serie de estaciones rep etidoras proveídas por una central productora de
programas resulta mucho más económico que operar distintas emisoras
compl etas y separadas. La red inicial que se propone cubriría las siguen
tes provincias, con sede en las Centrales de Capacitación que se indican:

P rovincia de Santi ago Trasmisora ubicada en Santa Ana
Provincia de Talca id id en Talca
Provincia de Ñuble id id en Chillán
Provincia de Cautín id id en Loncoche
Provincia de Osorno id id en Rupanco
Pronvicia de Chiloé id id en Ancud

A medida de la creación de nuevas Centrales de Capacitación, se
montarán nuevas Emisoras. Como paso sigui ente, habría que pensar en
la instalación de otras dos emisoras ubi cadas en las provincias de Atacama
y O'Higgins.

Dadas las condiciones geográficas de Chile, el ideal sería ir crean
do de esta manera una gran red de pequeñas emisoras, capaz de cubrir
con eficacia todas las zonas agr ícolas del país.

2) -Costo de instalación
El costo por término medio de cada transmisor, de potencia ent re

500 y 1.000 watts, comprendido el transmisor mismo, equipo de amplifica
ción y estudios, mástil irradiante, dos máquinas grabadoras portátiles de
cinta magnética y gastos de instalación se calcula en US $ 15.000.

3 )-Central productora de programas
Como queda dicho, las emisoras trabajarían como est aciones repe

tidoras , salvo dos o tres breves espacios diarios que se destinar ían a asun
tos inm ediatos de interés local (informativos, servicios de urgencia, et c.) .
Los programas ser ían proveídos por una Central establec ida en la sede
del Insti tuto , en Santiago de Chile. Esta Central , para operar en debida
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forma, ha de estar provista de todos los medios, según se detallan a con
tinuación :
-Dos estudios de grabación.
--Dos equipos de control (consoletas) de cuatro canales cada una, con sus

correspondientes tocadiscos.
-Una grabadora profesional de cintas magnéticas.
-Dos grabadoras semiprofesionales.
-Un regulador de voltaje.
-- Tres multicopiadoras de cintas magnéticas.
-Micrófonos, discotecas, etc.
-Cintas magnéticas (6.000.).

Más los gastos de instalación, se estima el costo de esta Central de
Grabación en US $ 25.000.

4) -Gastos totales de instalación
6 Emisoras a US $ 15.000 t/m, cada una US$ 90.000
Central productora de programas con sus materiales 25 .000

Inversión Total . US $ 115.000

5) -i-Oostos mensuales de producción de programas y mantención de
equipos.

Se ha considerado en este rubro el. mínimo de personal posible, es
pecialmente en lo que se refiere a la atención de las transmisoras, que
podrían ser del tipo "selfoperating", que requieren la menor vigilancia.
a) -Producción de Programas (calculado para una programación diaria

de 10 horas en cada emisora)
Un director de Programas
Tres locutores
Tres radio-controladores
Artistas y libretistas (número variable)
Personal auxiliar de secretaría, despacho, etc.
Seis operadores-controladores para las trasmisoras
Seis auxiliares
Gastos gen erales.

TOTAL US $ 6 .600

b) -Mantención de equi pos
Consumo energía eléctrica
Amortización y conservación de equipos
Reposición de materiales
Honorarios de un Ingeniero de radio, para visitas periódicas
de mantención

TOTAL US $ 6 .400.

TOTAL DE GASTOS MENSUALES US $ 13.000
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6)-Tipos de Programas
Los programas estarían dirigidos a enseñar, informar y entretener.

Sus líneas serían las siguientes:
-Programas de Radio-Escuela Regional, cursos elemental y avanzado.
-Programas de desarrollo de la comunidad.
-Programas de información agrícola general.
-Programas de promoción de industrias caseras.
-Programas de cultura nacional (historia patria, folclor) .
-Programas de moral familiar y social.
-Programas de alfabetización y educación fundamental.
-Programas de entretención (música, radioteatro, deportes) .
-Programas de noticias locales, nacionales, internacionales.
-Programas de religión.
-Programas de cultura general.

. . Damos a continuación una programación-tipo para un día de trans
.misiones.

11:00 a 11:15
11:15 a 12:15

12:15 a 12:45
12:45 a 13:00
13:00 a 13:30

13:30 a 14:00
14:00 a 14:30

14:45 a 15:00
14:45 a 15:00
15:00 a 15:15

10
10:15
10:20
10:30

10:05
a 10:20
a 10:30
a 11:00

Hrs.
"
"
"

"
"

"
"
"

"
"

"
"
"

Saludo matinal.
Radio-Escuela, Curso Elemental.
Música (folclor)
Economía doméstica y entretenciones para
dueña de casa.
Radio-Escuela, Curso Avanzado.
El hogar agradable (Música, efemérides, anéc
dotas, consejos ).
Historia de Chile en radioteatro.
Noticiario e información del mercado.
Nuestro folclor, (Música, leyendas, tradicio
nes) .
Radio-Teatro
Trabajos prácticos para los niños (labores,
manuales)
Música de Chile
Radio-Escuela, Curso Elemental (repetición).
Radio-Escuela, Curso Avanzado (repet ición ).

DESCANSO

18:00 a 18:30 " Aprenda a leer (alfabetización ) alternado con
Historia Sagrada en Radio-Teatro.

18:30 a 19:00 " Aprenda a cantar.
19:00 a 19:30 " Juegos y deportes (con noticiario deportivo y

local)
19:30 a 20:00 " Temas agrícolas.
20:00 a 20:30 " Nuestro vecino (d esarrollo de la comunidad )
20:30 a 20:45 " Música de Chile.
20:45 a 21:00 " Noticiario del Instituto.
21:00 a 21:15 " El día de mañana (resumen de programas, efe-

mérides, cosas important es de re corda r y mú-
sica) .

21:15 a 21:30 " Noticiario local y despedida.
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7) -Receptores para la comunidad
No tendría ningún objeto una organización de esta naturaleza, si no se

contara -paralelamente- con los medios para entregar receptores a las
familias campesinas. Esto hace necesario considerar como parte del pro
grama, la importación en gran escala de receptores de tipo económico o la
instalación de una armaduría de receptores en Santiago. En este último
caso, sería posible la importación de aparatos tipo "kit" que, por venir
desarmados y ser producidos en serie resultan de costo bajísimo.

Considerando un precio aproximado de US $ 18.00 por cada equipo
"kit" y un gasto adicional de unos US $ 5.00 por concepto de armado, se
podría obtener en alrededor de US $ 23.00 (eQ Q3 aproximadamente) un
receptor para la familia campesina.

Debería. considerarse una distribución de por lo menos 6.000 recep
tores anuales en la comunidad rural.

D) PROYECCIONES

Si en sus modestas condiciones actuales la Radio-Escuela del Insti
tuto de Educación Rural está produciendo un extraordinario impacto en
la comunidad, a través de los alumnos de las escuelas, es fácil imaginar los
cambios que se podrían operar en la mentalidad campesina, en los métodos
de trabajo, en la actitud frente a la vida, con un sistema de emisoras, co-
mo el que se propone. .

Significaría, simplemente, una revolución pacífica, una renovación
de los valores morales, un nuevo camino de ascenso para las mentes cam
pesinas.

Estamos seguros de que una realización de esta naturaleza sería mi
rada con general buena voluntad y tendría insospechadas consecuencias
en el futuro social y moral del país y en especial de sus campesinos, hoy
sometidos al desencanto y a la prédica marxista.

..
LOS OBLATOS DIOCESANOS, UN SERVICIO PARA EL

EPISCOPADO

Los Oblatos Diocesanos constituyen canónicamente una Fraternidad
de varones, fundada en 1951 en Ciudaleda (Pcia. de Buenos Aires, Rep.
Argentina) por el Pbro. Agustín B. Elizalde, que aspira llegar a ser Insti
tuto Secular.

Nació de la angustiosa constatación de la falta de sacerdotes, de la
soledad en que viven y de la falta de ayuda en muchos trabajos que no
son esencialmente sacerdotales.

Uno de los fines principales del Instituto es el de acudir a actuar en
los pueblos donde no reside habitualmente sacerdote alguno. En esos luga-
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res las posibilidades apostólicas del Oblato Diocesano son inmensas: pue
de bautizar a todos los recién nacidos, casar legítimamente a los novios
cristianos, cuando el sacerdote ha de tardar más de un mes en pasar por
aquel pueblo; ayudar a los enfermos a bien morir reconciliándolos con Dios,
sugiriéndoles el acto de contrición perfecta, y haciéndoles ganar indulgen
cia plenaria besando, con corazón contrito, la cruz de la buena muerte,
conducir los cadáveres de la casa a la iglesia y de ésta al cementerio, di
rigiendo las preces; reunir al pueblo cristiano en el templo para oraciones
y cánticos sagrados; explicarles el Santo Evangelio; organizar la cateque
sis y los círculos de estudios; aliviar a los enfermos mediante la aplica
ción práctica de sus conocimientos de enfermería.

En la Casa de Formación de la Fraternidad, situada en Cañuelas
(Pcia, de Buenos Aires, Argentina) a 50 km. de la Capital Federal, el can
didato a Oblato Diocesano recibe durante cuatro años su primera forma
ción. La misma se divide en tres renglones: formación ascética y doctrina
ria; formación médico-sanitaria y formación profesional.

El Oblato Diocesano emite los votos de castidad, obediencia, pobreza
y el de ir a residir y misionar donde no hay sacerdote permanente si así
lo manda el propio Obispo. Estos compromisos son anuales y renovables.

Aquél Oblato Diocesano que ingresó por un determinado Obispo,
acabada su primera formación vuelve a ese Obispado y se pone a disposi
ción de su Prelado, el cual dispondrá de su persona, dentro de lo que mar
ca la Regla del Instituto.

Aquel Oblato Diocesano que ingresó por propia iniciativa será en
viado, llegada la hora, a aquellos puntos más necesitados, según el criterio
de los Superiores del Instituto.

Una vez destinado a una fundación el Oblato Diocesano se mantiene
en unión con la Fraternidad remitiendo mensualmente a sus Superiores
Mayores su planilla de vida .espiritual, volviendo cada año por seis sema-
nas y cada diez años por un año entero a la casa Madre. .

Durante el último tiempo de la primera formación el Oblato Dioce
sano recibe la sotana que podrá vestir siempre en las ceremonias religiosas
y en aquellas otras circunstancias que determinará su Obispo. Fuera de
estos casos viste, como cualquier seglar, con sencillez y dignidad, de acuer
do a las costumbres de su comarca.

Para ingresar en la Fraternidad es necesario tener no menos de 16
años ni más de 30, siendo considerada en cada caso toda excepción que
se presente.

El candidato debe ser recomendado por un Sr. Obispo o sacerdote
que -Ie "conozca bien y certifique .encont rar en el' mismo condiciones para
este tipo de devoción.

Desde 1955 los Oblatos Diocesanos cuentan con una rama sacerdo
tal cuyos miembros son destinados al servicio espiritual de la Fraternidad
tanto en las Casas de Formación como en la atención de los centros misio
nales donde no reside el sacerdote diocesano. En junio del año pasado Su
Excia. Rvdma. Mons. Dr. D. Antonio José Plaza, Arzobispo de La Plata,
confirió la ordenación sacerdotal al primer fruto de esa nueva rama. Varios
otros siguen sus 'estudios filosófi.cos y teológicos en Seminarios Diocesa
nos para llegar a hacer el voto de consagrarse al servicio de sus hermanos.

ExPERIENCIAS HECHAS: Los Oblatos Diocesanos actúan en es
tos momentos en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Según la solicitud
d~ los Excmos. Señores Obispos de esos lugares tienen a su cargo pueblos
sin sacerdote residente, acompañan al Párroco en sus giras apostólicas o
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permanecen a su lado en poblaciones obreras, ingenios azucareros colabo
rando satisfactoriamente 'en apostolados tradicionales o de avanzada, sobre
todo en la catequesis bíblica y la acción social, secundan lo mejor que pue
den y saben, a equipos sacerdotales encargados de organizar y dirigir toda
la pastoral misionera de las diócesis, etc, etc.

En todos los casos se ha comprobado que siempre que los Sres.
Obispos y Párrocos comprendieron acabadamente el alcance de esta voca
ción de "hermano menor del sacerdote" la acción del Oblato Diocesano
llegó a ser eficaz y fecunda.

Se puede afirmar con verdad que la casi totalidad del Episcopado
Latinoamericano ha apoyado y apoya esta Obra llamada "providencial,
importantísima y urgentísima para América Latina". Corroboran esta
afirmación los muchos pedidos de fundaciones que llegan a menudo al Ins
tituto, provenientes de los puntos más alejados del continente americano
y la presentación de candidatos por parte de los Prelados Diocesanos.

Como queda dicho más arriba, el fundador de esta Obra ha sido el
Pbro. Agustín B. Elizalde, nacido en Francia en junio de 1901 y fallecido
en Buenos Aires el 17 de agosto de 1956 siendo Cura Párroco de Santa
Juana de Arco de Ciudadela y Director General de la Fraternidad. Su vida
consagrada al servicio de la Iglesia en América Latina. durante más de
treinta años consecutivos nos ha legado un sin número de obras de aposto
lado, varios libros que encaran valiente y entusiastamente los 'problemas
de nuestras tierras y sobre todo el ejemplo de un sacerdocio vivido hasta
el heroísmo por su amor a Dios, a la Madre Iglesia y su sagrada Jerarquía
y a las almas que carecen de pastor.

, En agosto de este año de 1961 los Oblatos Diocesanos tendrán su
Primer Capítulo General en el cual podrá comprobarse lo mucho que se ha
avanzado y la oportunidad de esta fundación, al analizarse con lealtad las
experiencias de estos diez primeros años de vida que los sorprende con se
senta miembros originarios de once países distintos, reunidos en este co
mún ideal de auxiliar al Clero Secular de América Latina.

-Cómo colaborar con esta Obra?
-Despertando vocaciones de jóvenes generosos.
-Rogando cada día por el aumento de las vocaciones sacerdotales

y de almas que quieran oír el llamado ardiente de los pueblos
abandonados espiritual y socialmente.

-Difundiendo el libro" .. . y el diablo se fué al diablo", del Padre
Elizalde, editado por las Ediciones Paulinas de Buenos Aires.

- Dir igir toda correspondencia a: Casa Generalicia de los Oblatos
Diocesanos. Casilla ' de Correo N~ 1. CIUDADELA (Provincia de Buenos
Aires) República Argentina.

NOTA:Existe una rama femenina paralela llamada Oblatas Diocesanas que
tiene su casa Generalicia también en Ciudadela. Pedir referencias a: Su
periora General de las Oblatas Diocesanas. Casilla de Correo Nv 1C1U
DADELA (Provincia de Buenos Aires), República Argentina.
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LAS ESCUELAS DE CRISTO

A ) QUE SON

Es una Institución educativa típicamente boliviana, fundada en ene
ro de 1908 por el P. José A. Zampa, franciscano en la ciudad de Potosí,
que se dedica exclusivamente a la educación de los hijos de los obreros y
campesinos, buscando por medio de la cultura elemental y la debida for
mación religiosa, la superación del atraso en que se encuentra la clase po
pular y rural del país.

B ) PRIMERA ETAPA DE SU TRAYECTORIA

En un ambiente semicolonial que exist ía en aquel tiempo, cuando
la educación estaba restringida a una mínima parte de la población escolar
del país, la fundación de las escuelas de Cristo resultó ser una innovación
extraordinaria, que chocó vivamente la mentalidad imperante y por tanto
su acción se limitó necesariamente a los niños hijos de los obreros de las
minas de la indicada ciudad, y llevaron una vida precaria. ya qu e nadie
comprendió el ideal del P. Zampa de .extender la cultura a todos los niños
de los obreros y campesinos. Por la extraordinaria perseverancia del P .
Zampa en sus empeños y a pesar de las resistencias del ambiente, se exten
dieron poco a poco a los extramuros de la ciudad minera y en 1921 salieron
hacia las afueras de la ciudad. Desde 1925, .cambíado un tanto el concepto
gen eral sobre el derecho a la educación de los niños de clases humildes, se
extendieron hacia los pequeños poblados del agro, así que en 1928 ya eran
casi ochenta escuelitas las que funcionaban .

Pareció que iban a vencer las dificultades y a desarrollarse en for
ma amplia cuando se abatió sobre la ciudad de Potosí la consecuencia de
la depresión económica de los años 1929 a 1931 y luego las consecuencias
de la guerra entre Bolivia y Paraguay, limitaron cada día más la acción
de las Escuelas de Cristo, hasta hacer temer por su misma existencia. El
P. Zampa, el heróico fundador de las Escuelitas falleció en 1935.

C) REORGANIZACION Y CONSOLIDACION

A fines de ese año no existían más de unas quince escuelas de Cris
to. Pero se había hecho una siembra de ideas y de sacrificios que no iba
a resultar estér il. Contra toda previsión razonable, se rearganizaron ·poco
a poco y sortearon toda clase de dificultades, especialmente económicas,
hasta que el año 1948 'se encontraban de nuevo en estado satisfactorio.
Entonces el Estado boliviano las consideró dignas de entregarles unos
grupos escolares en calidad de administración fiduciaria, alcanzando en
tonces a 130 diseminadas en el departamento de Potosí.

Desde el año 1935 el gobierno nacional de Bolivia les otorgó la oñ
cialización, reconociendo a todo el personal que en ellas trabajaba el haber
en igualdad de condiciones que a los maestros oficiales. Desde entonces co
menzó un trabajo que se perfiló como un verdadero éxito no solo en aspec
to de organización, sino también en las diversas actividades marginales
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de las Escuelas rurales bolivianas. Se emprendió una labor activísima en
la construcción de locales escolares, de los que se erigieron más de 200,
se mejoró la dotación de materiales didácticos, muebles escolares, se aten
dió ,en forma más o menos eficiente la higiene y hasta la sanidad escolar:
se inició una acción sistemática para el mejoramiento de la vivienda cam
pesina y la dotación de pequeños talleres de carpintería, de herrería, de
costura y tejido; se instaló la luz eléctrica en varias de ellas, etc. etc. Así
lograron en comparación de las Escuelas de mismo tipo dirigidas por ele
mentos nétamente oficiales, una prestancia tal que son continuas las soli
citudes de las comunidades campesinas para que el Gobierno instale en sus
poblados las Escuelas de Cristo. Hay que hacer notar que todos los traba
jos de edificaciones, de mejoramiento material y de extensión comunal se
han hecho siempre sin acudir a la ayuda' Oficial, en una labor de coordina
ción completa entre las Escuelas y su personal y las respectivas comunida
des rurales.

El reconocimiento de la utilidad de las Escuelas de Cristo para la
solución del atraso en que vive la poblaci ón rural, lo han expresado altos
personeros del Gobierno boliviano como los Drs. Enrique Hertzog, Ex-Pre
sidente de Bolivia, el Dr. Víctor Paz Estensoro, ex-Presidente y actualmen
te Presidente electo, el Sr. Elizardo Pérez, fundador de la Educación in
digenista boliviana el Prof. Víctor Montoya M. actualmente Prof. de la
Normal Interamerícana de Rubio en Venezuela, el Prof. especialista Tori
bio Claure y tantos otros. Los personeros de organismos internacionales
en Bolivia de NN. UU. como el Prof. Robinsón Barrientos de Unesco, .el
Prof. José María Plana, los Res, Jef. Rens de O.I.T. Carlos D'Hugar, de
Acción Andina, el Dr. Enrique Sánchez de Lazada, embajador de Bolivia
en Venezuela, yen general los personeros de los servicios Cooperativos in
teramericanosen Bolivia SCIDE, S. C. 1. S. P. SAl y otros, que han tenido
ocasión de conocer de cerca las modestas realizaciones que las Escuelas
de Cristo han podido ofrecer al campesino. Muchos de estos organismos han
trabajado en coordinación con las Escuelas de Cristo, porticularmente las
Bases de Acción Andina, que conservan agradecimiento por la cooperación
que se les ha prestado en sus planes y actividades.

D) NUEVA ETAPA DE EXPANSION

Naturalmente esta satisfacción por. la obra de las 'Escuelas de Cris
to la ha expresado en primer lugar la Iglesia por medio de, su Jerarquía y
por esto la Nunciatura Apostólica en Bolivia se ha hecho promotora de
un plan de expansión de las Escuelas de Cristo. Las gestiones iniciales con
el Gobierno han llevado a un resultado que hacen posible realizaciones de
mayor envergadura en los departamentos de Oruro y La Paz. Ya han au
mentado las Escuelas a más de 200 y se están encarando nuevas iniciati
vas que dejen una huella profunda en los ambientes rurales.

Además de la dirección y organización de las numerosas escuelas a
su cargo se ha iniciado una acción en profundidad para lograr la PRO
MOSrON de los campesinos en todos los aspectos en que sufren carencias
debidas al Sub-desarrolló. Los' centros de Otavi, a cargo de las Escuelas
de Cristo y Misión andina ha organizado servicios de agricultura, artesa
nía, salubridad y sanidad, etc. El Centro piloto de Nuqui, en colaboración
con los PP. Redentoristas, ha organizado un internado muy eficiente y
grandes esperanzas, con actividades agrícolas también y de artesanía, ser
vicios sanitarios y campañas de mejoramiento comunal. Los centros de
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Don Diego, Yasccapi, Culpina, Coipasi, han organizado talleres de artesa
nía, costura, tejidos y labor de desarrollo comunal.

En la zona del trópico de La Paz,YUNGAS, los PP. Agustinos es
tán terminando un centro de formación para agricultores directos, para
evitar la emigración del campesino a la ciudad.

En el altiplano se está preparando un gran centro de FORMACION
FEMENINA, para preparar a las jóvenes a una vida de hogar más evolu
cionada con internado periódico para unas 100 muchachas que emprende
rán puericultura, higiene, nociones elementales de alfabetización, costura,
tejido para el hogar, etc.

En otro sector del altiplano se ha de implantar en breve una Escue
la de artesanía que dote a los jóvenes de conocimientos y habilidades para
beneficio de las propias comunidades campesinas.

Estos Planes han superado ya la etapa de simples proyectos para
convertirse en actividades de inmediata realización. Todo en base a una
formación sinceramente cristiana que dé contenido espiritual, conforme a
la arraigada fe católica de los campesinos, a la solución del estado de atra
so en que se encuentran en la actualidad.

Todo este trabajo enumerado en lo que se refiere a la campaña de
PROMOCION, los que actualmente funcionan y los que están en plan de
realización inmediata, se financian con el apoyo de la caridad de los bienhe
chores y la cooperación entusiasta de los mismos beneficiarios, ya que la
situación económica de Bolivia no permite al Gobierno aportar los medios
tan necesarios para esta labor.

Con la nueva organización aprobada por el Gobierno, la acción de
las Escuelas de Cristo se extienden sobre unos 15.000 niños, niñas o jóve
nes y una población calculada en 200.000 almas, parte no indiferente los
1.800.000 campesinos autóctonos que existen en Bolivia. Se tiene la fundada
esperanza que este radio de acción ha de poder ser aumentado pronto a
otras zonas del país.

CRONICA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO

LUTO EN EL EPISCOPADO

ARGENTINA:

Después de sufrir durante varios días una dolorosa enfermedad,
falleció, el 27 de enero de 1961, el Excmo. y Rvdmo. Señor SILVINO
MARTINEZ, Obispo de Rosario.

Monseñor MARTINEZ, nació el 21 de septiembre de 1898 en Peña
randa del Duero (España) ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1921.

Electo Obispo Titular y Auxiliar del Emmo. Sr, Cardenal Gaggiano,
el 7 de Octubre de 1946.
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Consagrado el 21 de diciembre del mismo año . Trasladado como O
bispo de la Diócesis de San Nicolás de Los Arroyos el 23 de Octubre de
1954 y nombrado Obispo residencial de la Diócesis del Rosario el 21 de
septiembre de 1959.

BRASIL:
Con la avanzada edad de 97 años, ha fallecido, el Excmo. Rvdmo.

Monseñor ANTONIO AUGUSTO DE ASSIS Arzobispo-Obispo de Jaboti
cabal, el 7 de Febrero próximo pasado.

El venerable Prelado, nació en 5 de Diciembre de 1863 en Lagoa
Dourada (Mariana). Fué ordenado sacerdate el 24 de abril de 1892.

Elegido Obispo Titular de Sura y Auxiliar del Obispo de Pouso
Alegre ellO de julio de 1907.

Consagrado el 17 de noviembre de 1907. El 29 de noviembre de
1909 nombrado Titular de la Diócesis de Pouso Alegre.

El 7 de febrero de 1916 fué trasladado para la Diócesis de Guaxupe;
el 2 de agosto de 1918, fué nombrado Titular de Dioclezianópolis y Auxiliar
del Excmo. Señor Arzobispo de Mariana.

El 24 de febrero de 1922 fué promovido a Arzobispo Titular de Be
rito. En 31 de julio de 1931, trasladado para la Diócesis de Jaboticabal
con e~ título personal de Arzobispo.

COLOMBIA:
El Excmo. Señor ANTONIO MARIA TARASSO, Obispo Titular

de Tapso y Vicario Apostólico de Florencia (Colombia, falleció el 23 de
octubre de 1960.

El ilustre Prelado pertenecía al Instituto de Misioneros de la Con
solata.

Nació en Verolengo (lvrea) el 16 de diciembre de 1914. Ordenado
sacerdote ellO de Marzo de 1940.

Electo Obispo Titular de Tapso ellO de enero de 1952, y consagrado
el 20 de abril del mismo año.

NUEVO NUNCIO APOSTOLICO:
El Ilmo. y Rvdmo. Monseñor LUIGI DADAGLIO, ha sido designa

do por Su Santidad Juan XXIII, Nuncio Apostólico en Venezuela.

NUEVOS CARDENALES
Su Santidad Juan XXIII, ha honrado con el nombramiento de Car

denal de la Iglesia Católica, a los Excmos. Prelados LUIS CONCHA COR
DOBA, Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia y JOSE HUMBERTO
QUINTERO, Arzobispo de Caracas, Primado dde Venezuela.

NUEVO DELEGADO Y SUBSTITUTO DEL CELAM.

ECUADOR:
La Venerable Conferencia Episcopal de Ecuador comunica que:

acaba de ser nombrado DELEGADO para el CELAM, el Excemo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Riobamba, Mons. LEONIDAS PROAÑO VILLALBA, en
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substitución del ,Excmo. y Rvdmo, Sr. Arzobispo MANUEL SERRANO
ABAD.

Como SUBSTITUTO del CELAM fué nombrado el Excmo. y Revdmo.
Sr. Obispo Auxiliar de Guayaquil, Mons. LUIS ALFREDO CARVAJAL
ROSALES.

ERECCION DE CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIASTICAS, NUEVOS
ARZOBISPOS, OBISPOS Y TRASLADOS DE PRELADOS.

ARGENTINA:

1) -El Rvdmo. Padre BENITO RODRIGUEZ, Secretario General
de la Cancillería Diocesana y Canciller de la Curia de la Diócesis del Ro
sario, fué nombrado Obispo Titular de Aricanda y Auxiliar del Obispo de
la Diócesis del Rosario.

2) -Fué nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba
Mons. Doctor ENRIQUE ANGELELLI.

BOLIVIA:

l)-Ha sido nombrado Obispo Titular de Adrianía y Auxiliar del
Excmo. Sr. Arzobispo de La Paz, el Rvdmo. Padre GENNARO PRATA,
Salesiano.

2) -He sido .nombrado Obispo Titular de Sufetula y Vicario Apostó
lico de Parido, al R. P. TOMMASO PATRICIO COLLINS. de la Sociedad
para las Misiones Extranjeras de los Estados Unidos de América
(Maryknoll) .

BRASIL :

1) -En el pasado mes de octubre, Su Santidad aceptó la renuncia
presentada por el Excmo. Mons. FRANCISCO DE ASSIS PORTELA, O
bispo elegido de Estancia (Estado de Sergipe).

2)-El Santo Padre Juan XXIII, acaba de erigir la nueva Diócesis
de TEOFILO OTONI, con territorio desmembrado de la Diócesis de
Arassuai, en el Estado de Minas Gerais. '

3) -El Santo Padre, ha erigido la Prelatura de S. RAIMUNDO
NONATO, sufragánea de la Arquidiócesis de 'I'eresina, col'). territorio dis
gregado de la Prelatura de Bom Jesús de Piaui.
- 4) -Su Santidad Juan XXIII, se ha dignado elevar a la ,categoría
de Arzobispo de Diamantina, al Excmo. Sr. DomGERALDO DE PRQEN
CA SIGAUD" actual Obispo de laDiócesis de Jacarezínho (Paraná).

5)-Fué nombrado Obispo de la Diócesis' de' Valenca, (Estado de
Río de Janeiro), el Ilmo. Sr. Canónigo JOSE COSTA CAMPOS, Párroco
de ltanhandú y Director del Secretariado Diócesano de EuseñanzaReligio
sa de la Diócesis de Campanha (Minas Gerais).

6) -Ha sido designado Obispo Titular de Taua y Auxiliar del
Emmo. Sr. Cardenal ' Dom J aime de Barros Cámara de Río de J aneiro,
al Ilmo. y Rvdmo. Mons. ELIAS COUETER, Visitador General de la Co
munidad 'Greco-Melqu ít a en el Brasil.
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7) -Fué 'electo Obispo de la Diócesis de Teófilo Otoni, el Rvdmo.
Padre QUIRINO ADOLFO SCHMITZ, O. F. M., quien era Superior d el
Convento de Padres Franciscanos de Eupem-Garnstock (Bélgica).

8) -Designado Obispo Titular de Mades y Coadjutor con derecho
a sucesión en la Diócesis de Ponta Grossa, el Rvdmo. Padre GERALDO
da IMACULADA, Pasionista.

9)-Ha sido designado Obispo de Crato a Mons. VICENTE de
ARAUJO MATOS, actualmente Vicario Capitular de la misma Diócesis
y Obispo Titular de Antioquía en' Meandro.

10)-Fué electo Obispo de Sobral, Mons. JUAN JOSE MOTA y
ALBUQUERQUE, actualmente Obispo de Af'ogados de Ingazeira. "

l1)-Ha sido designado Obispo de Estancia de reciente creación a
Mons. JOSE BEZERRA COUTINHO, actualmente Obispo Titular de Utina
y Capitular de Sobra!.

12) -Fué nombrado Obispo Titular de Sesina y Prelado "nullíus"
de la Prelatura de Alto Solimoes al R. P. ADALBERTO.daSPEi.... ') (en
el siglo Domingo Marzi), de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, ac
tualmente Administrador Apostólico ,de la misma Prelatura.

13)-EJl Santo Padre, ha nombrado Obispo Titular de Tipasa de
Numidia y Prelado "nullíus" de la Prelatura de Formosa al R. P. JUAN.
GERMAN TIELBEEK, de la Congregación de los Sagrados Corazones
(Picpus), actualmente Administrador Apostólico de Formosa.

14) -Ha sido designado Obispo Titular de Olbia y Prelado "nullíus"
de Parintins al R. P. ARCANGEL CERQUA, del Instituto Pontificio de
las Misiones Extranjeras, actualmente Administrador Apostólico de Pa-
rintins. ;¡ .

15) -Fué nombrado Obispo Titular de Numida y Prelado "nullíus"
de Cametá, al R. P. CORNELIO VAERMAN, actualmente Administrador
Apostólico ' de Cametá.

COLOMBIA :

l)-El Santo Padre, ha nombrado Obispo de Sonsón aS. E. Mons.
ALFREDO RUBIO DIAZ, actualmente Obispo de Girardot.

2) -Su S. Juan XXIII, ha elevado a Vicariato Apostólico, laPrefec
tura de Tumaco, con el mismo nombre y territorio. Al mismo tiempo. ha
promovido a la Sede Titular de File y nombrado Vicario Apostólico de
Tumaco al R. P. LUIS FRANCISCO IRIZAR SALAZAR, actualmente
Prefecto Apostólico.

CIDLE:
l)-El Santo Padre, ha creado la Prelatura NULLIUS de ILLAPEL,

con territorio desmembrado de la Arquidiócesis de la Serena y de la Dió
cesis 'de San Felipe, quedando sufragánea dela Arquidiócesis de la Serena.

2) -Fué nombrado Administrador Apostólico permanente constitu
tus de la Nueva Prelatura NULLIUS de Illapel, al Rvdmo, P. POLIDORO
VAN VLIERGERCHE, O.F.M., actualmente Delegado de los Frailes Me
nores en Bolivia.

3)-Fué trasladado para la Iglesia de PINARA, el Excmo. Sr. ALE
JANDRO MENCHACA LIRA, Obispo de Temuco.
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4)-Para Obispo de Temuco ha sido nombrado Mons. BERNARDI
NO PINERA CARVALLO, actualmente Obispo Titular de Prusiade y Auxi
liar del Obispo de Talca.

MEXICO:

1) -Fué creada la nueva Diócesis de Ciudad Valles, con territorio
segregado de la Diócesis de San Luis de 'P otosí y de la,Diócesis de Huejutla,
quedando sufragánea de la Arquidiócesis de Monterrey.

2)-Su Santidad el Papa, ha-creado la Nueva Diócesis Mexicana
de Autlán formada con territorio perteneciente hasta ahora a la Arquidió
cesis de Guadalajara y a la Diócesis de Colima.

PERU

" 1) -Fué nombrado Obispo Titular de Sanavo y Auxiliar de Lima al
Rvdmo. Padre MARIO CORNEJO RADAVERO.

2) -Acaba: de ser nombrado Obispo Titular de Nilopolis y Auxiliar
de Chic1ayoel Rvdmo. Padre LUIS ·SANCHEZ M0RENO .LIRA" del Opus
Dei, ordenado en agostó de 1957 y actualmente .profesor de derecho de la
Universidad Católica de Lima. '

URUGUAY

l)-Por mediode la Bula Apostólica del 22 de octubre de 1960, fue
creada la Diócesis de Tacuarembó, con territorio desmembrado de la Dió
cesis de Florida, 'qú ed ó sufragánea de la-Arquidiocesís de Montevideo.

2)-Fué creada la nueva Diócesis de Mercedes, sufragánea de la
Arquidiócesis de Montevideo, con territorio segregadade la ' Diócesis de
Salto y San José de Mayo.

3)-Ha sido nombrado Obispo de la nueva Diócesis de Tacuarembó,
el Rvdmo. Padre CARLOS PARTELLI, Párroco de la Inmaculada Coneep-
ción en Divera, Diócesis de Florida. . ' .

4) -Para primer Obispo de Mercedes fue nombrado el Rvdmo, Pa
dre ENRIQUE CABRERA URDANGARIN, actualmente Canónigo del Ca
bildo Metropolitano de Montevideo y Párroco de la Dolorosa, en 'la misma
ciudad.

VENEZUELA :

l)-Ha sido elevado a la categoría de Arzobispo Titular y Coadju
tor con derecho a sucesión del. Arzobispo de Mérida el Excmo. Sr. JOSE
RAFAEL PULIDO MENDEZ, actualmente Obispo.de Maracaibo.

2) -,-Para la Diócesis de Maracaibo, ha sido,' trasladado el Excmo.
Sr. DOMINGO ROA, actual Obispo. de la Diócesis de Calabozo.
. 3)-DesignadoObispo de la Diócesis de Calabozo, al Rvdmo, Padre
MIGUEL SALAS; de la Congregación de Jesús y María' :(E udist a ) . .
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Concretas Experiencias y Posibilidades

-1-

Realizaciones desde la. reunión de Río de
Janelro

a) De los 15.000.000 de indios puros de Amé
rica, sobre un millón está en el Ecuador,
atendidos por Misioneros y por Párrocos.

b) La Conferencia Episcopal de Rio se preo
cupa por primera vez del indio en escala
in teramericana.

e) Constituido el CELAM, también dedica a
tención especial al indio.

d) La introducción de la Misión Andina en
el Ecuador, plantea problemas y estimu
la el trabajo de la Iglesia por el indio.
De .esto, la semana de Guaslan.

e) La celebración del Congreso Nacional de
Misiones plantea el problema del indio.
De esto surge el organismo nacional
OMID.

-II-

El indio como problema. <moral) rclígíoso.

a) Aspectos positivos de la religiosidad del
indio.
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b) Aspectos negativos: tradiciones y supers
ticiones.

e) Enemigos del indio en . lo religioso. Lai
cismo y protestantismo.

d) Trabajos en defensa de la religíón del
indio; obra de las religiosas Lauristas;
obra de la Legión de María.

- III-

a) Los cuatro vicios capitales del indio.
b) Esfuerzos de la Iglesia en contra de los

vicios del indio.
e) Algo más especial sobre el vicio de la bo

rrachera.

- IV-

El indio en su problema social:

a) Condiciones infrahumanas en qu e vive el
indio; en el medio físico : vestido ali -
mentación, trabajo, etc. .

b) Exitos obtenidos por la Misión Andina en
la integración del indio.

e) Presencia de la Iglesia en la obra social
a favor del indio.
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-v -

Planteamtentoe y sugestiones:

a) Siendo el indi o un pro blem a múltiple no
pu ed e solucio narse solamen te desd e ' un
punto de vista . Por lo mism o debe resol
verse conj unta me n te el triple probl ema
pla n te ado .

Eminentisimos Señ ores Ca rdenal es;
Excmo . S r . Presidente del CELAM y de más

del Director io ;
Exc mo . Sres. Arzobisp os y Obisp os de Am é

ric a Latina.

I-LA IGLESIA y EL INDIO - BALANCE
DE UNA OBRA DE CINCO A~OS

Según la s estad íst icas más adm itidas, exis.,
ten actualm ente en Amér ica La tina, no me 
nos de 10.000.000 de indi os puros y en est a
do primitivo, más otro tanto o más, de ' in 
dios qu e, si bien inicialmente se han in cor
porado ya a la civiliza ción . So la me n te en
Ecuador, P erú y Bolivia, existe n alrededor
de seis millon es de indios en es tado prim iti
vo; en el Ecuador del millón y medio o dos
millones de r epresentantes de la r aza indi
ge na, por lo menos un millón se en cu entra
en el es tado primitivo de condiciones infra
humanas ; con su len gua, sus hábitos y su
idiosincrasia qu e les ide nt ifica como a los
a u tén ticos pe rsona jes objeto de la presente
co m un icación.

De este millón y medio de indi os qu e co
r responde n a la pobl ación tot al del E cu a 
dor, sesenta mil, m en os que más, viven en
la selva ec uato r ia na, en una inmen sa exten
sión territorial de 131.000 kil ómetros cua
drados ; los o tro s, millón y más, viven en la
a ltipla nic ie de la zona interandin a , y pa r te
en la zon a mo n tañosa de la costa ecua to
riana. Como es sa bido, el m edio' or dinario
donde vive el indio SOn la s altu ras de los
páramos inh óspitos y las estribaciones de las
Cordiller as de los Andes .

El indi o de la se lva, casi siempre m ás
sa lva je y primitivo qu e el de la sie rr a , ha
sido confiado al cuidado de los Misioner os.
Estos, bajo la constante y generosa protec
ción de la Santa Sed e, por in te r me dio de
la Sagrada Con gregac ión de Propaganda
F ide, han sid o atendidos en una form a ef í
ciente y, com pleta . El indio de la Sie r ra, en
ca mbio, ha s ido conf iado al cuida do de los
Párrocos en cuyos territorios es tán en clava
da s las Comu nidades de indios . La la bor ,en
favor de este indio de la Sierra, ha sido .m uy

•

b) No debe subsis t ir la divi s ión a rtif iciosa
entre el indio de la se lva y el indio de la
sierra. Uno y otro merecerían igu a l a
yuda y protección .

e) De beri a a provec harse de la pr esente re u
nión del CELAM pa ra convocar e l pri 
mer Co ng reso Internac ion al Ca tólico de
Indigen ismo, antes de qu e se ce lebre e l
quinto interna cion al lai co.

infe r ior con relación a la de sarrollada por
e l Mision ero.

Para el ind io de la se lva, para los 60.000
habitantes de la se lva han co ncurrido mu
chos factores de positivo ben ef icio. Si endo
co ns iderada co mo ca mpo de mi siones la ex 
t en sa zona donde habit an, han recibido la
ca udalos a ay uda de la Santa Sede qu e en
forma ta n gen erosa prácticamente sostien e
la obra mis ion era de es tos t erritori os ; po r
lo mi sm o qu e es tierra de mi sión allá han
a cud ido los co razones apostó licos que h an
hecho la ofrenda de sus vidas en aras de su
celo apost óli co. La ob ra m is ion era en fa
vo r del indio de la se lva qu e ha con tado con
recursos materiales y es pir it ua les, con ca 
pital humano y eco nó m ico, ha realizado un a
obra estupenda. E s ad m irable y conso la do r
consta ta r cóm o en el corazón de la selva,
se han lev an tad o templos, se han 'cons t r uido
esc ue las , se han instal ado modernos hospi
tales, tod os cobijados con la sombra de la
Cruz; es conso lador ver cómo en los plan
teles de enseñan za secundaria sostenidos
por los mision eros, cada a ño sa len nu m ero
sos bachille r es que ha ce poco sola me n te e n
grosaba n el ejé rcito de los hombres pr im i
tivos y sa lva jes. Esta es la gran realidad
de la obra mi sion era en favor del indio de
la selva .

:E l indio de la sierr a , en cambio, apen a s
si ha merecido una r udim entar ia a tención
y és ta sin plan, sin recursos, sín colabora
ción de nadie . Sosten ido solo par el ce lo de
los pá r rocos que debi endo a tender a una
pa r ro quia ' de diez y quin ce mil fe ligreses,
mitad de indios y m itad de bl a ncos, 'a pena s
ha podido consagrar horas de su minis te
r io pa ra la a te nción del indi o con la con 
sig uie n te inefi ca cia de su labor. Gracias a
Dios, es ta desatención oblig a da a l indio d e
la sierra, en nuestro caso, al millón y más
de se res humano s, empezó a sol uciona rse
en el primer en cue ntro de los Obispos de
Latinoamér ica 'en .Rí o de Ja neir o. E n aquel
trascendental encue n tro se pla ntea ron gra
visim os problemas pastoral es y un a preo
cupació n indígena caracterizó sin du da al
pri me r enc ue ntro . Algunos Prel ad os tu vim os
el honor de hablar sob re este problema ;

XLI - MARZO - 1961 SUPLo I 3



la pren sa, por su parte, acogió con en tusi as 
mo la preocupación del Ep isco pad o La tino
a mericano por la sol uc ión del problema que,
en los siglos pa sados fue pla nteado, estudiado
y r esuelto solamente po r la Iglesia.

P oco tiem po después de cons ti t uido ya en
forma pe rmanente el CELAM, cu ando se
con cretaron los programas de trabajo en el
pa trón de los 5 Subsecre tariados nu evamente
a pa recía en el pensa miento del E piscop ado
Americano, la preocup a ción por el indio ; en
el Primer Subsecretariado se dedicaba jus
tamente a él un o de sus Ca pi tulos . Ello era ,
a no dudarlo, una nueva in vit a ción un nu e
vo lla ma mien to a a hondar en la responsabi 
lidad del Clero Lati noamericano en el e ter 
no problema. Sinceramente creemos qu e es 
ta or ientación de la J era rqu ía Latinoameri 
cana, ha contribuido ciertamente a un flo 
recimien to de estudios indigen istas en es
tos cinco últimos años.

.~n nu estra Patria. dos acontecimientos
vimeron a marcar una nueva era en torno
al problema indigenista. Es tos dos hech os
se producen despué s de la celebración de la
reunión de Rio ; por lo mismo deb en situar
se en el marco de los últimos cinco años.
Estos dos acontecimientos, son: la: con stitu
ción y organización de la Misión An dina,
y la celebración de l P rimer Congreso Nacio
nal sobre Misiones. Ambos hech os obliga n
a la Jerarquía del Ecuador a reflexionar se
riamente, a di scutir largamente, a pr esen
tar valiosas iniciativas en torno al problema
complejo y delicado del indio. De estos dos
hechos se de sprenden otros dos de grande
importancia. La mi sión Andina desemboca
en la cel ebración de una im por tan te Se
mana 'de estudios ind igenistas en Cuallá, en
la que participaron pá r rocos de indios de
todo el Ecuador ; y la consti t uc ión de un
or ga nismo nuev o, con proyección nacional
en favor de l ind io, la OMID, Obra Misio
nera Indigen ista Diocesana. Por la im por 
tancia que ti en en estos hechos en la valo
ración de lo que vamos a decir en nu estra
exposición, nos permiti m os presentar una
breve historia de ¡os mismos.

La Misión An dina es uno de tan tos orga 
nismos qu e tomando al indio ' co mo .obje t l
va de sus es t udios y de sus pr eocupacion es,
han proliferado tanto en nuestros 'medios
cultural es. E l Punto Cuarto d~ los Estados
Unidos mi ra el problema Tndi geni sta en A
mérica, se da cue n ta que ei indío es un ca 
pi tal humano qu e no ha sido explotado en
todo su val or; se da cuenta, sobre tod o que
el indio, da da su sit uación soCial y dado
sobre todo, su número, puede fá cil mente co n
ver ti r se en bandera de combate de las co 
rrientes marxistas ; resuelto a hacer interesar
al organismo Internacional :de' las Naciones
Un ida s y a la Unión de Estados America
nos para que promuevan campaña s' y ela'Po'
ren programas de t rabajo en beneficio : del
indio. En el E cu ador este anhelo se crlsta-
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liza en la creació n de una In sti tución y orga 
nism o que se llama MISION ANDINA.

Efectivamente, en en ero de 1954, el Ecua
dor suscr ibió un a cuerdo con 011', FAO,
UNESCO, y OMS para la pres tación de asis
tencia técnica destinada a promover la in
corporación econ óm ica y social de la pob la 
ción indígena den tr o de la Comunidad N a
cional. " Los a cuerdos : Básico de 1956 y
Suplementario de 1957, crearan la Mis ión
Andina, organ ismo que desde entonces pone
en práctica los post ula dos nacionales e in 
ternacionales por medio de una labor inte
gral en equipo, plan ificada cuidadosamente
en los aspe ctos de ed ucación, sanidad, agrl
cu ltura, vivienda, artes manuales, íorma
ción profesiona l, bien es tar soc ia l y mejora
mi ento de la s co ndicio nes de trabajo.

El orga nismo escog e la zona de la pro vin
cia de l Chírnborazo, donde ex is ten no men os
de 150.000 para el cua r te l ge ne ra l de sus
operaciones. Empieza la ob ra, y pronto nos
encontramos no solamente con la presencia
de una nueva organízacíón sino en pr esen
cia de a lgunas realizaciones que neces itan
se r estud ia das detenidamente por la J erar
quia.

Efectivamente, el" Episcopado del Ecua
dor dedica largas de lib eraciones para anali
zar, in te rpretar' y calificar a la Misi ón An 
dina; se da cu enta de que la obra,' si bien
neu t r a , en sí es bu ena; se da cuenta' que
hallándose en imposibilidad de realizar lo
que ella hace, lo me jor es colabora r pru 
de ntemente con ella, haciendo sentir la pre
sen cia de la Iglesia en lo que tiene de bien
hechora dicha obra. Mediante conve rsacío
ne s con el Gobierno consigue que un Sacer
dote, el Dr. J orge Mendas, sea nombrado
como observador per m anen te de la Iglesia
en la Obra y como nexo en t re el Estado y
la Iglesia . Hace algo más; en una carta con
fide ncia l que dirige al .Ctero, señala las
bases de la colaboración y soli cita de los
pá r r ocos una mayar consagración al indio .

La presenci a del sa cerdote en el se no de
la Misión, mantiene a la J erarqu ía informa
da de todos los movimientos ; la Con feren
cia Episcopal conoce y estudia dos im portan
tes informes , presen ta dos po r ' su Delegado :
éste" por su 'pa r te, no sola me n te observa
sino también aprende métodos y técnicas.
Después de colaborar dos a ños 'con la Mi 
sión, se pone de acuerdo con los té cnicos ,
de la misma, pid e la autoriza ción al -Excmo.
Sr. Obispo de 'R iobamba, quien 'no solamen
te le dá colaboración sin o ,toda protección
y emprende un a obra 'de -ver dadero ali ento
en nombre de la Iglesia. La rea lizac ión ' de
'un CURSO DE PARROCOS DE INDlGE
NAS~ : Para su ejecución se escoge un cen
'tr o 'm uy impor tan te ; el caser ío indíge na de
Gueslán donde se han; hech o im por tan tes ex;
perlmentos, E fectiva m ente Se dan cita ."17
Párrocos de indios de todo' el Ecuador; y se
realiza, por primera vez.. una t rascendental
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reunión de sac erdotes qu e cen tran toda su
a te nción en el problema del indio.

El cu rso se desarrolla con toda normali
dad ; pre via mente se han enviado enc uestas
interesantes y completa s ; el es tudio de los
temas se hace a base de exp osiciones y de
discu sion es de m esa redonda. Los datos .que
se, recogen, la s sugestione s qu e se 'da n la
madurez con que se in terpre ta n much'os'he
chos, llaman la atención de los técnicos de
la Misión Andina que quedan sor pr endidos
de la fu erz a 'que todavía tiene la Iglesia
en tod o sentido. Las con clusiones de es te
curs o hacen in ventario de datos desatend í
dos hasta en to nces, justifican cier tas as en 
cione s, re visa n cie r tas afirm aciones y en
defini tiva , presentan un arsen al de d~tos in
digeni stas, qu e ent re otras cosas, nos sirven
a no sotros pa ra elaborar con más con oci
m iento el trab aj o que nos ha confia do la
Santa Sede pa ra es te sole m ne momento.

El otro hecho a que nos hemos referido
y qu e ha tenido también ben eficiosas reper
cusi ones, es la celebración del Primer Con
greso Nacional de Misiones. Com o prepara
ci ón de este Congreso los Directores nacio
nales de las Obras Pontificias Misionales del
Ecuador, se dieron cita en una Casa de E
jercicios par a realizar una sem ana de ora 
ción y es tudio a fin de preparar m ej or el
desarrollo del Congreso. Esta sem a na tu vo
el honor de se r presidida en algunas sesio
nes por el ·Excmo. Sr. Nuncio Apostóli co,
~ons. Alfredo Bruniera, cuya alma apostó
lica, !la sola me nte contagió fervor y esp íri 
tu , sino también abrió horiz ontes de nu e 
vas esperanzas. En es ta in olvidable sema
na, .la Del egación de la Dió cesi s de R iobam
ba hiz o, par pr ímera vez , un planteamiento
concreto sobre la realidad del indio. No se
ria posible interesar a la Santa Sede a fin
de qu e volcara su generosida d en favor de
este ser humano colocado en iguales condi
ciones que el 'indio de la selva tan solicita
mente atendido por la Sagrada P ropaga ci ón
de la F e y por el Mis ione ro? Seda un'"' atr e
vim ien to in te resa r a la Santa Sed e, solici ta n
do un a a yuda económíca para desa rroll ar
un progra ma conc re to .de activ idades, en fa
vor de .estos. ~abitantes de la Sierra , que
por su condición es tán en el mi smo niv el
que el indio de los territorios Mision al es
y en su nú mero le su pera en un a forma
tan desproporcionada?

E l E piscopado del Ecuador, pri mero por
su Represen tación , el Comité 'P erm anen te,
y lu ego en dos ses iones plenari a s de la Con 
feren cia, a cogió la idea pla nteada pr ímero
por la Sem ana de Or ación y Estudio, y lu e
go por el Congreso de Mision es, de implo
rar ante la Santa Sede un a ayuda. P or su
pa rte, la N unciatura Apostóli ca , acogiendo
ta mbién fa vorablemen te la respetuosa insi 
nu ación de la Se mana de Oración y Estu
dio, sugi r ió que se cons ti t uyera un Or aa nls
mo Naci onal qu e even tualme n te pOd¡'la se r
el deposita ri o de las pos ibles ayud as de Ro-
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ma. Así se hiz o ; en diversa s sesiones de la
Conferencia se cons ti tuyó el organismo, se
aprobaron pa ra él Esta tutos y se le puso
en marcha. Poster iormente la primera es 
tructura sufr ió una modifi cadón cuando se
creyó qu e la Comisión N aciona l pro-indige
nista debl a es ta r integrada por to dos los
Obispos qu e ti en en cura de ind ios, forma ndo
algo así como un a F ed eración r epresen tada
también por su Comi sión Ejecu t iva E pisco
pal. En esta forma, actua lmente existe u n
organism o nacional en fa vor de los indios.
Con estos antecedentes ya la Santa Sede ha
volca do su generosidad des tinando un a ayu
da que se rá invertida den tro de un plan
nacional, como despu és veremos.

Paralelamente a es tas dos realizacion es,
e l año pasado, el Seminario Católico ME
RIDIANO qu e se edi ta en la Capital del
Ecuador, con circulación na cional, ab re un a
in tere san te encues ta sobre el problema del
indigenismo. La e ncuesta ti en e re percu sio
ne s nacionales ; sac erdot ales sociológicas, po
líticas, misioneras, e tc., con tes ta n a la en
cuesta; en las páginas del Semanario apa
recen interesantes articulas que ayudan a
concretar el cua dro de la realidad contem
poránea del indio del Ecuador. Estos datos
y los r eco gid os par la Misión Andina, qu e
obtiene indiscutidos éxitos en su programa
de trabajo, lo mi smo qu e los apor tes a los
pá r r ocos en el Curso de Guaslán, nos pe rm i
ten disp oner . de un arsena l de datos preci
sos y de última data en el pro blema del in 
dio; con ellos des arrollamos los tres pun
tos de nuestra exposición : a saber: la lab or
de la Iglesia en favor del ind io en el ca mpo
religioso, en el campo m oral y en el campo
socia l.

Por no alargarnos demasia do , no inclu i
mos en nu es tra exposición, a l ind io de las
zonas or ien ta les en t r egadas a l cuidado de
los mi sion eros ; un a amplia y de talla da expo
sición de esta labor se hizo en el Congreso
Nacional de Mision es celebrado en Qui to en
Diciembre de 1959. Enton ces se pudo ha cer
el inv entari o de un a obra r ealizada con gran
des sac ri fici os, pero corona da con grandes
éx itos. La lab or de los Misi oneros es com
pleta ; con sus internados, con sus ca sa s de
beneficen cia, con sus casas soci ales, con su
in ter venc ión integral en la vid a del hij o de
la selva, han logrado los mi sioneros cose 
char prome tedores frutos. Si lo qu e se ha
hecho y se sigue ha ciendo y se deb e segui r
haciendo con los indios de las mi sion es se
hubiera hecho con los indios de la zona ' in
terandin a, casi podr íamos decir que la Igle
sia Ecuatori ana habria resue l to sus proble
mas. Desgraciadamen te la labor e nt re los
indígenas de la Sierra Ec ua toriana , casi po
dríamos decir qu e est á com enzando, con
algunas consoladoras realizacione s cier ta
mente, pero, en la e tap a del comienzo.

y a hora pa semo s a considera r la situación
de este indi o en los t res aspectos enumera
dos : reli gioso, moral y social.
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II-LA ASISTENCIA RELIGIOSA A LOS
I N DIO S

En la enc uesta promo vida por el Sema na 
rio Meridia no a que no s hemos refer ido,
uno de los a rticulis tas, se hacía esta pr e
gunta; exi s te el problem a r eligioso respecto
a nu estros indios ; Si ex iste, y bien merece
qu e fijemos en él nuestra a te nció n. Se cifra
fund a mentalmente en lo siguien te : e l indio
no está a ún cl'is ti an izado, o lo es tá solo su
perficialmente . Y no es qu s neg uem os que
el indio sea re lig ioso. Lo es, pe ro por ins tin 
to y por natural inclinación a ntes qu e de
mane ra consec ue nte y por conocim iento de
la ve rdad re ligio sa (Me r idia no, 8 de noviem
bre de 1957). Esta es la ve rdad fu nda me n ta l :
el indio es cie rta me n te rellg loso , profunda
mente reli gioso ; el cri stianismo es pa ra él
la ún ica expresión de su instinto . re lig ioso ,
si bien es ve rdad, qu e no e ntiende ni su
cr is tianismo ni menos su ca to licismo. Asi
y todo, pode mos deci r qu e el indi o, gracias
a la ac ción eva ngélica de la Col onia, es en
la actualid ad , religioso, cris tiano y ca tólico .
No creemos que deb amos hacer excepción
a lg una en lo que se refiere al milló n y m ás
de indios q ue puebla n la zona in tera nd ina
de la Sierra E cua to r ia na . Aún más, pode mos
afirmar qu s en fe re l igios a, el indio aven
ta ja a los blancos civilizados qu e se llaman
católicos. Ojal á todo el pu ebl o ecuatoriano
tuviera la fe, del carbonero, si se q uie re ,
primitiva hast a supers ticiosa, pe ro fe sin ce
ra y firme que ti en e el indio ,ecua tor ia no.

Casi pode mos decir que no hay un solo
indio que no sea bautizad o ; no todos son
conf irmados , pero es to se debe a algunas
circunstancias ex ternas ; tod os los que pue 
den ha cen su P r imera Com unón ; si no la
han hech o es sola men te porque no han teni 
do un a oportun idad verda dera pa ra ins 
trui rse suficienteme nte. En general, as i se
han sa lvado grandes dis tan cia s, todos acu
den a la Misa ; inclu sive tien en concie ncia
de qu e hay qu e confes a rse un a vez a l a ño
para cump lir con el precepto pascual. Ha 
ciendo un bal ance ent re los <indios y los
blancos que se conf iesan du ran te la Se mana
San ta, quizá s es, por lo menos proporcional
mente, mayo r el nú mero de indios que cum
ple con el precep to pascua l, qu e el de los
blancos. En t re los indios, el matr imoni o pa
ra se r verdadero debe ser con la bendición
del sac erdote. E il n uestra Diócesis, en un
lugar donde los Evange lis tas lev an ta ron un a
misión desde hace a ños , han logrado hacer
se unos pocos prosélitos de la secta eva n
gélica ; sin embargo, los mismos indios ga 
nad os por el proseli t ismo eva nge lista, llega
da qu e es la hora de l ma trimo nio, remove
r án cie lo y t ierra pa ra conseguir la Bendi
ción sacerdot a l, que, en su creenc ia, es la
ú nica que solem ni za y ra ti fica el matrimo 
nio . Casos se han da do de ind ios que, si bien
bau ti zados por los ev angelist as, han jurad o
sole m ne mente no pe r te ne ce r a dicha secta,
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con el solo fin de recibi r en su matrimoni o
la bend ición sacerdotal. Ge ne ralmen te los
indios mueren recibiendo los últimos sac ra 
men tos; solamente dificultades inv en cibles
les im piden cumplir con estas obli gaciones.
Po r otra parte, los indios son muy devotos
de las a lmas del Purgatorio ; para sufragio
de las m ismas, hacen ce lebra r Misa s y can
tar respon sos. aunque esto les cueste lo que
quiera .

Desgraciadamente este a spec to pos itivo y
consolado r de la religiosidad del indio, está
contrapesad o por la parte negativa ; como lo
hemos dicho antes, el indio es religioso por
instinto, pe ro en realidad, poco o nada co
noc e del ve rdade ro dogma católico . H a ac ep;
tado los r rtos de la Iglesia, pe ro no su dog
ma; y hasta nos atreveriamos a decir que
se aprovecha del rito de la Iglesia ca tólica ,
para ca na lizar y dar expresión a su instin
to, religioso. Para el indio la reli gión es el
r ito, q ue a la vez no es m ás qu e tradición y
costum bre . No tenemos tiempo sufi cien te
pa ra hacer un análisis m ás comp le to de es
ta a firmación ; nos contentamos, en aras de
la bre vedad, con dejar asentado qu e la Igl e
sia deb e hacer to dav ia much o para qu e pue
da gloriarse de haber hecho del indio un
mi embro vivo del Cue r po Mistico de Cristo.
La labor de la Igle sia está al comien zo; se
gún nu estro cr ite r io, la cris ti a nización del
indio debe ha cerse con un sen tido verdade
ramente mision ero ; pese al ap aren te cris
tianism o del indio, éste deb e ser conq uistado
para la ca usa de Jesu cri st o, en la mis ma
forma qu e debe se r lo el habitante de la
tierra de mi siones. Con un a gra va nte más.
En esta obra misionera, la Igles ia debe lu
cha r cont ra dos poderosos enemigos: el pro
testan ti sm o con sus innumerables sectas qu e
hace una labor pr oselitista inc ansable, y el
lai cismo, con la multiplicación de sus insti 
tutos neutros qu e forjan la in tegración cul
t ura l del indi o a ba se de concep ciones, si no
ateas, por men os neutras de la v ida.

Delante de ad versarios tan poderosos, tie 
ne qu e enfrentarse y hacerse sentir la obra
de la Iglesia en el campo reli gioso. Y esto
no es ta rea fá cil ni proporcionada a sus es 
casos recursos. Gracias a Dios la Iglesia si
gue man teniendo su tradicional a scendiente
sobre la raza indíge na ; todavia el indio obe 
de ce al cura; ha sta pode mos decir qu e los
éx itos de los institutos laicos en favor del
indio, han ten ido éx ito sola me n te gracias a
la colab ora ción y presencia de la Iglesia;
pero debemos confesa r también que en los
fondos de la raza indigena es tá gest ánd ose
una gran revolu ción ; la rebelión masiva de
ese mundo traba jado r y obre ro qu e un dia
inclinó re vere nte su frente a nte la Iglesia,
y qu e en la actualidad levanta los puños
con el estanda r te de la hoz y el m artillo, se
producirá a no muy largo plazo también en
medi o de este otro m undo mi st er ioso que
cue n ta con un capita l de millones de a lmas.
Urge hacer algo, con el concurso de todas las
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fuerzas y de tod os los recursos materiales
y esp iritual es, por gana r a la causa de la
Iglesia esta masa humana qu e tan buenas
disposi ciones ti en e pa ra formar parte del r e
ba ño del Señor.

Entre nosotros se ha iniciado este trabajo ;
tenemos algunas orga nizaciones na cionales
que se han con sagrado ente r a me n te al in
dio; organiza ciones cien t ífi cas como el Cen 
tro de Inves tigaciones Ind ígenas de la Fa
cultad de Filosofia de San Gregario ; el Cen
tro Nacion al de los Padres Salesianos, etc.
Religiosas com o particularmente la Cong re 
ga ción F emen ina de Religiosa s Laurl tas qu e
ha realizado en 10 años una obra gigan tesca
como se pue de ver en la es tadis tica que me
he permitido repartir a los Excmos. Sres.
Obi spo s prese n tes. Gra cia s a Dio s con tamos
con el apostolado de est a benemérita Con
gre gación que ha consagr ado su principal
preocupac ión al ser vicio de los indios, la Con.
gregación de las religio sas de la Inmacula
da y de Santa Catalina, llamada s ordinaria
m ente religiosa s Lauritas que son la insti
t ución providencial puesta en manos de la
J erarquía del Ecuador para su labor en be
neficio de los indios. Se las debernos al pu 
jante espiritu cristiano de nu estra hermana
República de Colombia ; fueron fu ndadas
just amente para servir a los indios ; hasta la
fe cha esta Congreg ación ha escrito brillan
tes páginas de apostolado y sa crificio. Gra
cias a Dios en el E cuador contamos con 30
Casas de religiosas con un personal que pasa
de ciento cinc uen ta religio sa s. S i bien pa
rece crecido, el. númer o es en realidad muy
pequeño en relaci ón a las diversas necesida
des. Estas r eli giosas trabajan con verdadera
eficiencia en la obra reli giosa de los indios;
no es posible en el brevísimo marco de esta
exposición, hacer un recuento de su trabajo
en favor de los indios. Para dar una idea,
mencionaremos que la obra de estas relig io
sas con tabiliza en su labor de apostolado la
per ma nente labor misional que con una du
ración de 15 días y más, se mantiene en la s
par cialidades indíge nas de todas la s Dióce
sis. Las Mis ion es, se t erminan con la Misa
qu e celebra el Obi sp o ; es cier ta me nte con 
mo vedor ver con cuánto fervor se pre para n
los indios pa ra su Comunión general a la
qu e se ac ercan por centenares. Du rante e l
tiempo de la Misión se ha ce la ob ra de la
ca tequización, r esuélven se los problema s, se
preparan la s confesiones ; es decir, se hace
una obra completa de ca rá cter espiritual en
favor de los indios. Ultimamente ed itaron
un a interesante obra titulada; DIOSPAC
SHIMITA YACHANA, Manual de la Divina
Palabra; se ha convertido ya en ve rdadero
manual de los indios. Es de lamentar qu e
pese a los grandes esfuerzos realizados por
ellas, nuestra esc asez de recursos no nos ha
permit ido rea lizar tod os los program as. Los
protestan tes, po r eje m plo , han hech o ya una
edición de la biblia en que chua y m an tienen
un programa rad ial también en quechua
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para catequizar a los indios; a nosotros nos
faltan medios pa ra pod er catequizar a los
indios ; no s contrarrestan es ta labor.

En el curso de Párrocos de Guaslán , se
estudió detenidamente el problema religioso
para cuya solución se toma ron m uc has re 
soluci ones. Entre otras , se to mó una rela
ti va a la forma de ce lebra r la s fiestas por
med ió de priost es . Las Con clu sion es tom ad a s
en los Concilios P rovinciales las cua les coin
cid en en gran parte con la s concl usio nes
tomada s bajo es te a specto y con las del P r i
me r Congreso Catequístico. No tenem os el
espacio suficie n te para m en cionar todas y
cada una de las conclusiones ; sola men te nos
contentamos con destacar la m ente qu~ ins
piró tal es resolucion es. "Es necesario cr ls tía.
nizar, no suprimir, las fie stas de los indi os" .
La aplicación práctica de tal es resoluciones
no han tenido la efec tivida d y la u niv ersa
lidad qu e se hubiera deseado, en todo ca 
so, hay un punto de referencia y constituye
un hermoso en sayo" que se r virá para futu
ras ini ciativas.

Seriamos injust os si no m encionár amos la
acción desarrollada por la Leg ión de Ma ri a
en favor de los indios. En a lg u nas partes
la Legi ón no solamente ha tom ado como t ra
bajo prop io el a postolado entre ell os, sino
que los ha hecho objeto de sus conquistas
para mil itantes, a los mism os in dios. Deb e
mos decir con sa tisfacción que es ta forma
de apostolado ha ca lado muy hondo e n su
alma.

En una de la s pa rroquias de la Diócesis
de Ambato, notable por el número de
indi os qu e t iene, alrededor de cinco o seis
mil , el Párroco se val e de la Legión de Ma
ria para desarrollar su apostola do en ' med io
de los indios. Los legionarios, pa ra cumpli r
con este apostolad o, primero se dedica n a
aprender la lengua qu echua, factor im por
tante y deci sivo en la catequización del in
dio; luego se reparten de dos en dos y Se di
rigen a los inhóspitos parajes do nde ello s
viven, para em pezar su labor. Com o las ca
sas o chozas dond e ellos viven est án dist an
tes de los poblados, deb en caminar cua t ro,
seis y ocho horas a pie, para llegar a sus
hogares ; por lo mism o deben permanece r
a llí indefin idamente ha sta cum pli r plen a
m ente con su mi sión, so por tando, m ientra s
tanto, innumerables sacr ificios y renuncia
mientos.Cuando se ha reali zad o la labor
com ple ta , se señala un d ía , que es de grande
solem nidad, en el qu e bajan al ce ntro parro
quial los indios adultos y los niños: los unos
a cumplir con el precepto de com ul gar, y los
ot ros a hacer la P rimera Comun ión . Siem
pre qu e tenemos qu e presidir es tas ceremo
nias, nos se nti m os emocionados y es tim ula
dos, al cons idera r la efic a cia de un m ovimien
to qu e, en nombre de Maria, tra baja con ce 
lo tan grande como par a confi rma r la tra
dición de la protección de la Madre de Dios
a los habitantes de nu estros And es.

SUPLo 1 - 7



Es en apretadísima sintesis, la labor rea
lizada por la Iglesia en el campo religioso;
tendríamos tánto que decir al respecto, que
'nos parece no haber dicho nada; sin embar
go, pasamos al siguiente punto, la asisten
cia moral al indio.

III-ASISTENCIA A LOS INDIOS EN LO
MORAL

De las encuestas últimamente realizadas
en el Ecuador, podemos fijar en cuatro los
principales vicios que afectan y degeneran
al indio. El robo, la murmuración, la ocio
sidad y la borrachera.

A pesar de la promiscuidad en que viven
los indios, en un solo cuarto, casados y no
casados, grandes y pequeños, jóvenes de am
bos sexos, no podríamos decir que las fal
tas de la moral sean, justamente, las faltas
características de la raza. Quizá su defen
sa sea la festinación en celebrar el sacra
mento del matrimonio y la conciencia que
tienen de lo sagrado del matrimonio. Por
nuestra experiencia pastoral sabemos que
los indios se casan en edades muy tempra
nas; los únicos que entre nosotros llegan a
pedir dispensa de edad, son los indios. Ge
neralmente la mujer se casa a los 14 años.
Por otra parte, quizá también por miedo,
no son frecuentes entre los indios las infi
delidades conyugales; esto sucede muy ra
ramente y con gran escándalo de todos.

Lo que si, es un vicio, podríamos decir
in na to de todo indio, es la tendencia a co
ger lo ajeno. El robo; alguien ha dicho:
indio que no roba, no es indio. El indio roba
para alimentarse, roba para sus fiestas, ro
ba siempre que puede. Quizá esto se debe al
estado de miseria en qUe vive y a la explo
tación de que casi siempre ha sido objeto.
Para sacarle del estado de abyección en este
sentido hay dos recursos que se han puesto
en marcha. Mejorar su condición económica
y evitarle las ocasiones de robo, especial
mente por motivo de las fiestas. Mu chas ve
ces el indio se ve obligado a robar, inclusive
en grande solamente porque por tradición
tiene qu e 'sufragar los gastos de una fiesta .
El remedio, por lo mismo, está en evitarle
complicaciones que le puedan conducir al
robo.

Con este fin, en la reunión de Guaslán ,
los párrocos convinieron en modificar el sis
tema de la celebración de las fi estas; pa ra
ellos se resolvió suprim ir el sist em a de in
termediarios, llamados apus, que los más
despiadados explotan y suprimen las
costumbres de nombrarles priostes de las fies
taso En adelante deberían ser las comunida
des enteras qu ienes afronten las fiestas con
pequeñas con t r ibuciones de cada uno. Se
ha ensavado va el procedimiento; desgra
cíadamente cuen ta con la opo sic ión de los
mismos indios tan apegados a sus tradicío
nes.
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El otro vicio, muy extendido, casi también
innato, es el de la ociosidad . Su indolencia,
su falta de espíritu de superación. Como
ser humano, es un derrotado, por lo mismo
poco le interesa el trabajo creador y menos
el esfuerzo personal para eleva!' su nivel de
vida. La forma cómo la Iglesia ha comen
zado su labor es elevando, en ,cu a nto es po
sible, su nivel cultural. Para 'e llo, sostiene
a costa de grandes sacrificios" algunas, es
cuelas de indios. También se ha ensayado
en colaboración con otros organismos esta
tales, la campaña par despertar iniciativas
y hacerle sentir en forma práctlca y directa,
las ventajas de la actividad creadora, del
trabajo no simplemente impuesto bajo una
implacable vigilancia, sino bajo el estimulo
de la propia conveniencia.

El otro vicio, también muy arraigado, es
el de la murmuración. El índio murmura
de sus semejantes con toda facilidad; mur
mura de quien no observa las tradiciones y
costumbres ; murmura de quien comete una
falta social o moral. Tanto es así, creemos
que justamente por la murmuración mu
chos se abstienen de cometer faltas contra
la moral; tienen un verdadero pánico por
la murmuración. Tiene pánico de que se le
murmure, inclusive de que no cumple con
los deberes religiosos; cuando un indio mue
re sin confesión, como en ciertas parroquias
hay la costumbre de que quien muere sin
confesión no goce de ciertos privilegios, ha
ce toda suerte de tramoyas y mentiras, con
tal de verse libre de la murmuración, me- :
jor diriamos, del qué dirán los demás ; si
un indio tiene que celebrar una fiesta-y no
tiene recursos suficientes, cometerá cual
quier abuso, hará robos y cometerá faltas
antes que consentir en ser tachado como
quebrantador de las costumbres, incapaz de
hacer lo que, según creen, deberían ha
cer.

Una campaña directa contra este vicio no
es posible; sin embargo, en la semana 'de
Guasián, los sacerdotes allí reunidos, reco
nociendo la gravedad y la gen eralidad de la
falta , por de pronto resolvieron no poner al
indio en situaciones 'd ifíciles, sobre todo en
la celebración de las fiestas, Ojalá con siga
mos algo con estos ensayos qu e se hacen .

Hemos hablado de tres vicios del indio ; el
robo, la pereza, la murmuración ; sin em
bargo ninguno de estos vicios tiene t ánta
importancia como el de la em briaguez. El
indio tiene una propensión casi invencible
a las bebidas a lcoh ólicas; e mpieza a beber
desde niño y sigue bebiendo siempre. Este
es el vicio del indio, tanto de los hombres
como de las mujeres ; el vicio que les em
brutece, el vicio, que en realidad es un
gran obstáculo para toda ini ciativa humaní
taria o cristiana,

Lo más grave 'de es to, es que el indio
no cree que se cometa un pecado con .la
embriaguez; no cree que sea una gra ve 111-
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fracción del orden; no cree que ofenda a na
die, ni menos que conculque Ia Ley de Dios ;
aún más, cree que la embriaguez es el
complemento de una fiesta. No hay fiesta
ni religiosa ni profana que no termine en una
escandalosa borrachera. Muchos episodios
podríamos referir en los que en forma clara
y terminante se ve cómo el indio no tiene
la suficiente sensibilidad pomo para consí
derarIo pecado en sus repetidas orgias ; los
omitimos en aras de la brevedad.

En descargo de este vicio, hay sola men te
que confesar que, por otra parte, el indio
no tiene distracción alguna en su vida ; ni
el adulto ni el niño saben de otra distrac
ción que de la que les proporciona el alcohol
tomado en dosis que les priva la conciencia
y les embrutece. El Dr. Mencias, inteligente
sacerdote que trabaja como observador 'de
la Misión ' Andina, dice a este propósito lo
siguiente "1) Los niños indígenas descono
cen lo que es jugar; 2) lo que en la actua
lidad practican en poquísima escala, los han
aprendido en la escuela ; 3) los jóvenes y
adultos, se distraen emborrachándose" . Sin
embargo, dice en otro lugar: "Creemos qu e
estas apreciaciones admiten atenuantes; los
niños juegan haciendo figuras en la: tierra;
juegan con los animales e imitando a los
mayores" . En todo caso una cosa es cierta:
que el elenco de [uegosde los indios es muy
reducido y qua la única distracción que tie
nen es la de la borrachera.

Desgraciadamente el vicio del alcoholis
mo no es solamente la única distracción de
los indios ; también es la única fuente de
ingresos para los expendedores de bebidas
alcohólicas. El indio no solamente se em
borracha porque quiere, sino también por
que así le obligan los dueños de los llama
dos estancos o cantinas. Los tales, se valen
de toda suer te de resortes para atraer a los
miserables indios, y en esta forma, se con 
vierten en los más desalmados explotado
res. Para obligárseles a beber, se les quitan
prendas, se les adula, se los atropella ; no
hay medio del que no se valgan para este
nefando fin. Hace poco solamente, a princi
pios de julio de 1960, fue incendiada la
Iglesia y el Convento de religiosas Lauritas
de la comuna indigena de Salasaca, sola
mente por haber tratado. de sustraer al in
dio de estos ambientes de embrutecimiento
y de corrupción . En .esta forma, poco .pue
de hacer la Iglesia; el enemigo contra quien
combate es no solamente el indio, sino tam
bién el expendedor que, generalmente, per 
tenece a la raza- blanca..

Así y. todo, se han tomado muchas medi
das para acabar 'con el" vicio; en la Dióc e
sis de Riobamba, bajo la directa e inmedia
ta direcci ón 'del ' Excmo. Sr: Obispo Mons.
Leonidas -P roaño, se ha · iniciado la cruzada
de la crrstianizaclón ' de - las fiestas; Para
eHo·se .han logrado ' introduclr -algunas dís
traccíones : sustitutivas del alcohol: depor
tes, juegos, ' rifas; etc. Los 'ensayos han, sido
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halagadores ; sin embargo, debemos confe
sar que estos esfuerzos aislados no con stitu
yen un remedio radical en contra de la tre
menda lacra moral que afecta a nuestro in
dio.

IV-ASISTENCIA A LOS INDIOS EN LO
SOCIAL

Existe un verdadero problema social en
torno al indio; el problema social es agudo,
desesperante, ignominioso. Es efectivamen
te bochornoso que el indio viva tan cerca
del hombre civilizado, que viva en continuo
trato con él, que viva junto a la Iglesia,
que viva ante la mirada del Cura, y de la
Iglesia, y que sin embargo sus condiciones
de vida sean infrahumanas. El indio no es
tan solo un problema religioso, ni un pro
blema moral : el indio es también un pro
blema social; y no solamente para el Estado,
sino, digámoslo claramente, también para
la Iglesia. Qué ha hecho la Iglesia para li
berar al indio de su condición infrahuma
na? Contestaremos de inmediato: ha he
cho mucho; desgraciadamente no ha hecho
todo; y el problema sigue en pie; el indio
sigue viviendo en condiciones miserables e
infrahumanas. En la tantas veces citada
Semana de Guaslán los párrocos estuvieron
de acuerdo en que la situación del indio, por
las condiciones higiénicas en que vive, por el
medio en que vive, por el alimento que
toma, por el vestido que usa, etc., es en rea
lidad, infrahumana.

Vive en las alturas innaccesibles donde
ejvíento brama y el frío muerde, desde los
1.500 metros hasta donde comienzan las nie
ves perpetuas; la comida que le sustenta,
monótona, insuficiente, de poco poder ali
menticio; el vestido, tipicamente simple y
absolutamente insuficiente. La habitación ,
la típica choza descrita asi por el DI', Men
cias: "Cuatro paredes de adobón, con una
sola puerta . .Sin ventanas, con cubierta de
paja de páramo y un solo recinto que sirve
para todos los menesteres, incluso para la
segur ida d de los animales caseros y no ca
sexos. Dos sensaciones se agudizan al en
trar en una choza : la oscuridad y el mal
olor. Oscuridad por el techo bajo, por la
carencia de ventanas, por .la ausencia de
blanqueada interior y exterior. Mal olor co
mo consecuencia de la clausura y hermetis
mo por seguridad y para que no se escape
ni -una sola brizna de calor del fogón , ni
penetre un . hilo de fria desde afuera" .

No queremos seguir con esta descripción;
lo dicho sirve para identificar al indio en
su -situaclón triste de vida en que se encuen
tra. A esta.misería de su misma condición hu
mana habria que añadir la que le. proviene
de la' mala voluntad de los demás, por el
egoismo de los ) que lo · explotan en . forma
inmiseriodrde. El indio tiene terribles ex
plotadores; en el patrono para· quien traba-
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ja; el tenien te político de la jurisdicción
donde vive; del tinterillo que le azuza en
los pleitos; el estanquero que lo necesita,
y de . tantos otros. Triste es su situación en
el aspecto higiénico; victima de muchas en
fermedades que se deben a la falta de ali 
mento balanceado, y a la falta de protec
ción de la salud ; el porcentaje de los indios
niños que mueren es e l mayor que se pu ed e
imagina r ; por eso permanece estacionario
el número de su población. Triste es tam
bién su estado de cultura; el mayor porcen
taje de analfabetos se encuentra entre ellos ;
de los mayores, todos son analfabetos ; de
en t re los niños, algunos empiezan a in cor
porarse a la civilización por medio de la s

.numerosas esc uelas que se han fundad o pa
ra ellos, fiscal es o religiosas, en todo caso,
insuficientes.

Ante este cuadro de condiciones socia les
tan bajas, la Iglesia no se ha cruzado de
brazos ; no se ha preocupado sola m en te por
darles un con suelo prometiéndole un cielo
cuya naturaleza por otra parte, no com
prende, sino que ha trabajado por su me
joramiento socia l en todo sentido. Lo qu e
se ha h echo en tiempos anteriores no es
objeto de nuestro estudio ; lo que se hace
en nuestro tiempo 'con la inspiración de la
Iglesia bajo el signo de la fe cristiana ; es
mucho también . Para combatir la explota 
ción por parte de los patronos, ha levanta
do su voz con valentía y ha organizado me
dios de defensa por medio de cooperativas.
Justamente en estos días, el mes pasado, un
benemérito sacerdote de una parroquia de
indios, él también representante auténtico
de su raza, caía bajo los .golpes del comu
nismo artero por haberse convertido en de
fensor del indio en contra de los exp lotado
res. El Dr. Ninahualpa Lucano, cura de la
Parroquia de Píntag, en la Arquidiócesis de
Quito habia logrado defender al indio con
la fundación de cooperativas de consumo y
de crédito ; esto disgustó al comunismo y
sobre todo a los explotadores de oficio ; y pe
se a la valiente defensa del Emmo. Sr. Car
denal, tuvo que sali r bajo la presi ón de la s
fuerzas coaligadas del comunismo y de los
explotadores ; dejando un .ejemplo lumino
so de lo qu e la Iglesia puede hacer en favor
de esta desv enturada raza . Cosas semejantes,
y con gran éxito se hacen bajo la 'acción
de otro sac erdo te, también de la Arquidió
cesis de Quito en la parroquia de Cu aita
cama. Alli el cura es el defensor de los in
dios por medio de la creación de coop erati
vas y de toda suerte de defensa colectiva en
favor del indio. En muchas parroquias se
pueden citar ejemplos semejantes. La últi
ma encuesta de " Me rid ia no" , tuvo también
justamente este objetivo y a lo .que creemos,
con éxito.

Para contrarrestar su miserable condi
ción higiénica, en nuestra Diócesis, se ' han
organizado varias formas de ayuda.' Las re
ligiosas Laurltas sos tienen botiquines con lo
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más indisp en sable; en estos dias se ha hecho
un nuevo ensayo con este mismo fin. Con la
combinada labor de la Misión Andina, de
Cáritas Nacional y de las Diócesis, se han
organizado eq uipos de estudiantes de medi 
cina que se han consagrado a la tarea de
hacer estadísticas de las diversas enfe r me
dades; estos jóvenes de la Universidad Ca
tólica han hecho maravillosas experiencias
en las Diócesis de Ibarra, Ambato y R ío
bamba. En Riobamba se emprendió hace
poco tiempo una gran campaña en escala
nacional en contra de la tos ferina, y en to
das partes se trabaja tesoneramente para
defender el capital humano en nombre de la
Iglesia contra la amenaza de enfermedades
infectocontagiosas. A base de grandes es
fuerzos se ha logrado ensayar nuevos mé
todos con los niños ind ígenas: en Riobam
ba, se ha fundado .úl ti ma m en te el hogar in
digena Nuestra Señora de Guadalupe ; en
algunas Diócesis la s religiosas Laurítas tie
nen escuelas exclusivamente de Ind ígenas : la
de Salasaca en la Diócesis de Ambato va a
convertirse en un magnifico internado ; la
Superiora General, en su visita hecha en el
mes de septiembre a la Misión de Salasaca,
no solamente dió la s religiosas necesarias
para completar esta labor y llenar el cua
dro permanente del equipo misionero, sino
que dió ya las últimas directivas para el
funcionamiento del internado que tendrá
todas las características de una obra sólida
y prometedora. Hay escuelas muy importan
tes de indios sos tenidas también por la s re
ligiosas en muchas ot r as Diócesis, y justa
mente en estos días, baj o la generosa pro
tección de Su Eminencia el Cardenal de la
Torre se ha comenzado la construcción de la
Primera Normal indigenista para formar
profesores indios a fin de qu e trabajen en su
medio después de haber recibido una for
mación cristiana ciento por ciento.

Hasta hace poco se habia cre ído que el
indio casi era refractario a toda iniciativa
conducente a su mejoramiento social y cul 
tural. La presencia de la Misión Andina qu e,
debernos confesarlo, ha trabajado con éxi
to , ha demostrado que se pueden cosechar
verdaderos frutos en el trabajo en fa vor de
los indios.

La Misión Andina, con su equipo de téc
nicos, nacional es y extranjeros, ha em pren
dido la labor de despertar las iniciativas y
de atraer la colaboración de los indígenas;
se ha hecho en sayo en la construcción de
algunos planteles escola res, con los ' planos
adecuados y modernos: En la ' ejecución de
estas obras, se ha pod ido con ta r con la ge
nerosa y comprensiva colaboración del ele
mento ind ígena; en la Diócesis de Ambato
para no citar las otras Diócesis cuyos datos
exactos desconocemos, se han levan tado con
este procedimiento, ya cuatro locales escola
res en el espacio de un año; con la ayuda
de técnicos ha aprendido el indio el manejo
de ciertas máquinas, la utilización de ciertos
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recursos ; ha aprendido a cultivar la tierra
en forma más técnica y cientfica; inclusive
hay en marcha un proyecto de elaborar pla
nes de mejorar la vivienda indigena utili
zando el mismo procedimiento de colabora
ción por pa r te del indio. La..Iglesia qu e no
ha podido siem pre encabezar ' estos m ovi
mi en tos por la escasez de re cu rsosiha est ado
sin emba rgo, pr esente en la realiza ción , de
todos los pr ogramas de la mi sma Misión,
haciendo sentir por' una 'pa r te ' la presencia
de la "Iglesia y ' r ecogiendo todos los ' datos
posibles para .a provechar las "exper ie!?cias
y con ti nua r la obra permanente qu e siem
pre le corresponda' en la vida de los pue
blos.

.N o se crea que la Iglesia ha descuidado
formar al indio capacitándole .pa ra la
vida, y despertando nuevas y renovadoras
inquietudes; en la.escuela de Salasa ca se ha
enseñado carpintería , bordado, pintura y ' o
tras artes . Por lo demás, no ha sido ajena
la Iglesia al gran problema de la distribu
ción agraria: en -estos mismos momentos,
está en marcha en la Diócesis de Ríobamba
una Cooperativa agricola, integrada por in
dios que mediante facilidades que concederá
el Excmo. Sr; . Obispo en la parcelación de
la hacienda.Sulla, piensa convertir a los in
dios en propi etarios de esa tierra a la que
ellos han 'fecunda do con sus sudores y a la
que ellos · la han hecho mil veces suya con
el titulo de SU t rabajo.

Esto y mucho más está haciendo justa
mente hoy la Iglesia; el proyecto 'de la R!i
diodifusora para inicia r una gran campana
de instr ucción, es otro paso en fi rme en fa 
vor de los indios. Las resoluciones qu e se
to rnaron en Guaslán con la participación de
1.7 párr ocos de todo el Ecuador, son: también
he rmoso' y . práctico programa ' para la so
lución ' del problem a social entre los indios;
Dios quiera que haya la suficiente deci sión
pa ra lleva r a . cabo todos y cada un o de los
números de tan hermoso programa'.

Al hablar de los indios a lo .la rgo de nues
tra exposición, nos hemos referido sola
mente a los indios que están confiados a los
Obispos Residenciales de la s diversas Dió
cesis del E cua dor. . no a los que están suje
tos a .los Vicarios y Prefectos Apo stólicos
de tierras de Misiones. Ya hemos dicho que
los indios suje tos a los Obispos son alrede
dor de 1.500.000 al paso que los que viv en
en territorios de Misiones son más o menos
unos 60.000. Estos individuos sujetos a las
Misiones han re cibido una atención mucho
mayor; sus problemas diversos, reli giosos,
sociales y morales , se han solu cionado en
gra n parte ; los planteJes educaciona les de
Misiones y los Bachilleratos han dad o ya
sazonados frutos ; en Misiones hay auténti
cos hij os de la selva con grados de Bach i
llerato recibid os en los Colegios de Segun
da En señanza regentados por los re ligiosos;
con ello se han dado pasos g igantescos y se
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han resuelto graves problemas del futuro
de aquellos sectores.

Esta es, a grandes rasgos, la labor de la
Iglesia a favor de los ind ios' en los diversos
aspectos ;"la 'limita ción ' qu e se ha im puesto
a la' exp osición no nos ha 'per miti do 'a bu n
dar en deta lles qu e podrían -haber sido muy
interesantes : en to do caso , creemos que lo
dicho habrá refle jado anteeste selecto audi
torio la histor ia de una labor he cha con los
oj os puestos en Dios, y con ' todo sentimiento
muy humano de comprensión a es ta raza
que al haber sido' explotada por todos du
rante algunos siglos, ha tenido solamente
en la Iglesia su decidida y perenne defenso
ra ; Séanos ahora permitido, como corolario
de -nuestra exposición, hacer algunos plan
teamientos qu'e pod rian servir para una so
lución más completa del problema indige-
nista de América ·La t ina . .

V PLANTEAMIENTO Y SUGESTIONES

De nuestra exposición anterior podemos
desprender con toda seguridad, la siguiente
conclusión. Aunque el indio de, la sierra
ecuatoriana pueda llamarse cristiano y hasta
católico, indudablemen te se halla muy lejos
de ser cristiano verdadero; quizá s.e lo po
dría identificar el indio .que vive en las .sel
vas donde trabaja el Misionero, De esta
aserción quisiéramos sacar la siguiente de
ducción: El indio de la sierra deb ería ser
merecedor de una protecsi6ri sino igual, al
menos e fecti va y permanent~ . de pa rte de
la Sagrada Congregac ión de ' Propa ganda
Fide. . .

Com o hemos aludido ya, en la sem ana
de oración y estudio, realizada en la Casa
de Ejercicios de Machachi, como prepar a 
ción del Congre so Na cional de Mision es , se
es tudió justamente este pu n to : La opinión
de todos se .pron unc ió unánimemen te en sen 
tido de dirigirse a la Santa Sede pid iendo
una ayuda especial pa ra la obra en favor
de los indios. El Excmo. Sr. Nuncio, pre
sente en la . discusión, conoció la realidad
del problema, y r ecomendó la petición . La
Santa Sede destinó ya una ayuda, Es
nuestra opinión m odesta de que sin esta a 
yuda, la obra que podamos em prender será
siempre incompleta y ai slada. Disponiendo de
una can tidad anual, de acuerdo con . el .por
centaje de indios tanto en las Misiones como
en las Diócesis, se podria no solamente ela
borar programas de mayor rendimiento y
eficacia para resolver el problema total , sino
que también colocar ia a la obra de la Igl e
sia en una condición igual, creemos qu e su
perior a la que a ctualmente de sarrollan las
organizaciones neutras, com o la Misión An
dina y otras a quien es hemos m encionado en
el curso de nu estra exposició n.

Para que pu eda hacerse efec t iva es ta ayu
da deb erian constituirse organ ismos idé n ti 
cos indige nis tas en todas las Diócesis que
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tienen indios. En ·n ues tra Patria esto se . ha
hecho ya nacionalmente;' para · la obra .d io
cesana solamente falta la ayuda económica,
pues el personal está listo. Dlas antes .de
venir . a Buenos -..Aires, tuvimos ,una larga
conversación con ;la .S.up.eriqr,a, General . -de
las Religiosas Laurrstas: con ella. hemos vis
to la necesidad de buscar esta .ay uda ; por
su parte ha prometídoisolamente que ayu··
dará con todo . el . personal que necesitemos
siempre. que se..haga con este .ca rácter na
cíonal y diocesano, Ésta Instjtuoión es tanto
más necesaria, .:cuanto que .el. pá r r oco ..no
puede, 'según nos ·cons ta por .exper ien cia ,
atender debidamente a .la obra . integral en
favor del indio; 'corn o, hemos dicho, .l a obra
en favor del i!\cjjo. no ;puede .iden tifjca rse
can la .p ar roquia; es más 'bien misionera; por
esq,;para .la .debida, atención ,(de esta super
estructura) del indio ·creemo:;¡ desde todo
punto necesaria la constitución de esta su
perestructura que rebasando los derechos y
obligaeiones·parroquialeS,:<·emprenda· en. 'una
labor sistemática y de conjunto, con pro
gramas bien trazados y con ' personal debida..
mente preparado. . .

Una segunda tproposicióh, cuatro grandes
Congresos' Interriacionálesde Indigenismo se
han :celebrado' ya'en Amérlc á Latina: 'el u
no , en Patzcuaro, 'H otro' en ~I ' Cu~coi. 'e~
tercero en la 'Paz, ·elcuarto.en Guatemala:
el quinto debarealizarse !en' Qu ito' en él año
oe1963. Creem ósque há négado el momento
en qUe 'la Igliisia.- debe ascender a una plata
forma ' -in te r na cion a j . p~rd . haC'e:r .sen tir sq
voz 'y 'sus.anhe\"osen'la solución de est é
gran problema hiimano de ' huestra An:~ri~
ca ; en todos los Congresos anteriores, la
Iglesia ha estado .o ñ cíal mente ausente. En
la actualidad; gracias a Dios, en él elemen
to eclesiástico hay ya personas' competen
tes que pueden I·afront a r el estudio de ' ' los
pr¿blemas índlgenistas ; en todas las ' mlcio"'
nes hay .beneméritos ' 'sacerdotes ' dedicados
a la catequizaclón de los iridios; y ' esto sin
contar con los misioneros cuyas ' experien
cias, cuyas obras y cuyos sacrificios, co~o
a todos consta, constituyen una de las pa
ginas mas ' brillantes de la Iglesia también
en nuestros tiempos, " .. .". .

Con ' estos antecedentes cré'emos que de
berta pensarsa e,n.la; conveníeneía ~e 'convo
cal', ' !?a jo' los auspICIOS. del C~LAr.:r, y quizá
mejor, de la Santa Sede, el Primer 'Congreso

'-~ . : ~
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Internacional Católioo · de Indigenismo. Nos
atreveríamos a sugerir ' como sede la ciu
dad de 'Qulto, por iser esta ciudad.' la ' sede
escogida para' la .c élebr a ci ón del próximo
intern ácional. . El Congreso eclesiástic0;Lde
bería en todo icaso. .preceder al laico; por-do
mísmo. cdeberla-celebrarse más o menos en
1962, toda vez que el ' internacional Se ha ·fi"
jado para ,1963 , . . c-, .

'Est'a es 1'amodesta 'ex posición q ue pre
sentamos a la Ilustrada consideración vues
tra ' ..2...-Emm'ci's. "S res: Cardenales , y Excinós.
Sres. 'obisp·os.··Los tiempos-e- han cambiado;
rio 'podemos '1aferrarnos a los antiguos. mé
todos para realizar ia obra que Dios ha
puesto en nuestras manos ; la obra de la
catequlzaci ón dé 'Iós indios ·ha sido una de
las piedras más preciosas de : la corona dé. la
Iglesia ; no nos -ha ga rnos responsables ·de
que, . por ' nuestra negligencia' 'o p'ót nuestra
falta , de .perspect íva, se ' caiga' estarpicdra
preciosa de ' l tl 'corón a"d e gloria de . n liestr a
Madre ' la Iglesia; No podemo's :permanecer
indiferentes ante ' este problema; ' en " ti ém
pos anteriores cuando la Iglesíanooempren
dia en la solución de urrprcblema, el pro-
blema quedaba-intacto: cuando la Iglesia no
enviaba susmístoneros a ' I'a conquista de
las almas.Ilas almas ' se quedaban: en su rei"
no :'de sombra-y de misterio; nadie compe
tia 'con la -Iglesía 'en la obra de la conquista:
del capital humano; hoy lbs ' tiempos han
cambiado; donde la Iglesia no 'a de'la n ta ; re"
trocede ; :90)10e la Iglesia no ;conquista, pier
d,e,: porque los emisarios del mal están-.es
perando .sus de scuidospara realizan .sus con
quistas. En -Ia actualidad, ' si, no ganarnos al
indio para la causa de la fe y. de la Iglesia
movilizando todos los . recursos de que ,d is
ponemos, los ,ga,~ar.á~ el protestantismo sin
Maria, y 10 que es más peligroso, lo, ganará,
como ya los e.st¡ín .ganando el ateisrno .ima
terlal ísta que: movilizando .la, maquinar-ia
poderosa de fuerza ' y de materia nos C0'!l
bate por todos los frentes. Felizments- .I¡\
reservada la Iglesia no está en su fuerza
material, .ni siquiera en la técnica de su
trabajo ; su fuerza está en el espiritu de la
santidad.·de ·las almas que viven de la gra
cia de ·Dios. -Con esta gracia dé Dios y con
esta .f uerza incontrarrestable, que es la mis"
ma fuerza contra la cual no 'preva lecerá n 'las
fuerzas del .averno, tenemos la seguridad
de vencer. ' .
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CONSEJO EPISCOPAL l ATINOAMERICA'NO

y

laen

Organizaciones pastorales permanentes

su concreta restauración

parroquia rural de Fómeque
Ponencia del Ilmo. Mons. AGUSTIN GUTIERREZ, actual

Cura Párr¿co y creador de la Corporación Granja Agri

cola de Fómeque, que fué distribuida a los Excmos. Srs.

participantes, en la V reunión d-el CELAl\1:, efectuada en

Buenos Aires.

I-DATOS GEOGRAFlCOS

Fómeque está situada al Oriente de Bo
gotá a 58 kilómetros, en una de las ramifi
caciones de la Cordillera ' Oriental, a 1.933
metros sobre el nivel 'del mar, con un clima
medio de 19· : y una superficie .de 442 ki
lómetros cuadrados. Tiene una topografía
montañosa con terrenos que son aptos pa
ra la Agricultura y la Ganadería: con una
población de 14.000 habitantes de raza blan
ca y mestiza, que se ' dedica n en su totali
dad a la Agricultura y 'a la Ganaderia. Es
tá dividida en 28 Secciones o Veredas. Fue
fundada en i694 por el Oidor D. Miguel de
Ibarra, En 1936 permanecía en una situa
ción que lo colocaba entre las comunidades
subdesarrolladas.

II-INIeIACION DEL PLAN COMUNITA
RIO

Para solucionar el estado de subdesarro
llo en que se encontraba hasta entonces, se
realizó una visita pastoral a todas las fami
lias. Se pretendia no solo el conocimiento
estadistico sino la manifestación del espiri
tu pastoral del Párroco para con sus fieles,
que es sensible a sus problemas. Se obtuvo
el conocimiento intimo de sus necesidades

materiales y esp irituales, del grado de cul
tura y miseria en que se encontraba, hasta
obtener una visión completa de tos proble
mas que se desprendían de esta situación.

'Como resultado de esta visita pod em os
anotar el siguiente estado:

a) En la parte religiosa: Ignorancia 'de la
doctrina y pocas prácticas religiosas, y estas
inconducentes a una vida cristiana perfecta.

b) En la parte moral: Una familia de una
bondad que rayaba en apatía y pasivismo
hasta el desconocimiento de sus deberes y
derechos. Costumbres y procedimientos re
ñidos con. la moral cristiana.

e) En la parte higiénica: Vivienda en es
tado primitiv.o con carencia de los medios
más 'elementa les.

d ) En la parte cultural: Descuido de la
Educación, carencia de instrucción 'y repug
nancia por ella. Existian cinco escuelas ru
rales y un promedio del 70% de analfabetos.
Se educaban solamente los hijos de las fa
milias privilegiadas y los demás estaban
descuidados.

e) En la. parte económica.: Deficiencia por
la manera de explotar la tierra: la Agri
cultura se l\evaba de un modo rutinario,
limitada a escasos renglones. La propiedad
en manos de unos pocos y el utilitarismo
impedian el de sarrol\o de los negocios.
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o En la vida social: Carencia de diver sio
nes sanas, lo cual permitía el abuso de be~

bidas alco h ólícas. Las pocas famtüas pres
tan tes eran -ut ü íta r tst as e in d ivid ual ista s
sin sensibilidad social.

IlI-R EALIZACION DEL PLAN COl\IUNI
T ARIO

Cuando se tuvo conocimiento del estado
de la comunidad y se di ó a conocer, algunas
personas de bu ena voluntad manifestaron
el deseo de colaborar a fin de remediar la
sit uación existente. Se in ició la formación
de los elementos que debían tomar pa rte en
esta realización com un it a r ia . Ya en la eje
cución del plan podemos disti nguir tres eta
pas de actividades que cor r espon den a ' las
inquietudes que fueron a pa r eciendo pOI' vir
tud de la acción com u nitaria .

PRIMERA ETAPA DE ACTIVIDADES :

a l-Organiza ción del sec retaria do de ed u
cación r eli gi osa .

bl-Organización de un a escue la pa ra ed u
cación de las jóvenes de familias cam
pes inas.

cl - In cremento y organización de la esc ue
la pr imaria.

d l-Escu ela de al fabeti zación de ad ultos.
e)-Elite de personas prestantes que colabo

ran en el planteamiento y ejecución del
plan integ ra l. de la cultura ,ca m pesina,

O-Organización de los jóvenes en las ac ti -
vidade s campesinas, deportes, música,
canto, r epr esen ta cion es escénicas: ,

gl-Organización de una granja agrícola de
dem ost r ación pa ra ' enseñariza de' los
campesinos y de los alumnos de , la ,es
cu ela normal y de la escuela vocacio
nal agricola.

A l -ORGANIZACION DEL SECRETARiA
DO DE EDUCACION RELIGIOSA..

Co n cinc o miembros tomados de los prés ~
tan tes, se organi zó el centro .de formación
de catequistas con su s pr og ramas de fo r
mación sobrenat ural, de ins t r ucción rel lg io-:
sa y pe dagogia catequist ica , ad em ás de los
conocimien tos de cultura' gener al .>Al -Iado
del ce ntro, fun cion ó e l de mi embros de , a u
xiliares" encargados de la propaganda para'
conseguir la asistenci a a los catecismos y e~
sosten im ien to eco nómico de los -m ísmos.

S im ul tánea men te funcionaron los" cate
quistas activos q ue dirigian los centros pa
r r oqu ial es y los escolares esp eciaüzados pa
ra niños, para jóvenes y adultos. F unciona
ban en las casas de las familias m ejor or 
ganizadas. . ' . '

En estos centros se buscaba la instrucción,
la práctica, el amor y la difusión . . '
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Para fac ilitar la práctica de_l~ i inst r uc 
ción recibida y la frecuenci a,' de··.IQs , Sacra
mentos se formaron cuatro, congregaciones:
A vlos n íñosse les .agr up ó e n ' la ' cruzada eu
caristica ; a los jóvenes eh la congr egación
de Cristo Rey; a la s jóvenes en la Congre
gación de Hijas de Mariaj : a los hom br es
casados en la del Apostolado de la oración;
a las mujeres casada s en la del Sagrado Co
razón. Cada Congregación tiene un retiro
mensual que culmina con la recepción de
los Sa cr a men tos.

P a r a completar, la for ma ción de los ca
,teq uis tas se les organizó un retiro anual de
iniciació n - y eí 'mensual de preparación y
re visión de su apostolado.

Al frente de cada vereda existe un vice
pr ésidente . y una vice-presidenta encarga
dos de vigilar la a sistencia, la r ealiza ción
de los programas, las deficienci as y necesi
dades que puedan ·ocur r ir .

Para la conservación de la or ganización
ca tequlsti ca se hace una vis ita anual a la
vereda a la cual asisten todas la s fa m ilias;
es el OlA CAT EQUIST ICO DE LA VERE
DA .

El orde n de la visi ta cons is te en la s prác
ticas r eligiosa s del cristiano, e l examen del
program a desarro llado durante el año , y la
presenta ció n de la s a cti vid ades culturales
de la ve reda.

Esta organización cubre las 28 veredas de
la com unidad de F óm eq ue y a lcanza un to 
tal de 600 centros catequisticos. De este
modo se ha alcanzado un perfeccionamiento
de la vida cristiana que ha . In flu ído en to 
das las actividades y relaciones hum a nas.

- . "i : J .-: --=.; •;.iC ~.:~ . , :
. . " .. . . , " . . "'. ..... ; " , - -.. .~.. -... .,")

B l-ORGANlZACION DE UN A -'E SCUE L'N
u:O GAR"PARA Eimc Ací:oN' DE'L'AS

JOVEN ES' DE .F AMILIAS CAMPESI

NAS:

Ya que .fa escuela primaria apenas SI ¡ 1lI ~ ,

cia ba la Instrucci ón y era inc a paz de . fo r~
ma r a la ni ña 'pa r a su futuro, se víó la
necesidad de la' ' funda ción de la escu el a
ho ga r. AIli se buscaba la . preparación de
[as . jó venes para las ac ti vidades fam ilia r es :
se ' les 'fo rma en el a mor a la 'fam ili a y -a la
vida de hogar ; se les ans eñan al gunos r ecu r 
sos eco nó m icos con el fin de m ejora r la con
dición de la familia ; se les prepa ra a l m a 
tr im-onio 'y ' a l a postol ad o d e la juven tud f,s-,
menin a : ' ' ' H ' •• , . ' . , -

Además de la in s trucción ge ne ral 'sarecí
be un a . especia líza cí ón .en Reljgi ón con su
dip loma de Catequista, y en Higiene se' les
dan los conocimientos de tina en'fermera.
Tambi én se les ejercita en el apostolado
comunitar io.

Este plan supone la ' instrucción pr ima r ia
y _se r ealÍza duran te tres años; estas jóve
nes va n desp ués al hoga r , a los ce ntros ca
tequísticos, y las más competen_tes ~~o
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profesoras de artes y oficios en otras Es
cuelas Vocacionales.

Han pasado por el plantel desde su fun
dación, en 1937, un número aproximado de
800 jóvenes que han formado los hoga res
m odelos de las veredas. El gobierno ac og ió
esta organi zación para im plan tar en otros
lugares de la República.

C-INCREi\'IENTO y ORGANIZACION DE
LA ESCUELA PRIMARIA.

A medida que la comunidad se renovaba
sin tió la necesidad de mejorar y. aumentar
la Escue la Primar-ía. 'P or falta de local es
suficientes se abrie ron escu elas en casas pa r
t icula res, dirigidas por maestros de la m is
ma comunidad' y costeados por la Parroquia .
La Corporación Granja Agricola comenzó la
cons t ru cción de los locales financiados por
la m isma Corporación : la ayuda de los veci 
nos y alguna ayuda del municipio. De es te
m odo com unitario se dotó a cada vereda
con un local propio y muchas, con dos. los
cuales reúnen todas las condiciones pedagó
gica s de comodidad e higiene. Ascienden
a un total de 38 locales, además de los urba
nos,

Actualmente la Escuela Primaria es tá di 
rigida por maestros esp ecializados en la E
ducación Rural; Se les ' ha organizad o la A
sociación de Padres de Familia, quienes co
laboran en su obra educativa. Estos maes
tros llevan una Ficha' Escolar que ab a rca
no solo los niños sino también a los padres
de fam ilia , y se atiende en ella al ropero
escolar restaurante, huerta cultura a rtis
tica d~ la vereda e increme~to del espíri tu
comunitario.

La escuela rural es el centro de la a ctivi 
dad comunal de la vereda.

O-ESCUELA DE . ALFABETIZAClON DE
ADULTOS:

Ya que el 70% 'de los miembros adultos
de la comunidad no sabían leer ni escribi r ,
se estableció la ESCUELA DOMINICAL, a
la cual asistian más de 400 personas. En un
principio se luchó con las dificultades de lo
cal, de personal y de maestros. Una vez
construido el edificio de la Granja se trans
lad ó allí dicha escuela. Sirvieron de maestros
los jóvenes egresados de la Escuela Voca cio 
nal Rural. El programa elaborado compren
dia también la demostración de parcelas, la
preparación de los abonos orgán icos, el a
prendizaje del canto y la práctica de los de
portes.

Dada la Insuñciencía de la Escuela Do
m in ical hu bo necesidad de orga niza r cen
t ros veredales que dieron or igen a los Cur
sos Ca m pesinos. Estos Cu rsos daban una
cultura gen eral junto con la cu ltura agríco
la y ganadera, y tenían su re a lización pr ác-
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tica en un a pa rcela que fuera modelo para
la vereda. El Curso se completaba .con ac
tiv idades artistica s y deportivas.

E-ELITE DE PERSONAS PRESTANTES
QUE COLABORAN EN EL PLANTEA
MIENTO Y E JECUClON DEL PLAN
INTEGRAL DE CUV.rURA CAMPESJi
NA,

Las personas prestan te s to ma ro n parte ac
tiva en la r ealización del movimien to ge 
ne ral, y en espe cial de .Ia parte econ ómica.

Se es tu di ó la , form a más conveniente y
se a cordó la orga nizac ión de una SOCIE
DAD ANONIMA que tuviera por finalidad
procurar el mejoram ien to económico de la
comunidad. Se pu sieron en venta 10.000 ac
ciones de $ 1,00 para que así todos los mi em 
bros pudie ran adquirirlas. Obtuvo la Perso
ne ria Ju rídica esa -Socíedad Anónima y 'co
menzó con la cont a bilidad de las activlda
des económicas , buscando los recursos eco
nómicos ad ecuados a la comunidad, en Agri
cultura, Ganadería, ' en la provisión de abo
nos, he rramientas, sem illas ':1 demás ele
mentos de la cultura rural. En 1950 se trans
formó en CORPORACION GRANJA AGRI
COLA DE FOMEQUE.

Esta Junta de prestantes atendió también
otras actividades: un grupo tomó el estudio
de la H igien e y Salud Pública, 10 cual so
lucion ó por medio de la atención m édi ca al
crearse el Hospital .

Ot ro grupo se preocup ó por lograr el es
tablecimien to de las Oficinas de la Caja de
Crédito Agrario y la de Aho rros para ev i
tar la especulación por los din eros a interés.

Para es timulo del r end imiento económico
r ural Se orga nizaron F erias de Exposici ones
Ag rí colas que mostraban el adelanto eco
nómico de la Comunidad.

También axl st ió el grupo que atendía el
movimiento educativo.

F-úRGANIZACION DE LOS JOVENES E N
LAS ACTIVIDADES OAMPESINAS,
DEPORTES, MUSICA, OANTO y RE
PRESENTACIONES ESCENICAS.

Para la formación de los jóvenes de fami
lias cam pes inas se creó la ESCUELA VO
CACIONAL AGRICOLA que les prepara pa
ra la Agricultura con la tecnificación de cul
tivos y el apre ndiza je de industrias rurales
como complem ento de la educación intelec
tual.

Tales jóven es son ta mbién los directores
en las vered as del dep orte y de la cultura
ar tístl ca .

Estos jóvenes, a medida que a vanzan en
sus con ocim ientos, tom an parte en las a cti 
vidades de la comu nidad. El curso de tor
mación es de tres años.
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G-ORGANIZACION DE UNA GRANJA
AGRICOLA DE DEMOSTRACION PA
RA LA ENSEÑANZA DE LOS CAM
PESINOS Y DE LOS ALUMNOS DE
LA ESCUELA NORMAL Y DE LA ES
CUELA VOCACIONAL AGRICOLA.

Como los alumnos de las Normales y de la s
Vocacionales necesitaban de un campo de
prácticas Agri colas, se adquirió un terreno
en donde se pusie ron cultivos especializa
dos, establos de animales domésticos, cam
pos de deportes, además de un edificio de
nominado Granja Agr-ícola. Este lugar es el
centro de reunión de todas la s a ctividades
educacionales de la comunidad.

SEGUNDA ETAPA DE ACTIVIDADES

Perfeccionamiento de la organización y
díf'usíón a otros lugares.

a)-Organización de las Normales' Rurales;
b)-Programas de Educación Campesina, a~

sist en cia del Gobierno Departamental y
Nacional. .

c)-Campañas de mejoramiento de la fami
lia campesina : Higiene, Vivi enda, Ali
mentación, Vestido, Asistencia Médica,
Asistencia del Niño;

d)-Exposición de Actividades Campesinas.

A-ORGANIZACION DE LAS NORMALES
RURALES

Para perfeccionar el trabajo , comunitario
se vió la necesidad de formar maestros espe
cializados en el conocimiento y en la prác
tica de la vida Rural. El maestro es el pri
mer agente de la actividad comunitaria, lo
cual supone una verdadera vocación para
realizar su misión y que se le tome del am
biente en el qu e va a desenvolver su acti
vidad. De este modo se proyectaron las N 01'
males rurales superiores. En ellas no solo
se adquieren los conocimientos de las Nor
males Superiores, sino qUe se especializan
en los temas propios de la vida campesina
y de organización comunitaria. El espir it u
que forman en sus alumnos las Normales
constituye una mistica apostólica qu e los
lleva a no buscar la ' remuneración de su
trabajo sino la difusión de la Idea cristiana
vivida a través de las actividades de la comu
nidad.

Estos jóvenes tienen una preparación téc
nica de sei s años y una práctica con la co
munidad rural durante los tres últimos años
en los cua les toman parte activa en las la
bores comunitarias.

Lo s programas fueron estudiados y apro
bados por el Ministerio de Educación Nacio
nal, quien los incluyó en el Escalafón Na
cional.
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B-PROGRAMAS DE , EDUCACION CAM
PESINA - ASISTENOIA DEL GOBIER
NO DEPARTAMENTAL Y NACIONA~

En vista de la importancia de esta edu
cación integral, el gobierno organizó el De"
partamento de Educación Campesina, . adop
tando los programas realizados en estos esta
blecimientos, y la Iglesia creó las Escuelas
Radiofónicas.

LA CORPORACION GRANJA AGRICO
LA se encargó de la construcción de edifi
cios para el buen funcionamiento de las
Normales y Vocacionales, con el auxilio de
la Nación y del Departamento.

C-CAMPAÑAS DE MEJORAMIEN',rO DE
LA FAMILIA OAMPESINA: HIGIENE,
VIVmNDA, ALL'lENTACION VESTI
DO, ASISTENCIA MEDICA, ASISTEN
orx DEL NlIiio:

Con el auxilio de los jóvenes formados en
'las Escuelas Vocacionales (Escuela Hogar y
Escuela Vocacional Agrícola) se iniciaron
un as vlsitas a los hogares ; en ellas, las. jó 
venes dirigian la ficha familiar en lo refe
rente a la Higiene, Vestido, e tc. y los jÓ7
venes, la ficha económica atendiendo a la
parcela, al análisis de los suelos y a la orien
tación para nuevos renglones de economia, a
la dirección del cuidado de los animales d01
m ésticos y al arreglo de la vivienda. Para
el desarrollo de la vivienda se construyó
una casa modelo de vivienda campesina, los
jóven es enseñaron el modo de realizarla en
el campo. Vinieron lu ego los concursos sec
cionales de vivienda, con la premiación de
los m ejores para el estímulo de los campe,
sinos. En Navidad, como ofrenda al Niño
J esús, se hizo el concurso general, y se les
construyó vlvíenda ia algunas familias qu e
carecían de ella.

En cuanto a la campaña de asistencia
médica, de servicios de maternidad y de pro
tección del niño, se ed ificó un hospital am
plio y ya dotado de todos los servicios nece
sa rio s. A él acuden no solamente .los mi ern
bros de la comunidad, sino que también se
atiende a todos los qua vienen de otros mu
niclpios.

D-EXPOSICIONES DE ACTIVIDADES
OAMPESINAS

Para estimular a los campesinos en sus
actividades económicas y culturales se ha
programado una Feria Exposición anual con
el nombre de FERIA DE SAN ISIDRO. En
es ta Feria se presentan todos los productos
agrícolas, los ejemplares sel eccionados de
animales domésticos, la s obras de arte y de
industria . Hay una demostración de foresta-
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ción maderable, indus trial y or name ntal.
T a mb ién se presen ta la Cultura Ar ti s tica
en co ros, orfeones, bandas. etc.

Además de l F olclor . E n esta ocasión se
les procura un a formació n económica po r
med io de ' la presen tación de los productos
logrados en otras r egion es, y de animales
que se ac omodan fá cilmen te a · es ta región.

Esta F er ia se clausura con la presenta
ción de la Ficha F am iliar y la exposición del
Cuadro Gráfico qu e da el r esultado Esta
dis tica de todas las actividades.

T ERCERA ETAP A DE ACTIVIDADES:

a) - Asistencia que presta a la comunidad
para su desarroll o eco nómico;

b)-Vida Social, diversio nes, m ovim iento e'
con órriico ;

cl - Est udio de la E con om ia Familiar y Fi
cha Gr áfica del ad elanto famili a r, es
t ímulo de la acción com un ita r ia ;

d l-Organiza ción de la Asociación de ed u
cadores ;

el-Organización de la Junta Sacerdotal de
Apostolado Rural.

A-ASISTENCIA QUE PRESTA A LA CO
MUNIDAD PARA SU DESARROLLO
ECONOMICO.

Una vez establecida la Corporaci ón Gran 
ja Agricola en sus actividades, buscó la a 
sístencla inmediata de las obras de la co 
munidad. Co n esta asistencia hizo carretea
bIes los ca mi nos in terve ¡'edales, ' facilitó ma
teriales para el arreglo de las viviendas,
prestó asistencia técnica al desa r rollo agri
col a y ganadero ; partíclpó 'luego en la cons
trucción de los edificios escolares, y patro
cinó la ornamentación y buena presenta
ció n del centro urbano.

B-VIDA SOCIAL, I>IVERSIONES, MOVI
l\fiENTO ECONOMlCO;

Asi evo lucionada la co munidad se fUe per
feccionando en el ún ico vincu lo del a mo r y
la ayuda mu tua ; ya 'no era un Infim o grupo
el qu e la com ponía, sino qu e ' fUe . aumen 
tándose por otras familias qu e ' a lcanzaron
la cultu ra qu e la s colocaba en el grupo de
prestantes. La pa z y la a rm on ía en que se
vive, la s faci lidades pa ra la educació n de'
los hi jos, el a mbien te qu e reina en las reu 
nion es socia les, el espl rí t u de traba jo y pro 
greso, no solo han conservado las familias
nativas de la comunidad - evit a ndo la emi
gración a otros centros con detrim ento de
su formación,- sino que han traído a nue
vas familias qu e desean particípar de este
misma ambiente.

Las diversiones de la comunidad las pro -
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porcíona n priméramente los deportes que
se practican en los campos de la Granja.
Además, la Corporación Granja ' Agr icola
he co nstruido un teatro moderno en donde
se exhi ben pelí culas seleccionadas. fu ncíones
de tea t ro, zarzu"elas y nú meros fo lclóricos.
Las m urgas, los orfeones y grupos escénicos
de los campesinos desarrollan programas qu e
despiertan entusiasmo y alegria en los dias
de las concentraciones. P or estos - medios
se ha logrado apartar a las gentes de los
vicios.

El mo vimiento eco nó mico ha . ido progre
sa ndo dia por día con los productos 'logr a 
dos en el municipio, con el intercambio de
otros y la consecución d e nuev os mercados:
La construcción urbana es ya insufiCiente
pa ra ' con tener este m ovim iento de negocios,
de modo que ha sido necesa ri o ens anc har
la organi zación de los servicios públicos 'de
a cu educto, a lcan ta rillad o y luz eléctríca. Se
es tá terminando un magn ifico ac ue ducto y
se ha contratado un plan de elec t r ific aci ón.
Está en obra un a nu eva plaza de Feria s qu e
facilite el funci onamiento de la F eria serna
nal que se ha convertido en feria region al
a la cua l co nc urren los co me rcia n tes de los
pu eblos vecinos. -

C-ESTUDIO DE LA ECONOMIA FAI\U:
LIAR y .FICHA GRAFICA

E ncontrá ndose en esta etapa ·de 'desa r -rolle
y de progreso, víóse la necesidad de exami
nar nuevamente ras condiciones actuales de
la Iamiliay sus pe rspectivas.de mejoramien
to. Se elaboró entonces -la FICHA FAMI
LI AR en don de se calificaron los siguiente
aspectos :

- Vivienda
-Higiene de las aguas
- Técnica de las 'P a rcelas
-Explotación ga nadera
- Indus tr ias fa mili a res
- Rendimiento económico
- Cul tura artística, .'y '

Espíritu comunitario.
Com o a gen tes realiza dores de este estudio

deb en men cionarse en prime r lugar, los di
dectores de la s esc ue las, quien es elaborar on
los ce ns os previos. El 't r aba jo ha sid o dlr t
gido por el párroco en ' colabora ción con los
profesores de la Normal de Va r on es, y rea
lizad o dir ecta mente por losest udi antes, q uíe
nes semana lmente dedica n un día: para ayu
dar personalme nte a los campesinos en sus
mismas ca sa s, a la vez qu e tienen oportuni
dad de aplicar -los conocimientos adquiri dos.

Actualmente en cada familia se tíene la
F ICHA que indica el desarrollo de los as
pectos arriba indicados. -

La elaboración de esta ficha ha permitido
un conocimiento bastante aproximado de -
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la econ om ía familiar ; se ha visto la ne ces i
dad de nuevas compa ñías es pe cia lizada s 'pa
ra algunas familias o regiones. Se ha in
creme ntado en los ca m pesinos el deseo de
au tosuperacíón, tod a vez qu e cada a ño se
rev isa la calificación y el ad elanto realiza 
do.

O-ORGANIZACION DE LA ASOCIACION
DE EDUCADORES

Dentro de este plan in tegra l de educa
ción y de as istencia al maestro, se pue de
anotar el establecimien to de la Asociaci ón
de Educadores de Cundinamarca, con P er
sonerla Jurldica concedida mediante Reso
lución N" 2.938 ,de 1956, por el Ministerio de
Justicia. Esta Asociación pe rsigue como fi
nes principales los siguientes :
a l -Vincular al personal que va realizando

estudios en ' los planteles educa ti vos de
Fómeque, con la obra dentro del m ismo
espír it u: .

bl -Continuar su perfeccionamiento cult u 
ral, económico y socia l; ,

c l -Seguir de cerca su ejercicio profesional
con el de seo de apoya r sus in iciativa s y
evi tar cualquier desvío o desorientación
en qu e pueda incur r ir; y

dl-Atraer a la agremiación todos aqu ellos
eleme n tos que se hallen compenetrados
de la s m ismas ideas y aspiracion es de
participar en las obras de bien comú n.

La Realización de los fines enumerados se
efe ctúa por medi o de frecue ntes bole tines de
or ien ta ción e Información ; cursos anuales de
vacacion es; y se r vicios de consultas de ca 
rácter genera l, técnico, peda gógico y de or 
den leg al.

E-ORGANIZACION DE LA JUNTA SA
CERDOTAL DE APOSTOLADO RURAL

Con el fin de mantener la in fo r mación con
los sa cerdotes que, com o coadjutore s, ha
bia trabajado en el desarrollo de la ob ra ,
y para ayudar a su buena vol un tad de ex
tenderla a otra s reg ion es, se organizó una
Junta Sacerdotal de Apostolado Rural. Esta
Junta se propone intensificar su espiritu sa
cerdotal en unión con J esucristo; promover
el sen tido apostólico en el trabajo pa storal ;
es tudia r los temas relacionados con el ap os
tolado Rural buscando su solución ad ecua
da ; .prestar ayuda a los sacerdotes ; fomen- .
tar el respeto y. amistad mutua y la obedien
cia al super ior. El · espirttu de esta junta
fue con ocido por otros sace rdotes -oquien es
lue go tomaron pa r te a ctiva en ell a . Actual
mente cu en ta con 58 mi embros de varias
dióc esis .

Es ta orga nización despertó en otras pa r 
tes el deseo de organizarse y actual mente
funcionan varia s.
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CUARTA ETAPA :

ESTADO ACTUAL DE LA COMUNIDAD
DE FOI\IEQUE

al-En lo religioso: Se ha llegado a una
instrucción y a un conocimiento de la do ctri
na cris tiana por pa r te de todo s los f iel es , qu e
no solo saben las ve rdades, sino que las de 
muestran y practican . El dia de fiesta reli
giosa es dia de oración, de pa r ti cipaci ón
del Santo Sacrificio, de recepción. de los
Sacramentos, de a mbiente de caridad y de
descanso cri stiano.

Todos los fiel es participan de la oraci ón
vocal y m ental en la famil ia, en el templo
y en las ce remon ias del culto solem ne ; en el
hogar, por medio de su ora ción en fam ilia;
en el templo po r medi o de la medi tación
que se les dirige diariamen te ; en 'el culto
por medio de la participación activa y co
munitaria de los Santos Misterios. Este es
piritu cristiano les lleva a entender las ne
cesidades de la Iglesia Parroquial, para lo
cual colaboran generosamente. El templo
parroquial se distigue por su limpieza, dig
nidad y orna to.

b l En lo social : La vida social sigue dís
linguiéndose por su unión en el espiritu co
munitario, po r la participac ión de todos los
miembros· de la comunidad en la ' realiza "
ción de las obras qu e adelanta la comuni
dad para su perfeccíonamiento, por la pre
pa ración de elemen tos q ue va ya n a tra bajar
en otros lugares en obra s sim ila res .

La educación dada enlos pla n te les cue n ta
con todos los eleme ntos m odernos para con 
segui r el fin qu e persigue; los sacerdotes to
man pa rte en e l magis te r-io desempeñ a ndo
cátedra de Filosofia .y de formación doc tri
nal; los profesores laicos han sido se leccio
nados en tre los me jores que sa len de la Fa
culta d Nacional de P edagogia y de los .pla n 
teles de formación del. lugar. Los método s
es tán ac ord es con el pro greso pedagógico y
se cue nta con u n eq uipo de edificios y de
material de enseñanza ad ecuados.

La preparación integral de sus alumnos ha
servido de .propaganda pa ra atraer alumnos
de otras region es, y de recomenda ción para
que los qu e terminen sus estudios sean so
lici tados para diversas pa rtes del pais.

e) En lo económico: Hay un movimiento
de tecnificación en el desarroIlo de la agri
cultura para reemplazar los métodos manua
les por la maquinaria. Se ha bu scado la a
sociación de capitales pa ra el desarrollo de
los negocios. .

d) Perspectivas de desarrollo de la. obra:
Esta culmina con la industrialización de los
produc tos qu e fom enta rá la pro ducció n agrl 
cola .

Hay ' u na inquietud que se ha despertado
en muchas partes pa ra con ocer e imi tar la
organización realizada en F ómeque.

Fómeque, septiembre de 1960.
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CARITAS

A ) ASPECTOS GENERALES

Co~ la amplia visión qu e requ iere toda
soluc í ón de pro blemas importantes Cárita s
Internationalis, ha ido progra ma n'do Reu
nion es y Encuen tros de los Dir ectores de
las Cáritas Nacionales con los de C.R.S.
NCWC. Labor interesa n tisima y no men os
ardua ha sido la de SS. EE. Mons. Baldelli,
P residente de C ár ítas In ternationalis y Mons.
Swanstrom, Director Ej ecu tivo de CRS
NCWC, el pro mover estas reu niones y tra 
ducir en ellas el inquietante a nh elo de la
Iglesia, man ifestado en múltiples doc u
me ntos, de organi zar y coordinar las ob ras
de caridad y asistencia, pa ra q ue de su or
gan ización broten los frutos y los mejores
resultad os.

y es así como en la Reunión Extraordina 
ria de los Dir ectores de Cáritas Naci onales
de América Latina, celebrada en Bogotá en
abril de 1960 surgió la pro posición de cele
brar dos Reunione s distintas de la s Cá ri
ta s Nacional es, una en los pai ses de Am éri
ca Cen tral, el Ca r ibe y Ven ezuela y la otra
para los paí ses sur ame ric anos .

E n esta Reunión se fijaron las posibles
bases de un temario , en el cu al re sa lt an
un crit erio de revisión de bases y una ne
cesidad de más estrecha coordinación y or
ganización , co mo asim ism o la urge nte ne
cesidad de capacitación y téc nica, eleme ntos
necesarios pa ra hacer rendir utilidades y
provecho a l esfuerzo de la Iglesia en el
cum plimiento del mandato de Caridad, en
señado por Cristo.

Posteriormente, en julio de 1960, en la V
Asamblea 'Genera l de ' Cáritas Internatíona
lis, tenida en Roma, al celebra r el. 10. An i
versario de su fundación , el San to Padre
Juan XXIII manifestaba que era pre ciso
encaminar los ' trabajos ha cia "la - necesi
dad de una pas toral sobre la carida d en ' el
m undo contemporáneo" y de "crear en los
ca tólico s . " un clima de carida d" . Hacia
tambi én referenci a : el Santo Padre a la
"coordinación de la acción car ita tiva en el
plan o internacional " con verdad ero espl ri
tu de solidaridad. No ha escapado a la men
te de S. S. al go de capital im portancia , al
ref erirse al programa de "ayuda ínm ed la 
ta, indi spensable para satisfacer la s necesi
dades del hambre, com o de as lstencía a lar
go plazo" en el sentido genuino de promo
ción socia l huma na .

Los hech os, por otra parte, de índole so
cial han dado mo ti vo pa ra qu e la asisten 
cia social sea orga nizada : la miseria cos
mopolita, los deseq uilibrios económicos, el
sub-des a r ro llo de nu estros pue blos, los de
saj us te s humanos produc to del ri tm o acel e
rado de la industria, el des tino de los exce
dentes alimen tic ios de los pa íses con alto
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nivel ¡industr ia l, la desada ptacíón socio-eco
.nóm ica ' de ' los inmigrantes y el pr oceso in 
flacion ist a que copó totalme nte la econo 
m ía de nu estros pueblos. A es ta organiza 
ción de la asistencia social han conc ur r ido
paralelamente con la acción ele la Igle sia,
los protestantes, las ídeo log ías políticas, los
Gobiernos, con una Asist en cia Social esta
tal , . los orga nismos internacionales, y los
par-ticulares.

La urgencia de la práctica de la caridad y
el propósito de la V ener ab ío J e ra rq uía de
que la ayuda socia l católica se a operant e
y no sea el resul tad o de una ac ció n ino rgá
nica, qu e es taría en con tradicción con la
constitución misma de la Igles ia, ha moti 
vad o que la Autoridad Ecle siá stica haya
creado en conformida d a l Derech o P úbli co
y al Derech o Civil una en t idad, legal y
técnicamente capacitada para agrupar y
coordinar todas las obras soc ia les ca tólicas
y promover, en el sentido más amplio y pro
fundo de la car idad, la s re laciones huma
nas.

Es preci samente la Asistencia Social un o
de los cam pos de eva nge lización y de pasto
ral en que la Iglesia hace val er su excep
cion al in fluen cia es piritual y su razón de
ser en la vida social del hombre .

La Santa Iglesia , desde sus príncíp los, en
conformidad al espiritu de Cristo, se ha ocu 
pado de ir en socor ro y auxilio de las ne
cesidades de los hombres. La socieda d hu
mana desde en tonces ha desarrollado, a
través del tiempo, sus estructuras socia les
en múltiples formas, y la asistencia social
ha ampliado su radio de acción, lo qu e ha
he cho indispen sable la organización para
pode r realizar su obra con medios adecua
dos y trab a jo sis tematiz ado.

Es ac tualmente imposible c umpli r un a
función social , sin orga nización ni téc nica.

La creación, pues, de un a en tidad que
agrupe, coordine y promueva la obra asiste n
cial católica , fué una imperiosa necesida d
pa ra la Iglesia, y su natural eza juridica,
jerá rquica y téc nica le da ca pa cidad , au tori
dad y competenci a pa ra q ue la rep resente
y tenga a la vez suficiencia administrativa
eficaz ante las exigencias de la vida moder
na.

La Venerable Jerarqu ía La tino Am e ricana
se planteó a si misma es ta inquietud y, la
Conferencia Gen eral del Ep iscopado La tino
Américano, celebrada en Rio de J aneíro en
1955 "proclama la urgencia de or ientar e
in tensifica r la la bor social, encauza ndo las
iniciativas hacia la raíz mism a de los males
que han de re mediarse, y dando a la Acción
Social Católica el esp íritu y las forma s de
coordinación comunitaria qu e ex ige la gra
vedad de la situación" rru. III NI> 80).
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En el mismo .documento, en su Declara
ción III, .se pone de relieve la necesidad de
la presencia de la Iglesia en el campo pas
toral de la Acción y la Asistencia Social,
realizada a través de la difusión de la doc
trina social de la Iglesia, que ya Su Santi
dad Pio XII llamó "necesaria y obligato
ria", de la educación social, ne cesaria para
el conocimiento y cumplimiento de deberes,
y de la acción 'social como elemento indis
pensable e insustituible en la vivificación y
animación del mundo económico-social.

Creado ya . el Consejo. Episcopal Latino
americano, para establecer contactos .y coor
dinación en la Venerable Jerarquia .de Amé
rica Latina, en las Conclusiones de su l'
Reunión de noviembre de 1956 autorizó "al
Secretariado General para fomentar en too'
dos los paises la fundación de Cáritas Na
cionales" como asimismo "iniciar la coordI
nación de las Cáritas Nacionales de la Amé
rica Latina en una Federación organizada
según las sugerencias que se reciban de la
Oficina de la Cáritas Internatíonalís de Ro
ma y. cuyas normas y bases definitivas se
rán aprobadas por el CELAM en su próxi
ma Reunión".

Habiendo ' tornado incremen to las Cárítas
Nacionales, y existiendo ya organizada en
algunos paises, como Argentina, Colombia,
Chile y Perú, y con existencia de hecho en
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y..Uru
guay, se tomaron todas las normas y direc·
tivas y se hizo acopio exhaustivo de mate
rial para llevar a la 3* Reunión del CELAM
en Roma' en noviembre de 1958, con -la Po
nencia de S. E. Mons. Miguel Dario Miran
da, el tema.especifico de CARITAS. El Con
sejo Episcopal de Latinoamérica, a) "reco
noce la necesidad de que exista un organis
mo que coordine toda la obra asistencial
de la Iglesia"; b) "recomienda que.. . ten
ga personería [urídica": e) "subraya la im
portancia de que . . . sea jerárquica"; d) re
cuerda que la dependencia 'de la .J erar qu la
"compete a la respectiva Conferencia Epis
copal"; e) ' "subraya la importancia en el
plano diocesano"; y f) recomienda la elabo
ración de Estatutos diocesanos".

y por último, en la Conclusión N° 27 de
la Cuarta Reunión del CELAM en noviem
bre de 1959 '.'Encarece que las obras socia
les católicas de los diversos paises se coordi,
nen en el plano internacional y latinoame
ricano, teniéndose a tal fin en directa co
nexión con el Secretariado General, para
lograr asi .el conocimiento mutuo, la C007
peración de esfuerzos y el intercambio de
recursos".

Con estos antecedentes y previo conoci
miento del desenvolvimiento estructural y
cronológico, se pueden establecer bases y
revisiones de ' lo que ya se ha hecho, para
emprender con más ahinco, la tarea de per
feccionamiento a que está encaminada CA
RITAS.
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B) REVISION DE BASES

1) ASPECTO JURlDICO :

Cáritas es una entidad creada directa
~ente por la Jerarqu ía, con personer ía [uri,
díca, para agrupar las diversas obras cató
licas de ayuda sin destruir la autonomia de
las mismas, promover y coordinar metódi
camente la beneficencia católica en todas
sus formas y representar oficialmente a la
Asistencia Social Católica.

Primariamente CARITAS ha sido organi
zada como una entidad corporativa, y ésta
es su fundación específica.

Esta enti~ad ha sido creada por la [erar
qu ía, es decir, por la autoridad propia y ge
nuina que es la Iglesia Y. precisamente por
que es competencia de la autoridad de la
Iglesia el.p~omover, impulsar y regir la va-o
rlac;Ja' actividad de los fieles, CARITAS es
emInentemente jerárquica pues emana de
la Jerarquía. , .

La personería jurídica de CARITAS, re
comendada por la Venerable Jerarquía co
mo asimismo su similitud de nombre e~ to
dos los. países, será un interés que buscarán
las Cáritas Nacionales, a . través y en corres
pondencia con las prescripciones legales de
cada pais.

Las finalidades de CARITAS, cuáles son:
1) agrupar las diversas obras católicas de
asistencia, es propio e inherente a una ' en
tidad como CARITAS, que es de carácter
general, y as í. .sin intervenir en el gobierno
Interno de cada una de ellas, no destruye . Ia
autonomía de las mismas, por cuanto las ins
tituciones particulares son inviolables en su
fuero interno; no obstante en la autonomia
que gozan dichas obras e instituciones ca
be considerar. en cuanto a las oblig~cio
nes, la aplicación del principio de solidari
dad y el deber de cooperar a la función del
bien común de la Iglesia. Al asociarse, pues,
o afiliarse una institución de asistencia so
cial a CARITAS, ésta no sufre cambio al
guno, ni en su estructura ni en sus estatu
tos, sino solo entra en relación coordinada
con instituciones similares y bajo una orien
tación y dirección que le dará, sin duda,
más operancia y mejor servicio. 2) Promo
ver y coordinar la beneficencia católica en
todas sus formas ; en este aspecto la promo
ción ha de ser encaminada a la persona hu
mana, pues se trata de asistencia, en el
sentido de buscar toda suerte de medios
que no solo le solucionen al individuo su
necesidad inmediata y presente, sino que
busque también la solución a largo plazo;
y la coordinación que requiere ordenamien
to, necesario para dirigir con sano criterio
todas las formas de asistencia. 3 ) Final
mente CARITAS ha de representar oficial
mente a la Asistencia Social Católica; ya
quedó dicho, al decir que la Iglesia posee el
mandato divino' de 'la Caridad, y es, por tan
to, de su competencia el cumpl irlo Y dilatar-
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lo. Oficialmente, pues la Iglesia tiene obras
de ~sistencia a los necesitados, y en la agru
pación, promoción y coordinación que efec
túa CARITAS, con su carácter jerárquico
es la entidad genuinamente represeniati~
va de la Iglesia en este rol social. '

OBSERVACIONES.-CARITAS en algu
nos paises, ha sido establecida para cumplir
una función concreta de reparto de exce
dentes alimenticios extranjeros, función pa
sajera, que no puede constituir la razón per
manente de la institución, ya que su objetí-
vo es la promoción y coordihación. '_'

A este propósito será interesantísimo a
notar lo que ya se ha observado anterior
mente: la primera función de CARITAS
es la promoción de la actividad asistencial
católica de acuerdo con los principios evan
gélicos y las disposiciones de la Jerarquía:
CARITAS, además, dada su naturaleza, po
see capacidad para coordinar todas las obras
de instituciones asistenciales; a estas funclo.,
nes principales de CARITAS debe seguir
naturalmente el estudio de la realidad so
cial; el aprovechamiento de la experiencia
obtenida, la capacitación de sus elementos
humanos de trabajo, la evaluación de las
necesidades humanas y la planificación de
la acción asistencial.

Como obra nétamente secundaria, filial y
talvez como una empresa con caracteres
técnicos. estaria el cumplimiento del Pro
grama de Ayuda de los paises extranje
ros, lo que abarcaria la parte material de
distribución y administración.

Es de todos conocido el Programa del
CRS-NCWC, en materia de excedentes ali
menticios y obvio seria repetirloaqui; una
empresa subsidiaria, con dirección' de geren
cia, anexa a CARITAS, cumplirla flélrnen
te su cometido, como también las indispen
sables exigencias de control, almacenaje y
transporte interno que solicita la Misión
N orteamericaná.

Así CARITAS quedaría intacta en sus fi
nes especificas y cumpliría fielmente su rol
de Agencia Privada de estos Programas.

2) ASPECTO ESTRUCTURAL-TECNICO :
Las instituciones asistenciales se coordí

nan en CARITAS ínstitucionalmente; el
principio genérico de CARITAS, como cor
poración quedada menguado si asumiera la
particul1\ridad de algún otro organismo o
se confundiera con alguno de ellos. CARI
TAS, por tanto, requiere una dinámica, en
sus estructuras técnicas que se hace en base
a la organización sistematizada del trabajo
en conjunto.

La inoperancia y la acción difusa de las
obras se debe exclusivamente a la falta de
técnica.

La técnica además de producir la organi
zación de una entidad , el ordenamiento de
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sus funciones, el manejo de las relacio-nes
humanas, el planeamiento adecuado y ' perió
dico del trabajo. contiene una disciplina y
conciencia del trabajo y acrecienta el senti
do de la responsabilidad;

Es innegable que una corporacion como
CARITAS debe tender incesantemente al
progreso y, "la Iglesia, ' dice Su Santidad
Pio XII, ama y favorece el, progreso huma
no".

La inclusión de la profesión del Servicio
Social o de Auxiliares Sociales en la marcha
de CARITAS aparece como indispensable pa.,
ra asegurar la estabilidad de su acción y
el 'pr ogr eso que requiere.

3) ASPECTO DIRECTIVO-PASTORAL:-

La marcha progresiva de CARITAS y la
orientación que, se le informe, está en rela
cíón directa aJa capacidad y preparación
de sus dirigentes.

Las exigencias de organización requieren
na- solo buena voluntad de parte de quienes
quieren trabajar, es necesario, además, una
preparación calificada.

Esta preparación debe ir orientada' tanto
al Clero como a los laicos. El Clero posee,
por su formación, una capacitación general
que debe especializarse, Por otra parte, no
es aconsejable que el clero asuma. la parte
administrativa, pues .aquello desvirtuaría la
función esencial del sacerdocio. La cornpe
tencia del clero es formar dirigentes segla
res para que integren su capacitación téc
nica en el espíritu de la obra asistencial
de la Iglesia.

No 'olvidemos que -las experiencias lo
señalan-e- la participación del seglar en las
responsabilidades de la acción, pastoral de la
Iglesia, es uno de los mejores medios de en
contrar vocaciones eclesiásticas, '

La incorporación de los seglares católicos,
con responsabilidades precisas, can adecua
da preparación técnica, con inquietud pasto
ral, es algo indispensable en la organización
de ,CARIT AS.

Un intenso amor a Dios yal prójimo, un
espíritu de sacrificio, un sentido de Iglesia
que hace poner a la Jerarquía 'a la cabeza
de toda Orientación en la obra asistencial
de CARITAS, Y un anhelo e inquietud pas
toral de 'servicio -a l prójimo, en que se vi
ve auténticamente la re sponsabilidad de una
"misión" que Dios encomienda realizar, le
darán a latécnica 'y a los planeamientos un
verdadero incremento para hacer de CARI
TAS un "fermento" valedero en su acción .

La formación no puede, pues, ser ímproví
sada : exige una preparación, tanto para sa 
cerdotes, como para los laicos.

En consecuencia, una pastoral, o si se
quiere una línea pastoral de la Caridad. co
r r esponde a la Jerarquía de la Iglesia, la
cual la ejerce a través de su , magisterio;
a los sa cerdotes y los laicos que trabajan
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en .el campo del apostolado les correspo nde
solo dar testimon io de ella, a través de la s
instituciolJes y .progra mas de .a ccí ón y asís
te nc ía soci a l. Sin una lín ea pa sto ral, sin
orientaciones de la Jerarquia, va le decir, sin
magisterio de la Iglesia, nuestro testimonio
corre el riesgo gravísimo de' se r equivoco .

-Las Escuelas de .Servício Social, preparan
con diversos, cursos, elementos activos para
la acción y asistencia socia l, que en los pla
nos diocesanos y parroquial han de ser de
gran utilidad -y ; provecho,

La dedicación de aplicar es tos conceptos
y de llevarlos a una realidad desdé el Se 
minario o Casa de Formación darán al Cle 
ro un a capacidad su ficien te pa ra aborda r en
un verdadero ' sentido los problemas socia
les.

L a Conferencia para' el Cle ro, incl uyendo
aspectos de formación socio -rellglosa y plan..
teamíentos objetivos ,,de esta pastora l de la
Caridad, habrán de se r un va lioso a porte a
nu estra cap ac itacl ón., '

Las Es cue las para Asistentes Sociales ,
con trí buye n a da r un a a yuda ap ostólica y
técnica a la solució n de los problemas de
los ind igentes.

Las Universidades y los Ce n tros de ' Es tu 
dios y Capacitación dará n su cont r ibución
vali osa para formar , en sus medios y ele 
m entos, laicos con una disposición previa a
la acción socia l.

oi IN1.'ER-CARITAS CE LAM.

Las relaciones h uma nas requieren y exi
gen relaciones soci a les , tanto en el cam po
mí nimo de ac ción como en el campo na 
cional e internacional. El aislamiento, hoy
día es antinatural y suicida. Hay un de 
be r de solida r idad hu mana que reclama y
exige la na tural in te rd ependen cia de ind i
viduos e ínstituciones.

De la s re laciones de la s ins ti t uciones en 
tre si, se excluye natur al men te la pos ibilidad
de fusión, pero si, es procedente la coinci
den cia en pla nos parale los, en la ten den 
cia hacia el bie n común.

De aqul surge, con evidenc ia, la necesi 
dad de la coo peració n. De la coope ració n y
contacto de insti tucion es y person as apare 
ce como consecue ncia lógi ca , e l intercambio,
con el propósito de aprovec ha r los progre
sos y experiencia s de una in st ituci ón en be
neficio de otra, la abundancia parcial de
un a , como compe nsación de la escasez de o
tra.

De aqu í podemos concluir que es altamen
te ben eficiosa la RELACION de todo t ipo
que se puede es tablecer con :

al-instituciones civiles estatales o par
ti culares, que en Améri ca Latina son múl
tiples, dado el sentido socialista qu e se ha
impreso a nu es tros sistemas de gobierno,
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en los cua les se cons ulta el' servrcio socia l,
el -seguro social. la aslsteneía social , etc.

bJ-instituciones neutras, que animadas
de un espíritu de soli daridad y filantropía
buscan satisfacer anhelos naturales de ser
vicio a los 'dem ás y' es tán ca rentes de un
espir itu sobrenatural que Ies anime, pero no
por eso dejan de hacer el bien;

cl -instituciones de otras religiones, en
un espíritu ecuménico, para que la asis ten 
cia benéfica pu eda ser un nexo de uni dad
y podamos en esa unidad promover pasto
ralm en te nuestra acción;

dJ-institucio nes internacionales, en la
program ac ión pa ra los paises en esta do de
subdesarrollo, en la OEA , en 'el plan agríco
la de la F AO, en los planes de fom en to de
la cultura y educació n de la UNESCO, en
la UNICEF y el P UNTO IV, etc;

el-por últim o, qu e la s Inter-C áritas Na
cionales re a lice n en tre si y con los Dir ecto
res de la CRS -NC WC, Reunion es com o las
ya habidas en 1956 y 1960 en Bogotá, y las
qu e se han programad o pa ra es te año 1961
en América Central y Caribe y América del
SUI', promovidas por Cárita s Intern~ciona

lis la P on tificia Comisión pa ra Améri ca La 
tiria, el CELAM y el CRS -NCWC.

A todo esto seria útil a grega r qu e, como
fru to de las experiencias, recogidas en las
Re uniones de Inter-C áritas, se llegara a es 
tablecer un contacto de RELACION P ER
MANENTE de las divers as CARITAS NAC IO
NALES de América Latina, estableciendo a
este fin Secretariados R egionales de CARI
T AS con sus Mesas Directivas propias, fi
jad as por sus mismas representaciones. ~si

como últimamente se ha mirado a América
Central con los pai ses de l Caribe como u n
conjunto más o menos homogéneo y geo
gráfico, y a América del Sur, como otro
conjunto, también podría ,utiliza rse. !a . ex 
periencia en ot ras materias al diVidir . a
Latino Amér ica en los sectores: Amér ica
Central-Caribe-Pa ises Bolivarianos, Brasil
cono Meridio nal.

E n cada una de estas Region es podrían
pro moverse re un iones pe r iódic as de relación,
Coordinación e In te rca mbio, las que te n
dr ia n contacto s con la Cá ritas Internatio
nalis y los pr ogramas de CRS-NCWC., a
través del CELAM.

CELAM.
Por su natural eza m isma, el Consejo E pis

copa l La tinoameri cano es el ó rga no de con
tac to y de cola boració n de las Confere n
cias E piscopales de América Latina ; (Art.
1 Est at) y en sus fun cion es de estudiar los
probl em as de in te rés común para la Igle
sia, de promover y sostener iniciativas y o
bras que, dir ecta o ind ir ect amen te. presen
ten un interés comú n, está al servicio de la
Venera ble Jerarquía Latinoamericana para
informarle de l m ovi mien to apostólico.
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Seria, pues, un valioso aporte el que el
CELAM, a través de su V Subsecretariado
de Acción Social y Asistencia puede propor
cionar a CARITAS, tanto en la información
del pensamiento y normas emanados de la
Jerarquía, como en la ayuda y contacto de
coordinación de las diversas CARITAS NA
CIONALES y de los posibles Secretariados
Regionales de CARITAS Latinoamericanas.

APENDICE.

Ventajas obtenidas por CARITAS:

l)-Visión total de la actividad caritativa
y asistencial de la Iglesia;

2)-Coordinación de esfuerzos y de recur
sos para un mismo fin común;

3)-Representación juridica oficial de la
Acción Asistencial de la Iglesia en ca
da nación ;
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4)-Relación e Intercambio con otras en
tidades;

5)-Robustecimiento del espiritu de Iglesia
al mancomunar la acción como miem~
bros del Cuerpo Místico de Cristo, so
metidos y guiados por la jerarquía ;

6)-Extensión del apostolado a una pasto
ral moderna, más adecuada a nuestros
tiempos;

7)-Incorparación a esta pastoral, del lai
cado católico;

8)-Dífusión Programática y experimental
de la doctrina social de la Iglesia;

9)-Promoción humana de todos los ele
mentos ya incorporados a la acción
de CARITAS, tanto directivos como a
sistidos;

lO)-Atención y auxilio a millones de per
sonas necesitadas, a las cuales CARI
TAS les ha prestado su asistencia.

XLI - MARZO - 1961



COMUNICACION

A LA REUNION DEL CELAM

•
BOLETIN INFORMATIVO

OItGANO DEL SECRET ARIADO GENERAL DEL CE LAM

•
Dirección: Apartado Aéreo 52-78

BOGOTA (Colom bia)

El Secretariado General del CELAM tiene su propio órgano de di
fusión, llamado BOLETIN INFORMATIVO. Es el medio ordinario de co
nexión con la Jerarquía Eclesiástica, los Secretariados Nacionales de las
Conferencias Episcopales, y con las Instituciones Católicas de Latinoamé
rica.

Es publicación mensual, que tiene que llenar entre otros los siguien
tes objetivos:

- Informar acerca del desarrollo de las actividades católicas en
América Latina.

- Dar a conocer los resultados de experiencias realizadas en los di
versos campos de la acción pastoral.

- Publicar los documentos del CELAM.

Por esta razón, atendiendo a la solicitud de muchos Excmos. Sres.
Obispos, la IV Reunión del CELAM estableció que se pusiese el Boletín al
servicio de todo el Clero.

En virtud de esta determinación, ya algunos sacerdotes han tomado
suscripciones personales, y aún hay Excmos. Prelados que han suscrito a
todo su Clero o a todas sus parroquias para que reciban el Boletín.

VALOR
Se ha establecido el siguiente precio para Colombi a:
Pesos: 25.00.
Para el Exterior:
Por correo ordinar io:
4 dólares anuales.
Por correo aéreo :
6 dólares anuales.

Para facilitar a los sacer dotes y a las Asociaciones que deseen sus
cr ibirse, juzgamos que los Secretariados Naciona les del Episcopado pue
den prestar el servicio como intermediarios para ped ir las suscripciones
y pagar las .


