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ARGENTINA SE OPONE A LA CON51DERACION DEL
CONTROL DE lA NATALIDAD EN LA ASAMBLEA DE LAS

NACiONES UNIDAS

DECLARACION DEL GOBIERNO ARGENTINO

"E l gobierno argentino se ha informado con honda preocupación
qu e la cuestión del llamado "cont rol de natalidad" ha sido incluido en
un tema de la agenda del próximo período ordinario de sesiones de la
Asamblea Gen eral de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta qu e de
est a manera el problema adquiere instancia oficial en el plano interna
cional, considera indispensable dar a conocer desde ya y con claridad
S\,1 criterio respecto de esta presentación.

"La posición argentina frente a los intentos de legalizar los mé
todos anticoncepcionales ha sido ya expuesta de modo inequívoco en
varias oportunidades y particularmente en el discurso pronunciado por
el canciller argentino ante la XV Asamblea General. En todos los ca
sos se afirmó la oposición categórica de la Argentina a la adopción ofi
cial del "control de la natalidad" por considerarse que t ales prácticas se
opon en a los fundamentos más esenciales de su orden ét ico y espir itual
y no constituyen, por otra parte, el modo ad ecuado de resolver los pro
blemas económicos y socíales creados por el subdesarrollo.

"La presentación del tema ante las Naciones Unidas otorga aho
ra a la cuestión una gravedad que no escapa a la percepción del. gobierno
argentino. Se trataría, en efecto, de que la organización internacional
prestara asistencia y recursos en el plano mundial con el objeto de pro
pagar las prácticas an ticoncepcionales. Esta asistencia y estos recu rsos
se otorgarían, pues, con el respaldo moral y con los aporte s financieros
de todos los Estados miembros.

"E n tales condiciones resulta evidente que la aprobación de cual
quier proyecto orientado en ese sentido colocaría en una difícil situa
ción a aquellos países para los cuales el "control de la natalidad"cons
ti tuye una violación fundamental .de los principios morales qu e rigen la
conducta de sus pueblos.

"El gobierno argenti no esti ma un deber expresar su disconformi
dad y su pesar por el hecho de que se haya creído oportuno plantear es
te tema ante las Naciones Unidas y desea anticipar que se opondrá a
la adopción de cualquier iniciativa tendiente a legalizar las 'prácticas
anticoncepcionales en el plano internacional.

"Cabe finalmente señalar que en momentos en que existen en el
mundo motivos de división, esta iniciativa introduce un factor más de
discrepancia que no contribuirá ciert am ente a promover la buena ar
monía ent re los Estados".

Complacencia del Episcopado Argentino

Por "especial indicación" del Cardenal Caggiano, envió una nota
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Mons. Ernesto Segura, Secretario
del Episcopado Argentino.
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"Su Excia , Rvda. me encarga de transmitir a V. E, la complacen
cia del epis copado argentino, por esta nueva afirmación de la que es ya
una doctrina tradicional con decisión y gallardía en reiteradas oportuni
dades.

"Al reafirmar ahora que tales práct icas se oponen a los funda
mentos más esenci ales de su orden ét ico y espir it ual y no constituyen
por otra parte el modo adecuad o de resolver los problemas económi
cos y sociales creados por el subdesarrollo, el gobierno argentino no so
lamente se ha hecho intérprete del sentir común de nuestro pueblo y de
todos los pueblos católicos (en especial de América Latina), sino que
también ha expresado en té rmin os claros y firmes lo que constituye
una doctrina fundam ental de la Iglesia Católica, recordada recientemen
te por S. S. Juan XXIII en la Encíclica "Mate r et Magistra".

"Todos cuantos han aplaudido un án imemente este impor tante do
cumento ponti f icio, y declarando su adhesión a los principios en él sus
tentados, deberán ahora también apoyar y sostener la act itud de la re
presentación argentina ante las Naciones Unidas , al oponerse a laadop
ción de cualquier iniciativa tendiente a legaliz ar las prácticas anticon
cepcionales en el plano internacional".

"El episcopado argentino dará a conocer los té rminos de esta
declaración al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y pro
pugnará por todos los medios· la difusión de la auténtica doctrina cató
lica sobre este importantísimo problema, procurando colaborar así al
triunfo de la tesis que el gobierno argentino tan acertadamente defiende
en el amplio escenario de las Naciones Unidas.

"Rogándole quiera adelantar estos sentimientos al Excmo. Sr.
P residente de la Nación, y felicit ando a cuantos, en esa Cancillería , han
sabido ser intérpretes de los sentimientos y de los principios cristianos
del pueblo argentino, v álgome de est a oportunidad para saludar a V. E.
con las expresiones de mi más alta est ima y respetuosa consideración
en Cristo Nuestro Señor".

ORGANIZACION NACIONAL DE OBRAS CATOUCAS
EN BOLIVIA

BR EVE HI ST ORIAL

Desde su llegada a La P az como Nun
cio Apostólico de S. S. en Boliv ia , uno de
los más ardien te s deseos de Su Excele nc ia
Reverendísim a Mons. Carm ine Rocco fué
el de tener re unida s en un solo edíficio to
das las direc ti va s de las principales obras
católicas de Bolivia .

S uperadas no pocas dificu lt ades, gracia s
a Dios, podemos decir que esto es ya u na
fe liz realida d, desde Julio de 1960. El local
lo ha ced ido en su espaciosa pla nta baja
el Centro de Apostolad o Soc ial, si tuado al
com ienzo de la Ave nida Perú, 109, de fá
cil acceso , pues conducen a él varios co lec
tiv os de la ciuda d y con la enorme ve nta
ja de ten er cerca las dos estaciones de fe-
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rrocarrü : el que va a Chi le y el 'que lleva
a Guaqu! y al in terior de la Repúbli ca.

E n ese local se' han instalado las Of icinas
de Cáritas Naciona l, Cárl tas Arquidioce
sana, Secretariad o Ce neral de Comunidades
Religiosas, Obra de la Propagación de la
Fé Centro Informa ti vo de Becas, Di rección
General de Esc ue la s de Cristo y Ob ra de
Vocaciones Sacerdotales y Religiosas. He
aq uí un a breve sín tesis de las ac ti vidades
de ca da un a de ellas:

CARITAS BOLIVIANA - Está al fren te
de esta Ofici na como P residente el R. P .
Francisco Merlino O. P .; como Secreta ri o
el R. P. Gu ido Braul t ; y ' como Tesorero el
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R. P. Wlgberto Van Zuglek om OESA. Es
un organismo oficial y técnico de la Iglesia
en Bolivia para qu e realice una m isión
pr omotora , coordinada y . ej ecutiva de la ca 
ridad cris tiana. Está ba jo la dir ecta depen
dencia de la Jerarquia Ecl esiástica y coo r 
dinada con los or ga nismo s del Episcopad o
en el plano nacion al y diocesan o, y las In s
ti tuciones Na cio nales de Caridad y Asis ten
c ia Social as í como la s In terna cion al es. Go
za de pe rs onería jurídica r econ ocida por
el Supremo Gobi erno. Las pr inc ipales ac ti 
vidades que realiza actualmen te son la s
siguientes:

1. - En el orden social-asistencial : a )
a ti ende a ho gares n ecesitados en alimen ta
ción, ropa, medicina s y asistencia m oral
educa t iva por m edi o de sus a sist entes soc ia
les ; b) asiste a asil os, albergues y organi
zaciones de orot ecció n a la infancia ; e)
ayuda a gr up os es tud ian til es y universit a
rios por medio de comedor es y subvencio nes.

2. - En el orde n de desarrollo de la
comunidad: a ) ayuda a cooperativa s fin an
Ciando sus ope raciones y .pres-ándoles asis
tencia té cn ica; b) ayuda a familias necesit a
das proporcionando instrumental de traba
jo , como máquinas de coser, de tej er. gé ne 
ros, etc.; e ) coopera a la in tegració n de
inm igrantes; d ) subve nciona r esiden cias es
tudlantiles y procura su asistencia reli g io
sa y m oral.

3. - Asis ten cia san itar ia : a) proporciona
a los disp en sarios y cl ínicas parroquiales e l
materíal necesa rio para su trab aj o ; b) coo 
pera con los hospi tal es ya formados con ' la
dotación de medicin as v alime ntos; e ) coo
pera con las orga n izaciones gube rnamenta
les y no gube rnamentales en el pla ne a mien
to y manejo de nu evas cl íni ca s y hospita
le s.

4. - Cooperación especia lizada: a) man
tiene la se cción "Cáritas" de cine católi 
co, do tando de pel ículas ca tequísticas y fil 
madas, a sl como de pe lícula s de sana dí
ve rs ión y maqui narias El. las pa r ro quias . co
legios y otras organ izaci on es; b ) r ealiza
ad quisiciones ven ta josas para sus afiliad os.

5. - Coopera con el Gobl erno de la N a
ción en la soluc ión de problemas sociales ,
habiendo m erecid o fe lici taciones y a grade
cimientos de los m iembros del mi sm o.

6. - En general brinda cooperación en
todo lo qu e co ncie rne a la actividad asis
tencial caritativa.

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE LA
P AZ. - Como P residen te de esta Oficina
es tá el R. P . Felipe de la Sd a. Familia ,
OCD . El Comi té Arquidiocesano es un a ra
ma de Cárit.as Nacional. Sus actividades
son múltiples, según las distintas fo rma s
de ejerce r la vi rtud de la cari dad . Contri
buye 'con la ay uda a me ric a na a rep a rtir
g ratuitame n te los pord uctos don ados por e l
gobierno y pue blo norteamericano, procu-
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randa que dichos productos llegu en fielmen
te a los necesi tados de cualquier ca tegorla,
idea o r eli gión. Ade más pr ocu ra la diversi
dad de productos con este mi sm o fin. A sí,
se elaboran fid eos; por medio de soc ios bien
hechores se consigu e azúcar, a r roz y otros
productos. Además tiene organiz ado el De 
par tamento de servicio soc ia l con visit ado
res sociales . Las familias vergon zantes son
la pr inc ipa l preocupaci ón, lo mismo qu e los
obreros sin trabajo, sob re todo cu a ndo hay
fa m ilias nume rosas. Para ay ud ar a es tos
pr oblemas familiares , se busca t rabajo y se
proporciona materiales de trabajo haciendo
que por medio de los Comi tés P arroquial es
se les proporcione clie n tela y se les colo
qu en los obj etos produci dos. E st á es table 
cido el servicio social' con visi t as a dom ici
li o tra!ando con este con tacto de con ocer
me jo r a las familias y de resolver sus pro
blemas moral es, r eligiosos y materi a les .Asi 
m ismo esta organizado el Dispensario Ar
qu idiocesa no que sur te a tod os 10s dispen 
sarios narr-oq ul a les, dond e se a ti ende a dia
r io pon iendo inyecciones y dando bol etos
para los médicos qu e co n verdadera cari
da d cristia na asis ten en forma gratui ta a
todos los enf ermos qu e se les envia. Se a
tie nde tam bié n a los estudiantes pobres y
necesitados de los distintos colegios ele la
ciu dad, qu ien es por falta de alimento o ro
pa no ad elantan en sus estudios ni pue den
pre sen tarse a exámenes.

OBRA NA CIO NAL DE LA PROPAGA
CIO N DE LA FE. - Es tá al fr ente el R .
P. Alejandro Mestre S. J. ayuda do por el
H. Berna rd o Thoen e, OESA. Cui da de des
pachar to dos los a su ntos de los relig ioso s
y religiosas del pa ís an te la P residencia
de la Repú bli ca, Mini ste ri os y demás of i
cinas del Estado . Agen cia la liberación de
imp uestos de ad ua na, r evalidación de títu 
los, adquisición de pasajes pa r a r eligiosos ,
etc. E di ta su Bole tín Informativo, pr epa ra
las Asambleas Gen eral es la s reuniones a
nuales de S uper iores Mayores, y la s men 
sua les del Comité Central. Recibe los in for
mes y con sultas de los Comités Diocesanos
de Reli g iosos estableci dos en ca da dióce 
sis, los cu al es cons tan de un Presid ente, un
Secreta r io y un Tesorero ; a su vez les tras
m ite las direc tiva s e in formes del Comité
Central. T iene com unicaci ón con la CLAR
(Co nfere nc ia Latinoamerica na de Religio
sos). y con las demá s Confere nc ias N a 
cio na les de La tinoamérica.

CENT RO I NFORMATIVO DE BECAS.
Este importantí sim o Centro se h a con sti 
tu ido por expresa voluntad de la Santa Se
de y bajo el dinámico impulso del EXcm o.
Sr. Nuncio Apostólico Mons. Carmine R o
eco, La dirección ge ne ra l es tá a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Mons . Abel 1. Antezana,
Arzobispo de La Paz y Presidente del Co
m it é Episcopal Boli viano, quien recib e di
rectamente por me dio de la N uncia tura los
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in for mes de la Santa Se de al respecto y
los trasm ite a l Comi té Ej ecutivo formado
por los P .P. Juan Galla gh er , MM. como P re
siden te; Guille r mo Ma guy OP, como Secre
tario; Mons. Luis A. Tapia y PP, J a ime
Bu r ke, OP, y Alej a ndro Mestre S. J. , co
mo vocales. -El trabajo del Comité con
siste en recoger info rmes acerca de to dos
los estudiantes boliv ian os qu e sa le n al ex
ter ior y de todos los que del ex tra nje ro
vienen a estudiar en Bolivia, a fin de que
pue da n ser atendidos espiritua.lmente en sus
nu ev as resi dencias ; para lo cu al informa a
su vez a la Santa Sede y al CELAM- . Ade
más de esto procura, 'de n tro de su s pos i
bilidades, becas en el extranjero ya sea pa
ra catedrá t icos y post-g raduados , ya para
univ ersi tar ios ' y es t udia ntes de bachillerato
y com ercio de ambos sex os, El fin princi
pa l es formar lideres católicos y buenos
catedráticos qu e con tra.r r es ten la pernicio
sa influen cia del protesta n tism o y comu
nismo en Bolivia , qu e ofrecen sus becas con
grandes fa cilidades y ventajas en el extran
jero, y lo peor, en los paises bajo el domi
nio sovi ético. A pesar de estar todavía en
sus principios, este Cen t ro Informativo ya
ha obtenido varias becas y, gracias a la in
ca nsa ble dili gen cia del E xcmo. Sr. N uncio
y de los PP. Maguy y Gallagher, con ta
mos con al gunas más para ot orgar, con la
firm e es peranza de qu e en breve podam os
cu.bri r numerosas peticiones qu e nos llegan
con t inua me n te de todas partes.

LA S ESCUELAS DE CRISTO

El Boletin Informati vo del CELA M en su
n úmero 41, correspondie n te a l mes de ma r
zo de l corriente a ño, página 114, se oc upó
en un articulo, de las E scuela s de Cris to.
Sin embargo a ra íz de la aprobación que el
go bier no Nacional h izo de un pla n expan
sivo, presen tado por la Organización de las
Escuelas de Cristo, estas se han extend ido
en forma tal , que esta nu eva dil a ta ción
m erece, como un complemen to de lo pu
blicado en el número 41, que nos ocup e
mos de la m isma.

Gracias a un a colabora ción ex tr a ordina 
ri amen te ge nerosa del Santo P adre Juan
XXIII, po r intermedio de la Jerarqu ía cató
lica de Estados Unid os, se pudo ini cia r el
plan concre to de trab a jos para el mejora
mi ento de las E scuela s Cen tral es de Núcle
os y otras esc ue la s secciona les, En Cruz
Lo ma, se han reali zado trabajos de com
plementación del local. escolar y en la ac
tualid ad se 'encuen tr an es tos ca si terminados
En el Núcleo de Coromata también se es
tá terminando tod o aqu ello que fa l taba al
nu ev o local qu e fu e const ruído por los
campesinos de la zon a . E n el Núcleo Chu
m isa se h a preparado un plan pa ra la
con strucción de l nu evo local v en la ac tua
lidad se halla en pl en o t rabajo, esp erándo
se terminarlo comp leta men te en la gestión
de 1961.

272

Centro de Promoción Femenina Rural de
K orpa, - Después de con seguir por medio
de la Sección Industrial del SCIDE, en Bo
livia , un Pl ano comp le to y funcional para
es te proyecto, se han in iciado los t rabajos
de co ns trucc ión los primeros dias del mes
de Octubre. Este Centro deb erá cons is tir ,
cua ndo es té terminado, en un in te r na .lo con
capaci da d de 100 m uchachas ca m pesi na s, a
la s cuales se les im par ti r á n conocimientos
de cultura elemental y lecciones práct icas
de economia dom és tica , higien e pe rs onal y
a mb ien ta l, técn icas elemen tales para la
cria nza de anim al es domésticos, etc~"y ·una
for ma ción religiosa integral a cargo de tina
Congregación de Mision eras Rurales. Se
in ició la vida del in ternad o a fines de
abril de este a ño . La com unida d de K or
pa ha demos trado un entusiasmo realmen
te extraordinario por est a inicia ti va muy o
port una para la Form aci ón de la s futuras
m adres de famil ia de nuestros Centros Ru
rales y coopera con incansable trabajo en
In reali zación de es ta inte resante obra.

Escu ela do Wi ehl 'Vichi. - La Escuela
Secciona l de Wichi W ichi, qu e se ha man
tenid o por vari os a ños con los sa crificios
de la s Reli giosas Misioneras Franciscanas
Rural es, desd e el mes de Julio ha pasado
a ser un a escuela de Cri sto más. Con es
te ca mb io las Reli gio sa s podrán contar pron
to con un modes to local esc ola r que reúna
las condiciones ind isp en sable para las Re
ligiosa s que residen allí y para los 100 a
lu mnos que concurre n a su es cu elita. Tam
bién en es ta localidad la cooneracl ón de
los P adres de F amilia es ej empla r ,

Escuel a Agri eola de Lavi. - Los Padres
de la Provin cia de Holanda en Bolivia , han
con struido en la localidad de L a vi, una es 
cu ela Agricola pa ra capacitar a ' los mu
ch ac hos en los sis te mas agricolas m ás con
ven ientes pa ra la zona y han asocia do este
Centro de Formación Vocacion al a las Es
cuelas de Cris to com o u n Inst itu to espe 
cializado para zonas r ur a les .

. . Es cue la N orrnal ~' Colegio de Corque. Co
legio de H uayllamarca, - Con un r asgo de
comprensión adm ir able de la im portancia
que pue den revesti r las Escuelas de Cristo
en un fu t uro no lejano, los Rvdos. Padres
Obla tos de María Inmaculada del Ca na
dá han resu elto asociarse a las Escu el as de
Cristo co n los insti tu tos par-t iculares qu e
est á n dir igiendo en las provincia s de Ca 
rangas . Concretame nte la .Escuela Normal
Ru ral para Maest ros de Educa ción Funda
m en tal que debe fun cionar desde el añ o
196J., ha sido asociada a las Escue las de
Cris -o. El Colegio Se cundar io que fun ciona
en Korque desde hace cu atro años tam
bién desde ah or a forma pa rte de las Escue 
las de Cristo. En 1961, también inaugura
rá n las clases del nu ev o colecto Secunda
r io en la localidad de Hua vtl am a rca . el
cu al también forma parte de' la Organiza-
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ción de las Escuelas de Cri sto. Los Padres
Oblatos han invertido en estos institutos
y en los locales que han construído para
los mismos ingentes sumas provenientes de
la Caridad de los Católicos Canadienses.
Esta su determinación merece des ta carse
como ejemplo de la colaboración que deb e
existir entre todas las Ordenes y Congre
ga ciones para la Obra de las Escuelas de
Cristo, a fin de que ella llegue a cons
tituir un exponente de la actividad apostóli
ca y educativa de la Iglesia en las zonas
rurales de Bolivia.
.. Escuela de Cristo - San Juanillo Sucre.
Los Padres Franciscanos de la Provincia
Bética que sostienen desde 1956 la Escuela
Sub-Urbana de san Juanillo en Sucre, tam
bién se han asociado a las Escuelas de Cris
to para cooperar por es te medio al 'for ta 
lecimiento de la Asociación.

Visitas y Controles. - El Padre Director
Central y el Señor Director Técnico han
visi tado varias veces las escuelas princi
pales y algunas seccionales. Han prepara
do una reunión de los Directores Regi ona
les, Directores de Núcleos para coordinar
actividades y unificar los sistemas, con trol
escolar y otras modalidades que faciliten
el conocimiento exacto de la marcha de ca
da escuela. Por otra oarte el Rvdo. Padre
Eugenio Honan o.f.m., Director Regional
de Coroico-Sorata, ha visitado dos veces ca
da una de las escuelas seccionales tanto
del Núcleo de Cruz Loma como del de
Chumisa. Estos viajes han requerido más
de dos meses para vencer las distancias y
no dejar una sola escue la sin visita. En es
tas giras le han acompañado con verda
dero sacr ificio los señores Directores de Nú
cleos. Profesores Félix Mangudo y Ubaldi
no Sollz. El Núcleo de Ceroma-a ha sido
visitado por el Rvd o. Padre Richard Sch
midberg y el señor Director Toribio Mi
randa. En la actualidad, vísperas de exá
menes, la Dirección Central 't iene informa
ciones fidedignas de todas y cada una de
las escuelas y de las condiciones de traba
jo de cada maestro.

Comité Ejecutivo de las Escuelas de Cris
to . - El 20 de Octubre el Consejo Directi
vo Consultivo de las Escuelas de Cristo re
solvió aprobar el Reglamento que comple
menta los Estatutos y crea el Comité Ej e
cutivo. Este Comité est á formado por el
siguiente personal : Rvdo. Padre Marcos
Meyer O.E .A.A., por el Padre Director Cen
tral de las Escuelas de Cristo, por el Pa
dre Sebastián '.Rabín o.f.m., el Padre Gui
do Brault O. M. L. el Padre Richard Sch
midberg M.M. y el Padre F ernando Villa
mil. Es te Comité tiene por finalidad asis
' t ír al Padre , Director de las Escuelas de
Cristo en todos los trabajos de dirección y
organtzacíón de las escuelas en los varios
institutos.

Movimiento en favor del campesinado.
Además de la dirección y organización de
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las numerosas escuelas ya está en marcha
un movimiento serio en .favor del progreso
del campesinado en todos aqu ellos aspectos
en que sufre necesidades por causa del sub
desarrollo. Los Centros de Otavi , dirigidos
por las Escuelas de Cri sto y la Misión An
dina han organizado una ayuda para la a
gricultura, el comercio, la salud pública. la
higiene, etc. El proyecto piloto de I'l'uqui
ha or-ganizado, con la colaboración de los
Padres Redentoristas, un ínternado que rea
liza un trabajo muy eficaz y que da grandes
esperanzas. Promueve actividades en el cam
po de la agricultura, comercio, salud y ha
ce campañas por el adelanto comunal. Los
Centros de San Diego, Yascapi, Culpina y
Coipasa han organizado talleres de mecáni
ca, costura, tejido y otras actividades co
munales.

En Yungas, la zona tropical de La Paz,
los Padres Agustinos están completando un
centro para formar agricultores con 'el fin
de impedir la migración de los campesinos
hacía la ciudad.

En una sección del altiplano se estable
ce rá nronto una escuela de comercio, que
dará a los jóvenes teoría y práctica en co
sas útiles para sus propias comunidades.

Estos planes son ya algo más que ideas,
y pron to serán puestos en práctica. Todo
está contemolado en función de una for
mación auténticamente cristiana, capaz de
dar una orientación espiritual en armonía
con la nrofunda fe católica del campesina
do. con ~ el fin de resolver el problema del
atraso, que predomina en la región.

Todo el trabajo de la campaña por el
ad elanto de ' estas ge n tes qu e ya ha reali
zad o v aue está realizando. está financiado
a n-e t odo con la ayuda de bienhechores y
con la cooneraclón en tusiasta de los mis
mos hen efil';::>r;os. va oue la situación eco
nómica de Bolivia ' no -oermite al Gobierno
pronorclonar todos los med íos, qu e son ne
ce~", r i o <: nara la obra.

('on la nueva ' oraanivaclón, aprobada por
el Gnh;e rno. los beneñcíados de las Escuelas
d~ Cristo alcanzan a llegar a unas 15.000
niños v a unas 200.000 almas 10 cual cons 
tituve 'una narre anreciable del millón ocho
cientos mi! aerioultores bolivianos. Es de
es nera r nue la obra se extienda pronto a
otras re giones del.. país.

OBRA DE VOCACIONES SACERDOTA
LES Y RELIGIOSAS..~ Su promotor na
cional es el R. P . Juan Gallagher MM.
Es muy notable la actividad qu e despliegan
en toda la República, que suele recorrer
con fr ecuencia organizando Semanas Voca
cionales. Para ello está provisto de ñlms,
pr oye cciones, afiches, gráficos, fotografías,
e tc. Es tá comisionado para la propaganda
por los Excmos. P relados y por los Supe
riores Religiosos y Religiosas de la Nación .

Se echa de ,ver a simple vis ta las enor
mes ven tajas que lleva consigo esta Orga
ní zación Nacional de Obras Católicas, a la
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qu e se le ha dado el nombre de "Centro
Mons. Abel l. Antezana" com o hom enaje
al 50· aniversario de la 'or denación sacer
dotal del actual Arzobi spo de La Paz. Ci
taremos sólo al gunas de es tas ve ntajas:

a ) Cua lquiera que necesi te informes so
bre la a ctividad qu e despliega la Igles ia
Católica en Bolivi a, los consigu e de inme
dia to en las diversa s Oficinas de est e Cen
tro, sin tener qu e ir de una par te a otra.

b ) Asimismo los. qu e quieran visitar su
organizaci ón, tratar de re solve r as un tos re
la cion ados' con las Oficinas, lo ha cen sin
pérd ida eje tiem po en .el mi sm o ci tado edi-
ficio. . .

e) Se presta a un a ayuda mutua muy
grande entre los re liglosos que traba jan
en las diversas Oficin as. En caso de a use n
cia ' for zosa de alguno de ell os, recibe n los
enca rgos los qu e qu edan.

d ) Es de gran edificación para el púb li
co la a rmoní a con que trabaj an re ligiosos
de unas 7 órdenes y congregaciones reli
giosas ·distintas.

REUNIONES SEMANALES. - Para ter
mi na r añadi remos que tod os los martes por
la tarde ind efec tibl em ente se re úne n en la
Ofic ina del Secre taria do Gen eral de los Re
ligiosos ba jo la Presidencia del Excm o. Sr.
N uncio Apostóli co y del Arzobisp o de La
Pa z, los directores de la s diversas obras na
cio na les ca tóli ca s pa ra dar cuenta de su s
pri nci pales activida de s du ran te la sema na ,
resolver las dif icultades qu e se hubieren
present ado, expone r planes, camb ia r im
pr esion es , recibir directivas, e tc .' De es ta ma
nera los probl em as resultan comunes , y ' to
dos qu edan informados del trabajo qu e se
realiza; lo cual sirve de gran consuelo, es
timulo y alien to. para todos.

A estas reuniones asis te n también el DI
rector General de Educación Católica y el
In spec tor General de la misma ; el Asesor
General de Acción Católica Rural , y los
P r ela dos qu e se hallan en La Paz. Espera
mos q ue cuando se pueda disp oner de un
edificio más ca paz que el actual , es ta s úl
timas organ izaciones puedan tener cabida
en el Centro ' Mons . Abel l. Antezana.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE VOCACIONES
SACERDOTALES y RELIGIOSAS EN COLOMBIA

Del ;tQ al 3 de Agosto del presente año, se realizó en Bogotá, D.
E. Colombia, el Primer Encuentro Nacional, con el fin de tratar el pro
blema de las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas.

Al mencionado Encuentro asistieron los Directores de la Obra. de
las Vocaciones Sacerdotales de casi todas las Diócesis del País, así co
mo también un gran número de Directores de la Obra de las Vocaciones
Religiosas pertenecientes a diversas Comunidades, tanto masculinas co
mo femeninas.

El objeto del Encuentro fue , en primer lugar, hacer un balance
de los criterios y métodos que se han seguido en el fom ento, cultivo y
selección de Vocaciones.

En segundo lugar, se buscó poner en conocimiento, para pro
vecho de todos, las más importantes exper iencias vocacionales , que se
están llevando a cabo en las diversas Diócesis y Comunidades Relgiosas.

Es ·de notar que esta iniciativa corresponde a los deseos de la
Santa Iglesia y está muy de acu erdo con las conclusiones de la Con
ferencia General del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro,
cuando dice: "La Conferencia recordando una vez más el objeto cen
tral de sus preocupaciones, es decir, la escasez de las fu erzas apostólicas
en la América Latina. . . Desea que se opoye y favorezca en cada Dióce
sis, junto con la de las Vocacion es Sacerdotales , la Obra de las Vocacio
nes Religiosas". (Conclu. 37). Además, la Segunda Reunión del CELAM,
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en 1957, que trató el tema de "La colaboración de los Religiosos con el
CELAM" insiste en los mismos. El Consejo Episcopal Latinoamericano,
al ocuparse de la colaboración de los Religiosos en el Apostolado del Cle
ro Diocesano, se permite exponer respetuosamente los vivos des eos de
que se fomenten, según el deseo de la Santa Madre Iglesia y a tenor de
las recomendaciones hechas por la Conferencia General de Río de J anei
ro, las , dos Obras Pontificias de las Vocaciones Sacerdotales y Religio-
sas (Concl. N9 5). '

El programa del primer Encuentro Vocacional fue el siguiente :

Día l P de Agosto: SESION DE APERTURA.
1) Palabras del Excmo. y Rvdmo. Mons. Alfredo Rubio Díaz,

Obispo de Sansón y Presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones.
, 2) PRIMER TEMA GENERAL "Criterios y principios fundamen
tales en el fomento de las Vocaciones". Rvdo. P. Salvador López; Es
colapio.

, 3) COMUNICACION DE EXPERIENCIAS.
4) SEGUNDO TEMA GENERAL "Criterios y Principios Funda

mentales en el cultivo y selección de las Vocaciones". Rvdo. P . Arturo
Echeverri, Eudista.

5) COMUNICACION DE EXPERIENCIAS.

Día 2 de Agosto':
1) TERCER TEMA GENERAL: "Aspectos sociológicos del traba

jo Vocacional". Rvdo. P. Gustavo P érez, de la Arquidiócesis de Bogotá.
2) COMUNICACION DE EXPERIENqIAS.
3) CUARTO TEMA GENERAL: "Técnicas modernas de difu

sión y propaganda vocacional". Rvdo. P . Ricardo Mejía Pulido, de la Ar
quidiócesis de ' Manizales.

4) COMUNICACION DE EXPERIENCIAS.

Día 3 de 'Agosto:
1) QUINTO TEMA : "Principales métodos y campos para el tra

bajo vocacional". Rvdo. Hno. Carlos Domingo, de la EE. CC.
2) COMUNICACION DE EXPERIENCIAS.
3) SEXTO TEMA GENERAL: "Pastoral Vocacional en la Parro-

quia" . Mons. José Vicente Caro, de la Diócesis de Girardot.
4) SESION DE CLAUSURA:
Lectura de las Conclusiones.
Palabras del Rvdo. Padre José de J. Farías P. O. P., Secretario

General de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos.
En cada sesión plenaria, 'después de la lectura del tema señalado,

hubo mesa redonda sobre lo tratado en ella y sobre los puntos o con
clusiones que sugirió el ponente. En esta mesa redonda tomaron par
te todos los asistentes.

, En las reuniones de comunicación de exper iencias, después de
que los sacerdotes, religiosos y religiosas previamente señalados, expu
sieron sus experíencías particulares, hubo igualmente ti empo para cam
biar ideas sobre las experiencias propuestas y sobre otros puntos prác
ticos en relación al t ema Vocacional.
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DIA DE LA BUENA PRENSA

Durante la semana que terminó el 23 de Julio se celebró en la
República Argentina, el Día de la Buena Prensa. En diversas ciudades
de la gran nación del Sur se cumplieron actos religiosos y culturales des
tinados a subrayar la importancia de la fecha, a trayendo la ·a tención
de los católicos sobre el gran esfuerzo que la prensa católica viene cum
pliendo allí, en los diversos campos del periodismo religioso, informa
tivo, cultural .o de entretenimiento.

. En ·la ciudad de Buenos Aires , dichos actos ocuparon varios días,
desde el 19 al 2~' iY tuvieron su centro principal en una Misa celebra
da por el Emmo. Sr. Cardenal Antonio Caggiano, Arzobispo de Buenos
Aires, en sufragio de los periodist as difuntos, y en una conferencia don
de se dió a conocer el prop ósito de la Unión Latinoamericana de Prensa
Católica, su historia y sus realizaciones. Las autoridades argentinas tu
vie,rqn la amabilidad de invitar al Secretario General de ULAr>C para
desarrollar aquel tema en el Aula Magna del Instituto' Superior de Es
tudios Religiosos, donde también se había preparado una exposición des
criptiva de la prensa cat ólica argentina e internacional.

Aprovechándose la visita del Dr. César L. Aguiar a Buenos Aires,
también se llevó a cabo una reunión informal de responsables de las
diversas iniciativas de prensa de Buenos Aires con objeto dé aunar o
piniones tendiente a la constitución definitiva de la agrupación nacio
nal de prensa católica en la Argentina. El Pbro. Arnaldo Canale, director
de AICA y encargado de Prensa de la Comisión Permanente del V. Epis
copado Argentino, presidió ·la reunión cuyos frutos quedaron de mani
fi esto con la resolución adoptada de constituír una Comisión Prepara
toria que pugnará por llegar al establecimiento definitivo de aquella
ent idad nacional antes de fines de año , en un Congreso Nacional de la
Prensa Católica para el cual . se espera contar con el auspicio de la per
tinente Autoridad Eclesiástica.

Integran aquella Comisión provisoria un representante de los dia
rios , dos representantes de los semanarios, un represetnante de las re
vistas culturales, otro de las revistas para el hogar y las familias y el
Pbro. Canale.

•

e.p.A. (Catholic Press Association) OTORGA· BECAS
DE ENTRENAMIENTO

La Catholic Press Association de los Estados Unidos ha tenido
la .ge~tileza de organizar este año e~ colaboración con un grupo de pu
blicaciones norteamericanas, un período de entrenamiento de periodis
tas católicos latinoamericanos en ejercicio, en los Estados Unidos en la
especialidad por ellos solicitada. A tal efecto se ha hecho una minuciosa
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selección entre un grupo de más de 30 aspirantes, habiendo sido favo
recidos los periodistas que nombramos a continuación:
- Leonardo Cáceres Castro, Chile, asignado en el "CATHOLIC ME

SSENGER, Davenport, Iowa, en la especialidad de Tipografia y
Mecánica.

- Fr. José A. Mejía, de Salvador, el Salvador, asignado en "ALAMO
MESSENGER", San Antonio, Texas, en la especialidad de Admi
ministración y Redacción.

- Luis de Valois Correia, de "A TRIBUNA", Recife, Brasil, asignado
en "CATHOLIC UNION AND ECHO", Búffalo, New York.

-- Horacio Luchia Puig, de "ESQUIU", Buenos Aires, Argentina, asig
nado en "TRE REGISTER" Denver, Colorado, en la especialidad
de Promoción de Circulación.

- Gustavo A. Gatti, corresponsal de N. C., Asunción, Paraguay, asig
nado en "PEORIA REGISTER", Peoria, Illinois, en la especiali
dad de Redacción.

- Enrique Sanhuenza, de "MENSAJE", Santiago de Chile, asignado en
"TRE RECORD", Louisville, Kentucky, en la especialidad de Re
dacción.

- Pablo Castrejón, de "LA HORA", Panamá, asignado en "TRE VOI
CE", Miami, Florida, en la especialidad de Redacción.

- Carlos Andrade Quiroga, de "PRESENCIA", La Paz, Bolivia, asig
nado en TRE TIDINGS, Los Angeles, California, en la especiali-
dad de Publicidad. '

- Armando L. de Paula Leite, de "O SAO PAULO", Sao Paulo, Brasil,
signado en "THE PILOT", Boston, Massachusetts, en la especiali
dad de Redacción.

- Valdir Coelho, de "VOZ OPERARIA", Recife, Brasil, asignado en
TRER CRITERION, Indianápolis, Indiana, en la especialida de
Publicidad. ,

- José Alberto Landi, de ESTUDIOS, Buenos Aires, Argentina, asigna
do en MARRIAGE MAGAZINE, Sto Meinrad, Indiana, en la espe
cialida de Circulación.

- Pedro Siwak, de REINA Y MADRE, Buenos Aires, Argentina, asig
nado en MARYKNOL PUBLICATIONS, Maryknoll, New York.

- Rodolfo Uranga, de ANTORCA, Chihuahua, México, asignado en THE
REGISTER, Denver, Colorado, en la especialidad de Redacción.

- Cecilia Escallón, de EL CAMPESINO, Bogotá, Colombia, asignada en
OUR SUNDAY VISITOR, Runtington, Indiana, en la especialidad
de Redacción.

- E. N. Chaparro, de EL BIEN PUBLICO, Montevideo, Uruguay, asig
nado en SAINT LOmS REVIEW, Saint Louis, Missouri, en la es
pecialidad de Administración.

- Jaime Humerez, de PRESENCIA, La Paz, Bolivia, asignado en COU
RIER JOURNAL, Rochestre, New York, en la especialidad de Re
dacción.

- Gabriela Sarabia de Duarte, de SEÑAL, México, City, asignada en
AVE MARIA, Notre Dame, indo en la especialidad de Redacción.

Fr. Joaquín Suran, de CRUZ DEL SUR, Buenos Aires, Argentina,
asignado en HOSPITAL PROGRESS, Sto LouisM., en la espe
cialidad de Circulación y Redacción.
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- Fr. Enrique Almeida, de EL COMERCIO, Quito, Ecuador, asignado
en CATHOLIC ACCENT, Greensburg, Pa, en la especialidad 'de
Redacción.

Miguel Espino, Coresponsal de N. C., Chiriqui, Panamá, asignado en
N. C. News Service Wáshington D. C., en la especialidad de Re 
dacción.
El período de entrenamiento se desarrollará a partir del mes de

septiembre y tendrá, según los casos, una duración entre uno y tres
meses.

•

EL PROGRAMA DE LA lINESCO EN FAVOR. DE LA
JUVENTUD

La XI Conferencia de la UNESCO ha prestado una grande aten
cion a los problemas de la juventud. Numerosos delegados gubernativos
dedicaron sus intervenciones al área "juventud", con pedidos, si bien un
tanto genéricos, de ulterior potenciamiento del programa de la UNES
CO en favor de las actividades juveniles.

En lbs párrafos siguientes, se examina el 'programa concreto. Pa
ra ello se sigue la publicación efectuada en la revista "La juventud en
el Mundo", de la Federación Internacional de la Juventud Católica.

El texto completo de la Resolución respectiva (12721) de la XI
Coriferencia General dice:

El Director General está autorizado a ayudar a los Estados Miem
bros y a las Organizaciones Internacionales componentes a que alienten
las actividades de juventud con fines educativos y especialmente:

a) a dar asistencia financiera y técnica al Instituto de la UNESCO
para la Juventud (Gautins. Rep, Fed. Alemana).

b) a alentar los estudios sobre los problemas que pone la inadap
tación social de los jóvenes;

e) a estimular la acción de las organizaciones que se ocupan de la
educación física y de los deportes, y a favorecer la coordinación
de sus esfuerzos.

d ) a yudar las empresas recomendadas por los Estados Miembros
y las Organizaciones internacionales competentes y especialmen
te las empresas asociadas de juventud.

Se trata de un programa (y relativo presupuesto) no del todo
excepcional, pero, de todos modos, considerable.

Sobre todo, nos parece particularmente interesante y utilísimo que
la UNESCO afronte en toda su profundidad y amplitud el problema fun 
damental de la inadaptación de los jóvenes.

Ahora un análisis de cada punto del programa:

1. - Instituto de la Unesco para la Juventud (proyecto 1.2721.1).
A través de este l Instituto, cuya sede permanente es Gauting, la

Unesco pondrá a disposición de ' las organizaciones nacionales e in ter-
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nacionales de juventud una serie de servicios técnicos: .preparación de
documentos, facilidades para la organización de cursos de estudio, sta
ges, etc., siempre que es tas iniciativas sean promovidas con especial re
ferencia a los fines y programas do la Unesco.

Está previsto que, a iniciativa del Instituto, serán organizadas
reuniones de estudio y de exper tos sobre los siguientes temas: la adap
tación social de los jóvenes, la comprensión mutua de los jóvenes de
Oriente y Occidente, etc.

2. - Estudios sobre los problemas de la inadaptación social de los jóve
nes (proyecto 1.2721.2) :
Este es un nuevo proyecto cuya oportunidad se elogia sin reta

ceos. La ONU ya se está ocupando directamente desde hace tiempo del
fenómeno de la delincuencia juvenil (en el cuadro de su programa de de..
fensa social). .

Ahora la Unesco, en colaboración con la ONU, iniciará toda una
serie de estudios (y se espera que ellos se realicen orgánicamente) en
torno al fenómeno de la inadaptación de los jóvenes, y en especial en
torno de las medidas tomadas, sea en el campo escolar como en el ex
traescolar, para prevenir y tratar los casos de delincuencia juvenil entre
los niños y los adolescentes; también será estudiado el problema de la
formación de "bandas" ent re los jóvenes.

La Unesco se servirá de la contribución de institutos de inv es
tigación sicológica y pedagógica, de expertos, etc. Ella procederá a rea
lizar un trabajo de coordinación sistemática de estas contribuciones, de
estudios varios, y de la documentación relativa.

3. - Educación física y deportiva (proyecto 1.2721.3) :
El Instituto de la Unesco para la juventud estudiará el papel del

deporte en la educación, fundándose especialmente en las conclusiones
adoptadas por la Conferencia Internacional de Educación Física y De
portiva (Helsínki, 1959). Entre las distintas ayudas previstas por el
proyecto es de not arse la ayuda que la Un esco dará al Consejo Interna
cional para la Educación Física y Deportiva en vista de la prepara
ción de una Conferencia Internacional sobre el papel educativo y social
del deporte : esta conferencia deb ería realizarse en el curso -del año 1962.

4. - Ayuda a las "empresas asociadas" de juventud y a las actividades
conexas (proyecto 1.2721.4) :
Como es bien sabido, en el cuadro de la Unesco funciona un sis

tema especial que permite qu e determinadas actividades, en relación
con las finalidades de la Un esco y promovidas por organizaciones inter
nacionales de juventud, autoridades públicas o Comisiones nacionales,
sean objeto de un particular acuerdo entre la Un esco y la organización
interesada.

Este acuerdo, que es un verdadero contrato de asociación referi
do a un objeto determinado y a un período de tiempo limitado, permite
qu e la organización interesada se benefi cie de la ayuda técnica, y en par
te f inanciera , de la Unesco.

La XI" Conferencia General ha establecido que las Empresas Aso-
ciadas en 1961-1962 deben referirse a los siguientes puntos :

actividades que favorezcan la mutua apreciación de los va
lores culturales del Oriente y del Occidente,
acc eso a los conocimientos necesarios para comprend er el
mundo actual ,
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- programa de educación crvica y social de las organizacio
nes de juventud de Africa,

- programas educativos que favorezcan la adaptación social
de los jóvenes,

- el papel de las actividades de juventud en un mundo de evo
lución.

5. Participación en las actividades de los Estados Miembros que se re
fieren a la juventud (proyecto 1.2721.5):
La Unesco continuará ayudando financieramente al Instituto de

la Juventud de Asia (Manila, Filipinas) y al Centro Latino-americano
de estudios y documentación (La Habana-Cuba).

A pedido de los Estados Miembros, será concedida una ayuda pa
ra las actividades emprendidas respecto del problema de la rápida trans
formación social y sus influencias sobre la juventud.

A todo cuanto se ha dicho, se debe agregar que un cierto núme
ro de becas de viaje son puestas a disposición de los dirigentes de mo
vimientos de juventud.

•

INFORMACION UNDA·ULAPC

En agosto de 1961 se ha cristalizado en realidad un antiguo y
constante propósito, el de crear un Organo periodístico que sirviera de
medio informativo a la Unión Latinoamericana de Prensa Católica.

Como propósito similar abrigara el Secretariado de UNDA para
América Latina, los dos Organismos han aunado esfuerzos y han publi
cado un Boletín Informativo conjunto con el título de "Información UN
DA-ULAPC". Es un ejemplo del espíritu de cooperación que anima a los
dos Secretariados que trabajan en el amplio campo de los medios de di
fusión, en esferas específicas, Radio y Prensa, pero con una idéntica preo
cupación, el apostolado moderno.

La nueva publicación es un instrumento que servirá al esfuerzo
de coordinación de asistencia mutua y de perfeccionamiento, tareas que
los dos Secretariados tienen a su cargo cada uno en su campo propio.

Todas las finalidades tanto de ULAPC como de UNDA-Río, to
man actualidad al verse facilitadas con esta publicación, pequeña en for
mato, de ocho páginas, pero llamada a ser "vínculo permanente de con
tacto, punto de enlace y de referencia, nudo de información", como di
ce el artículo de presentación de este primer número.

La .publicación será mensual y está bajo la dirección conjunta
del Dr. César Luis Aguiar, Secretario General de la Unión Latinoameri
cana de Prensa Católica y de la Srta. Marina Bandeira, Secretaria Ge
neral del Secretariado de UNDA para América Latina.

DIRECCIONES:
ULAPC: Casilla 1139

MONTEVIDEO - URUGUAY.
UNDA-Río: Rua da Gloria 446

RIO DE JANEIRO - BRASIL.
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PRIMER CURSO SOBRE DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA

Promovido por el Secretariado Nacional de la Fe
del Brasil y por la Conferencia de Religiosos.

El P. Tomás Enríquez qu e responde por el Sector de Comunis
mo en el Secretariado Nacional de la Fé (SNF), después de visitar la
zona del litoral del País, donde se encuentra la mayor parte de la po
blación, pudo observar que el ingreso de nuestros jóvenes en las univer
sidades era en extremo peligroso, a causa del ambiente tan diverso que
reina en los medios univeristarios.

Se determinó a emprender un curso (primera experiencia), para
profesores, sobre Doctrina Social de la Iglesia con objeto de prepararlos
a ulteriores actividades de ese tipo en sus respectivos centros de ense
ñanza, logrando así, mediante esta maravillosa doctrina, inmunizar a los
alumnos contra los 'insidiosos ataques de profesores y alumnos en la uni
versidad.

Como el Secretariado Nacional de la Fé no cuenta con locales
acomodados, ni con personal preparado para una acción en gran escala,
se unió a la Conferencia de Religiosos del Brasil a f in de realizar dicho
curso.

Escogido el lugar, Belo Horizonte, ciudad situada en el Centro del
País, se consultó al P. Parreira, Presidente de la Conferencia de Reli
giosos del Brasil, sección de Minas Gerais, qui en, con gran entusiasmo
aprobó la idea, poniendo inm ediatam ente a nuestra disposición la Secre
taría de la Conferencia de Religiosos, cita en el Colegio de la "I nmacula
da" Rua Bahía -1534 de dicha ciudad.

Fue, pues, un curso de carácter regional. El P . D'Elboux S. J .
Secretario - Presidente del Secretariado Nacional de la Fe con sede en
Río de Janeiro, envió una circu lar -convitee. los Colegios de religiosos de
los Estados de Río de Janeiro, San P ablo, Bahía, Espíritu ,Santo, Goiás
y Minas Gerais. La exper iencia se quiso hacer en est a especie de cole
gios por juzgarlos más necesitados de iniciación en temas sociales.

La respuesta fue muy entusiasta y superó a nuestras ilusiones.
El Espíritu Santo, que inspira conforme a las necesidades de los ti em
pos, nos preparó 340 cursillistas procedentes de los Estados arriba cita
dos. También asistieron otros 30 no inscritos.

Entre los cursillistas abunda el elemento femenino, casi 300 re
ligiosas todas ellas profesoras. Había también 10 profesoras seglares. El
número de Padres de ambos cleros fue de 14. Asistieron también, 26
Hermanos de Enseñanza, Lasallistas , Maristas, etc.

El curso comenzó con una misa del Espíritu Santo en la Igle
sia de Ntra. Sra. de Lourdes. La primera aula. inaugural la dió el R.F.B.
Avila S. J. sobre el tema: "Enseñar para el bien común". A continuación
el P. Tomás Enríquez S. J ., Director del Curso, explicó la finalidad del
mismo.

El profesorado que para este fin pudo reunirse, a costa de no
pequeña dificultad, fu e el siguiente: P . Frei Bruno O.F.M., Dr. Joáo
Camilo de Oliveira Torres, P. Castaeda S. J. y P . Enríquez S. J .
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Otros profesores, como el Dr. Paulo de Oliveira Torres, Frei Paulo
O.P., Frei Eugenio O.F.M., trataron temas relacionados con la forma
ción social cristiana del alumno. Otras intervenciones, por cierto bien
interesantes, estuvieron a cargo del P. Leopolclo Brentano S. J., y P.
Iusani, un P. Italiano que ocasionalmente estaba por aquí (había veni
do al Congreso de la UEC en compañía de varios jóvenes). El Excmo.
Sr. D. Serafín Fernández de Arauja, Obispo Auxiliar de Belo Horizonte
explicó la encíclica "Mater et Magistra". Fue dado a los asistentes un
ejemplar del texto de la encíclica.

Este documento tan memorable del Santo Padre contribuyó mu
cho a fomentar el regocijo entre los concurrentes. Se envió una carta
de adhesión a la Secretaría de Estado del Vaticano poniendo de relie
ve el agradecimiento por la publicación de tan importante Documento,
la cual fue subscrita por los 350 Profesores congregados en el Curso de
Doctrina Social de la Iglesia.

El texto escogido tiene por título "Una Escuela Social". Su con
tenido doctrinal fue impreso en hojas volantes qu e se repartieron en
tre los asistentes. Está dividido en tres partes: l.-Encuentro con el
problema social. II.-Acitividades que se deben tomar ante el Problema
Social. Iil.-En pro de una renovación social.

El último día se hizo una encuesta sobre las iniciativas suscita
das por el Curso o los defectos que obstaculizaron sus positivos resul
tados. La encuesta fue anónima para asegurar el valor objetivo de la
misma.

A la primera pregunta: qué piensa Ud. del Curso?, la respuesta
general fue: "Lamentamos no haber tenido esta idea antes".

Para los tiempos que corremos -decía un cursillista- creo que
fue un toque de alerta para nosotros, religiosos brasileños, que vivimos
"deleitados em berco esplendido" (palabras del himno nacional). Y aña
día otra idea muy común entre los asistentes: "A pesar de todo nuestro
trabajo de acción social, ya material ya espiritual, será todavía pasivo
si no encontramos apoyo por parte de nuestros superiores".

A la pregunta: Merece la pena repetirlo en otras ciudades ? La
respuesta general fue afirmativa. Y que sea lo antes posible.

A la pregunta: En qué ciudades? Todos respondían que en todas
las principales. (Solían nombrar aquellas en que moraban y las que es
taban próximas) .

Acerca del texto, aunque no se explicó enteramente, todos coinci
dieron en que era muy didáctico. Que en algunos puntos, por ejemplo,
el Comunismo, era demasiado conciso, etc. Muchos se llevaron copias
en abundancia para iniciar, cuanto antes, su estudio en los colegios.
Todos se expresaron diciendo que la iniciativa fue óptima y quedaron
satisfechos de la nueva orientación que debía darse a la enseñanza.

En qué parará todo esto? Dios que inspiró tan halagüeños co
mienzos quiera suscitar apéstoles de la Cuestion Social que en íntima
unión con sus Superiores Eclesiásticos y de la Conferencia de Religio
sos del Brasil, trabajen denodadamente por sacar estos vacilantes pa
sos a una vigorosa constitución, capaz de enfrent ar la osadía de nues
tros enemigos.
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COLONIAS DE VACACIONES !NFANTILES E,N QUITO

Uno de los mayores problemas religiosos en el Ecuador es el laí
cismo escolar, por el cual los miles de niños que asisten a las escuelas
públicas, municipales o del Estado, no reciben instrucción religiosa.

La Iglesia Católica libra una batalla heróica tratando demulti
plicar escuelas católicas en el número posible. El catolicismo activo, por
su parte, parroquias y asociaciones de apostolado laico, da importancia
primera a la obra de catequizací ón, Centros catequísticos parroquiales,
barriales, de Iglesias de religiosos, se multiplican para proporcionar al
inmenso número de niños de las escuelas laicas, la ense ñanza religiosa
elemental y la iniciación a la vida cristian a.

En este ambiente y con estos antecedentes se comprende el sig
nificado y la importancia de la obra de Coloni as de Vacaciones Infanti
les. Es un esfuerzo conjunto realizado por las parroquias de Quito, en
íntima colaboración con Seminaristas, estudiantes de comunidades de re
ligiosos y algunas religiosas. Esta vez la obra ha contado también con el
apoyo de Cáritas Ecuatoriana que ha contribuído en forma efectiva y
apreciable.

Las llamadas Colonias de Vacaciones Infantiles vienen realizan
dose en Quito desde hace algunos años y van adquiriendo cada vez ma
yor organización. Los colegios, algunos de ellos est ablecimientos elegan
tes de pensionados, libres por el tiempo de vacación escolar, han servi
do de local para estas concentraciones de niños o niñas, en las que bajo
la alegre vigilancia de seminaristas, catequistas seglares, estudiantes
religiosos, religiosas, reciben un sano esparcimiento con juego, cine, etc.,
alguna alimentación, que la agradecen por ser niños de las clases más
pobres de la ciudad, y en fin y sobre tod o reciben la instrucción religio
sa que no la 'da la escuela laica.

Este año el número de niños atendidos en los diferentes centros
de las parroquias de Quito ha alcanzado la apreciable cifra de 8.560.

También con este mismo espír itu se ha iniciado un curso de vaca
dones para estudiantes de colegios secundarios. El número todavía es
escaso: han asistido 150 estudiantes. Lo dirigen seminaristas y jóvenes
estudiantes que militan en la Acción Católica.

Es cierto que la Iglesia ante nuevos problemas busca soluciones
adecuadas. Ciertamente est a no es solución radical , pero es una manera
apostólica, por ahora la única posible, de suplir la falta de educación
cristiana de la enseñanza ofici.al en el Ecuador.

SEMINARIO LATINOAMERICANO DE JOVENES
TRABAJADORES

(Río de Janei ro, 22 - 30 Octubre 1961)

1) Motivos:

Varios son los factores, que contribuyen a decidir la organiza- .
ción de este Seminario de Estudios para jóvenes trabajadores de Amé
rica Latina.
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a) Se ha constatado que, en nuestros países, la juventud trabajadora
tiene muy poca oportunidad para educarse, para afrontar con efi
ciencia sus responsabilidades futuras en la comunidad social, en que
vive. La mayoría de los jóvenes de ambientes populares no logran
una capacitación profesional y técnica, que les permita mejorar su
nivel de vida y aumentar su productividad dentro de la empresa. Es
to, sin hablar de acceso a la enseñanza de nivel superior) que conti
núa siendo una imposibilidad práctica para los jovenes trabajado
res latinoamericanos, salvo rarísimas excepciones.

b) La evolución científica y técnica, que ha traído como consecuencia
la mecanización del trabajo humano y la exigencia de una mejor pre
paración dificulta más todavía a los jóvenes trabajadores el lo
gro de una promoción en las empresas y un puesto bien remunerado.

e) En contraste con estas realidades, la juventud latinoamericana es
tá hoy llamada a asumir responsabilidades inmediatas) que en el
pasado -ni siquiera se imaginaban.

d) Todo esto exige una preparación intensiva, una atención especial,
para preparar nuevas generaciones de jóvenes trabajadores, capa
ces de llenar las necesidades de una industrialización .acelerada, co
mo la que estamos presenciando. Las soluciones del pasado, aplica
das en otros continentes, o en nuestra época en nuestro continente,
deben ser revisadas y redactadas para que sean eficaces en la hora
presente. De no hacerlo así, corremos el riesgo de retener la "mar
cha de la industrialización", acentuando todavía más los contrastes
socio-económicos alarmantes entre la población latinoamericana.

2) Finalidades:

Este seminario es para dirigentes jocistas, hoy en el plano nacio
nal, pero que mañana serán los líderes en el continental. Se propone dar
les una formación más profunda, aumentando sus conocimientos acer
ca de la realidad socio-económica de América. Latina y de sus proble
mas y posibilidades ante un mundo en rápido desarrollo. En particular
se hará una comparación entre América Latina y los otros continentes,
para estudiar los puntos de contacto y divergencia. En todo caso, se
procurará dar a los dirigentes jocistas una mayor visión internacional,
tanto de los problemas, como también de las organizaciones, que ac
túan en este plano.

3) Tema:

Se ha escogido el siguiente: "TRABAJADORES CAPACITADOS
Y RESPONSABLES EN LA EVOLUCION INDUSTRIAL DE AMERICA
LATINA".

Este tema general será desarrollado bajo los siguientes títulos:
La posición económico-social de América Latina frente al de
sarrollo mundial (aspectos demográficos y su repercusión so
cio-económica, desniveles externos e internos de cada país;
diferencias entre los países y los continentes, aspectos comunes,
industrialización, etc.; causas políticas e históricas de la situa
ción actual).

- La evolución de las estructuras frente al progreso técnico e
industrial y la colaboración mutua en América Latina . (le
gislación agrícola y reforma agraria ; reforma fiscal y tribu-
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taria; mercado común latinoamericano ; tarea y responsabili
dad de los trabajadores).
La cultura como factor preponderante de la participación de
los trabajadores en la vida de la comunidad y en el desarro
llo de América Latina (situación actual y nivel cultural; edu
cación fundamental en América Latina; democratización de
la enseñanza, participación del pueblo).
La preparación profesional de los jóvenes trabajadores, sus
aspectos humanos, sociales y económicos, dentro de la reali
dad latinoamericana (necesidades de la mano de obra cali
ficada en América Latina; métodos de aprendizaje profesional
existentes; planes de acción en los diferentes países).
El sindicalismo en América Latina (características del sindi
calismo y aspectos históricos; los objetivos del sindicalismo
como instrumento de acción de los trabajadores; nuevas eta
pas en el sindicalismo latinoamericano).
Organizaciones Internacionales de la ONU (finalidades de
los organismos internacionales; labor desarrollada durante
los últimos 20 años; la OIT y su importancia en el conjunto de
las organizaciones internacionales; . labor de la OIT en favor
de los jóvenes trabajadores; posibilidades de colaboración con
la OIT en cada país).

Cada punto será desarrollado por un experto en la materia.

4) !Patrocinadores:

Las organizaciones, que han asumido la responsabilidad de este
Seminario son la JOC Internacional, la OIT y el CECO (Centro de Edu
cación y Cultura Obrera, con sede en Río de Janeiro).

5) Colaboradores:

Las organizaciones, que prestan su colaboración para la realiza
ción del Seminario son: la Escuela de Líderes Obreros (ELO), que fun
ciona en Río de J aneíro, la cual ha cedido sus instalaciones para la ce
lebración del Seminario; las JOC Nacionales, que envían a los delega
dos y asumen sus gastos; la Comisión Suramericana de la JOC (COSU),
que ayudará en la orientación del Seminario, y también en la selección
de los delegados.

6) Participantes:

Serán dirigentes jocistas de ambos sexos, escogidos por su ex
periencia y capacidades entre los más representativos de la juventud tra
bajadora latinoamericana. El número de participantes podría ser: 2 de
cada uno de los siguientes países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cu
ba, Chile y Venezuela; '1 de: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Méxi
co, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay; 8 del Brasil,
por realizarse el Seminario en este país, y también por su dimensión.
En total serían 30 delegados : 21 de América del Sur y 9 de América
Central.

7) Dirección del Seminario:

Por la JOC Internacional: RENE SALANNE, Secretario General.
Por el CECO: TIBOR SULIK y THEREZINHA CHAVEZ, directores.
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Por la ELO: ODETTE AZEVEDO SOARES, miembros del Consejo Di-
rectivo. .

Por la COSU: ARNALDO LUJAN, responsable Coordinador.
Por la 01'1': un exper to en educación obrera, escogido por el BIT.

Este equipo que tendrá la responsabilidad 'del Seminario, deberá
también planear su preparación y cuidar de su ejecución.

8) Método de Trabajo:

Conforme a la experiencia del movimiento jocista en América La
tina y también a los métodos de educación obrera de la 01'1', se propo
ne el siguiente:

a) Exposición breve y concisa de cada tema (45 minutos) ;
b) Discusión del tema en dos o más grupos diferentes, con la asís

tenciade monitores especializados en la materia. En la discu
sión se podrá llegar a conclusiones del estudio, a sug erencias
y recomendaciones para la organización que envía a los de
legados, en el caso de la JOC;

e) Reunión general, en que cada grupo expondrá los resultados
a que ha llegado, siguiéndose un intercambio sobre el tema,
dirigido por su expositor y asesorado por los monitores;

d) Trabajo personal de los participantes de estudio de las mate
rias, método para consultar libros, redacción de artículos y
preparación de discursos, etc.

e) Actividades complementarias, como visitas a instituciones, etc.
f) La preparación de los delegados será orientada con base en

un cuestionario, que deberá ser enviado con suficiente antici
pación.

•

UNA NUEVA ORGANIZACION DE TRABAJADORES

Con ocasión del 70Q aniversario de la RERUM NOVARUM tuvie
ron lugar en Roma varios encuentros, cuyo resultado más notable fue
probablemente el establecimiento del MOVIMIENTO MUNDIAL DE
TRABAJADORES CATOLICOS (MMTC).

Se . celebraron:
1) la Sexta reunión de las Conversaciones Internacionales de Ac

ción Católica en el medio obrero adulto.
2) un Encuentro Mundial de Trabajadores Católicos (14 y 15 de

mayo de 1961)
3(V Congreso Internacional de la FIMOC (Federación Interna

cional de Movimientos Obreros Cristianos) .

1. - Sexta Reunión de las Conversaciones Internacionales de A. C. en el medio
obrero adulto. (Roma, 11-13 mayo 1961)

Las conversaciones Internacionales, establecidas en 1956, tienen
su sede en Ginebra, y agrupan movimientos de A. C. de obreros en
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el medio adulto. Su finalidad es intercambiar experiencias de apostola
do, para lo cual se reúnen cada año durante algunos dias. La mayoria
de los países participantes son europeos.

Programa de la Sexta. Reunión.

El día 12 se trató el tema "Aspiraoiones y voluntad de promoción
de los trabajadores". Después de su exposición, se realizaron tres grupos
de trabajo durante todo el día, separados por idiomas. En la tarde hubo
sesión plenaria para debatir el resultado de los grupos de trabajo.

El día 13, el tema fue "Riquezas y peligros de esta voluntad de
promoción con grupos de trabajo". Para terminar, se hizo, como con
clusión, una sesión doctrinaria sobre "El movimiento apostólico, porta
dor de este esfuerzo cristumo".

Participantes:

Participaron en las reuniones representantes de 36 países. Es
ta cantidad de participantes se debió principalmente a las otras reuniones
programadas, que facilitaron la ida de muchos delegados.

Resultados.

El más importante fue sin duda el descubrimiento real de la vi
da obrera en los diferentes continentes representados: toda la angustia y
la esperanza de los trabajadores en los nuevos países, que están entran
do ahora en el escenario mundial; las inmensas dificultades por las que
están pasando los obreros de los países subdesarrollados, y ahora fuer
temente disputados por las corrientes doctrinarias, especialmente por el
comunismo. Serán capaces ellos de resistir, o serán absorbidos? Este
es un problema que se plantea hoy para toda la comunidad cristiana.

En los países europeos se destacaron los problemas que se ori
ginan en un nivel económico elevado, siendo sus características el egoís
mo y el individualismo. Pero también caracteriza a Europa el empuje de
las organizaciones obreras y sus conquistas sociales, como también el
fuerte aporte de los movimientos de A.C.O., procurando dar un sentido
cristiano a la promoción obrera.

2. - Encuentro Mundial de Trabajadores Católicos (Roma, 14 y 15 mayo 1961)

Esta fue la principal actividad, que se realizó en Roma. Fue pro
gramada en commemoración del aniversario de las Encíclicas Sociales,
y también para unir más a todos los trabajadores católicos en sus esfuer
zos de evangelización de sus compañeros.

El encuentro constó de dos partes: Manifestaciones públicas . A
samblea de Delegados.

a) Manifestaciones Públicas.

El día 14 participaron cerca de 100 mil trabajadores a la Audien
cia Pública en la Plaza de San Pedro, de los cuales, unos 80 mil eran de
Italia y el resto de otros países, especialmente europeos. Hubo un gran
desfile con motivos alegóricos al trabajo, concentración en la Plaza de
San Pedro, ofrecimiento de recuerdos al Santo Padre, números musi
cales, y como término, el discurso de Su Santidad Juan XXIII. Sus pala
bras se referían a la nueva Encíclica de carácter social, que iba a pu
blicar, y de la cual hizo un resumen.
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El día 15, se celebró una misa sol emne de acción de gracias en San
Pedro. Participaron los trabajadores en gran número,llenando totalmen
te la Basílica. Por la tarde, se realizó una ceremonia conmemorativa de
las Encíclicas Sociales junto a la estatua de León XIII.

b) Asamblea de D elegados.

Se llevaron a cabo entre el 14 y el 17 de mayo, con la participa
ción de unos 262 delegados de 42 países. Cada país tenía derecho a un
máximo de 5 delegados. Fue una alegría constatar que la mayoría eran
antiguos jocistas, hoy ya adultos, que continúan militando en la clase
trabajadora.

Estas Asambleas fueron preparadas por el Comité Organizador
del Encuentro Mundial de Trabajadores Católicos, integrado por la Fe
deración Internacional de Movimientos Obreros Cristianos (FIMOC), las
Conversaciones Internacionales de Ginebra y la JOC Internacional. Se
había enviado a todos los países los documentos preparatorios para la
formación de una organización única en el plan internacional, cuya fi
nalidad sería orientar a los movimientos obreros de carácter apostólico
educativo y social, los cuales realizan en el medio obrero lo que hace la
JOC entre la juventud. _

Hasta ahora, la existencia de dos organizaciones internaciorialés
de adultos con fines parecidos ha sido un impedimento para que los países
busquen' la ayuda y la afiliación internacional. Por otra parte, la idea de
tener' 'una sola organización - mundial de -los trabajadores católicos cori
fines apostólicos, era el deseo incluso de la mayoría de las organizacio
nes, que integran las dos internacionales existentes.

Cada país y cada organización obrera de adultos recibió, pues,
un proyecto de estatutos de una nueva internacional obrera católica.
Los que contestaron, hicieron ver que sería muy difícil crear una nu e
va central, pues en la mayoría de los países, los adultos estaban toda
vía poco organizados. En consecuencia, el Comité Organizador envió
una declaración de principios, en sustitución del proyecto de estatu
tos, proponiendo la elección de un "Comité de Acción de 9 personas",
el cual prepararía una nueva organización internacional.

La marcha de los trabajos en Roma, durante las primeras ir-unio
nes realizadas, hicieron cambiar los acontecimientos. En la segunda A
samblea de Delegados se aprobó por mayoría absoluta la creación del
nuevo movimiento internacional católico. Esta enmienda un tanto sor
presiva fue propuesta por el Vice-Presidente de la FIMOC, quien lo hizo
en atención a los países nuevos, los cuales querían una respuesta más
concreta sobre la nueva internacional.

Las conclusiones definitivas, adoptadas en la Asamblea de Dele
gados del Encuentro de Roma, fueron:

a) qu eda constituído el MOVIMIENTO MUNDIAL DE TRABA
JADORES CATOLICOS (MMTC), según los Estatutos provi
sionales enviados a todos los países, junto con las enmiendas
que se les hicieren;

b) estos Estatutos regirán por tres años en forma provisoria;
e) se fija provisionalmente la sede del MMTC en Londres, de

biendo encargarse el Presidente de buscarle ubicación;
d) quedaron elegidos PATRICK KEEGAN, de Inglaterra, como

Presidente, y ALBERT VANDAME, de Bélgica, como Secre
tario.
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e) se nombró un Comité de Acción de nueve personas, corres
diente al Comité Ejecutivo de los Estatutos provisionales:
Paul Adam (Suiza), Joseph Amechia (Costa de Marfil), Ma
rie 'I'hérése Egaud (Francia), Thades Mulenga (Rhodesia del
Norte), Juanita Perera (Ceylán) , Bob Senser (EE. UU.),
Tibor Sulik (Brasil);

f) Un equipo de 4 sacerdotes atenderá la asesoría del MMTC.
El Canónigo Fareau se encargará de la asesoría de la Direc
tiva (Presidente y Secretario), habiéndosele pedido que le con
sagre todo el tiempo necesario, que requiere el nuevo mo
vimiento;

g) El Comité de Acción se reunirá una vez por año, y sus miem
bros tienen la responsabilidad de organizar el nuevo movi
miento, partiendo del continente que representan;

h) se aprobó un plan de trabajo y un presupuesto financiero pa
ra los tres años de funcionamiento provisorio;

i) Tanto la FIMOC como las Conversaciones Internacionales de
Ginebra se comprometieron a desaparecer cuando la MMTC
esté funcionando en forma definitiva.

Sin duda alguna, se ha dado el paso más importante con la crea
ción del MMTC, lo cual permitirá a todos los países, donde los adultos
del medio obrero se están organizando, recibir ayuda, orientación, inter
cambio de experiencias, etc., para poder trabajar mejor.

3. - V Congreso Internacional de la FlMOC.

Aprovechando el Encuetro de Roma, también la Federación In
ternacional de Movimientos Obreros Cristianos hizo su propio Congreso.

La FIMOC es una Federación de organizaciones obreras, no sólo
apostólicas, sino también sociales y hasta sindicales. Es la central obre
ra católica más antigua, que se ha organizado en el plano mundial.

a) Temario.

El día 15 fue la sesión de inauguración; los días 16 .Y 17, las se
siones de trabajo y clausura. Todos los temas tratados tuvieron relación
con la educación de los trabajadores : "La situación de la clase obrera
en el mundo a los 70 años de la Rerum Novarum"; Enseñanza, educa
ción y formación de los trabajadores" (basado sobre los r esultados de
una encuesta mundial) ; "La Iglesia y la clase obrera: Orientaciones pa
ra el futuro"; "Principios fundamentales de la formación de los trabaja
dores"; "Método y técnica de la formación de los trabajadores".

b) Método de trabajo y participantes.

Se presentaron conferencias hechas por personas conocedoras del
problema, seguidas de grupos de discusión, cinco diferentes según los
grupos lingüísticos. Luego venía la sesión plenaria, en que se debatían
las conclusiones. Hubo una sesión especial para que las mujeres trata
ran sus problemas específicos.

El número de participantes se ajustó a los Estatutos, según los
cuales cada país puede enviar como máximo 50 delegados, comprendien
do a todas las organizaciones representadas.
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e) Riesultados.

Los más prácticos podrían ser: 1) La preparación de los delega
dos, para lo cual se había enviado bastante documentación a todas las or
ganizaciones; se había hecho también una encuesta mundial sobre la "E
ducación Obrera en el Mundo", que permitió a las organizaciones un es
tudio más profundo. 2) Los temas, que fu eron tratados con profundidad,
dieron a los participantes la ocasión de reflexionar juntos después, du
rante los grupos de trabajo.

.1. - Consideraciones Generales.

a) Se constató durante el Encuentro de Roma que en la mayor
parte de los países no europeos, los movimientos de car ácter
apostólico entre los obreros adultos están muy en los comien 
zos.

b) En cambio se nota que hay bastante militancia en los orga
nismos de acción temporal. Muchas veces, la ausencia de un
movimiento que los mantenga dentro de una perspectiva apos
tólica es la causa de la falta de entusiasmo y de acción.

Hubo ciertos rasgos que caracterizaron profundamente el En
cuentro de Roma, entre los cuales se destacan:
a) La inquietud en la mayoría de los participantes, principal

mente entre los más jóvenes, y también entre los delegados
de los países subdesarrollados económicamente;

b) La camaradería, la confianza, el espíritu de unión para cons
truír algo grande: la transformación del mundo obrero en
Cristo;

e) Mucho más de la mitad de los delegados eran antiguos jocis
tas, comprometidos actualmente en su mayor parte en la ac
ción obrera, lo cual demuestra la ef icacia de la formación jo
cista;

d) Amérita Latina estuvo presente con 19 delegados, que repre
sentaban 8 países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile ,
Haití, México, Rep. Dominicana. Es la primera vez que esto se
realiza en el medio obrero adulto. Es una prueba de que, a
partir del Encuentro de Córdoba, los antiguos jocístas ya se
están organizando, junto con otros obreros, en el Movimiento
Obrero de Acción Católica (MOAC). Aunque en cada país el
MOAC tiene un nombre diferente, en todos trabaja con el mis
mo ideal y los mismos objetivos : hacer un movimiento apos
tólico para sostener a los militantes comprometidos en la
acción obrera.

•

CARITAS DEL ECUADOR Y EL MOVIMIENTO
COOPERATIVO

Una labor de relevante importancia y genuina de la acción de
Cáritas, es la formación y promoción de dirigentes que respondan con efi
ciencia en los planos de las realizaciones.
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"Cáritas del Ecuador" ha organizado recientemente el Primer Cur

so de Dirigentes para la formación de Cooperativas de Crédito, que se
desarrolló en Quito con la participación de 22 alumnos seglares y reli
giosos, universitarios y artesanos provenientes de diversas regiones del
país.

Durante dos semanas, en intenso trabajo, se dictaron 60 horas de
clases sobre once asignaturas que dieron a conocer a los alumnos las
bases del cooperativismo, métodos de funcionamiento, principios y no
ciones de administración, que les capacitan sobre el Movimiento Coope
rativo y las Cooperativas de Crédito.

Este primer curso estuvo bajo la experta dirección del Sr. Kevin
D. Le Morvan, graduado en la Universidad de Londres y Asesor So
cial de Cáritas y contó con el valioso concurso de los Sres. Dr. Esteve
Kluich, Carlos Orozco y César Izquierdo, Asesor y funcionarios, respec
tivamente, del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Previsión
Social.

Digno de todo encomio es este esfuerzo, en el plano promocional,
realizado por Cáritas del Ecuador, en la que lleva el más efectivo em
peño de seguir dictando nuevos cursos, tanto en Quito, como en otras ca
pitales de la República.

Los principios animadores y rectores del movimiento cooperati
vo serán las bases firmes de la fraterna ayuda, que redunde en bene
ficios servicios económicos y sociales para el pueblo.

Cáritas, pues, como el organismo que agrupa, coordina y promue
ve toda la obra asistencial de la Iglesia, ha dado en Ecuador este gran
paso, aleccionador y digno de ser imitado.

CRONICA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO

LUTO EN EL EPISCOPADO

EL SALVADOR:

1) El 31 de agosto p.p., falleció el Excmo. Sr. RAFAEL VALLA
DARES Y ARGUMEDO, Obispo Titular de Curubí y Auxiliar del Ac
tual Arzobispo de San Salvador.

. El Ilustre Prelado nació en Opico ( San Salvador) el 26 de abril
de 1913. Fué ordenado sacerdote el 23 de Marzo de 1940. Elegido para
la Sede Titular Episcopal de Curubí el 18 de agosto de 1956 y consa
grado el 18 de noviembre del mismo año.

MEXICO:

2) El Excmo. Sr. Arzobispo de Durango, Monseñor LUCIO TO
RREBLANCA, falleció el 24 de agosto p.p.

El distinguido Prelado nació en Huajuapam de León el 14 de di
ciembre de 1894. El 15 de abril de 1922 fué ordenado sacerdote, electo
Obispo el 22 de marzo siguiente. Promovido al Arzobispado de Durango
el 26 de mayo de 1958.
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ERECCION DE NUEVAS DIOCESIS

BRASIL:

1) Fué eregida la nueva Diócesis de Uberlandia, en el Estado de
Minas Gerais, con territorio desmembrado integralmente de la Diócesis
de Uberaba y quedando sufragánea como ésta de la Provincia Ecle
siástica de Belo Horizonte.

NUEVOS OBISPOS Y OTROS NOMBRAMIENTOS

BRASIL:

1) Fué nombrado Obispo de la Diócesis de Uberlandia el Excmo.
y Rvdrno. Monseñor ALMIR MARQUES FERREIRA, hasta ahora Obis
po Titular de Ariendela y Auxiliar del Excmo. y Rvdmo. Sr. José Carlos
de Aguirre, Obispo de Sorocaba.

2) Ha sido nombrado Obispo Titular de Ariendela, el actual Vi
cario General de la Arquidiócesis de Goiana, Monseñor ANTONIO RI
BEIRO DE OLIVEIRA y al mismo ti empo fué nombrado Obispo Au
xiliar de Su Excia. Rvdma. Monseñor FERNANDO GOMEZ DOS SAN
TOS, Arzobispo de Goiania,

CUBA:

3) Su Santidad Juan XXIII nombró al Excmo. Sr. EVELIO DIAZ
y CIA, Arzobispo Coadjutor con derecho a sucesión del Eminentísimo Sr.
Cardenal Manuel Arteaga y Betancour, Arzobispo de la Habana.

EL SALVADOR :

4) El Rvdo. Padre LORENZO GRAZIANO, O.F.M. Vicario Ge
neral de la Diócesis de Santa Ana, fu é promovido a la Iglesia Titular
de Limata y al mismo tiempo nombrado Obispo Auxiliar de Su Exce
lencia Monseñor Benjamín Barrera y Reyes, Obispo de Santa Ana.

VENEZUELA:

Fué nombrado Obispo Titular de Capitoliade el Rvdo. Padre JO
SE LEON ROJAS CHAPARRO, Director del "Diario Católico" de la
Diócesis de San Cristóbal (Venezuela ) y al mismo ti empo designado
Obispo Coadjutor con derecho a sucesión de Su Excelencia Rvdma. Mon
señor Ignacio Antonio Camargo, Obispo de Trujillo (Venezuela).
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CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

La Universidad para la Amistad
pueblos

entre los

Moscú

Fin: Formar los cuadros dirigentes dc A
mérica Latina.

Con ocasión de un discurso pronunciado
el 21 de febrero en la universidad indone
sa Gadjah Mada, Kruchtchev anunció que
el gobierno soviéti co deseaba ayudar a los
países de Asia, Africa y América Latina a
formar cuadros nacionales, y. a es te fin ,
había decidido crear en Moscú una Universi
dad para la Amistad entre los pueblos. Al
d ía sigu iente, la radio de Moscú di ó cuen
ta de la constitución de dicha uni versidad,
y el 24 de febrero de 1960, Pravda publi
có un articulo, a ese propósito titulado
"Al Cons ejo de Ministros de la URSS". No
es posible ne gar el valor propagandistico de
semejante acción. El mismo nombre, "Uni
versidad para la Amistad en t re los pueblos",
nos lo" prueba. Además, la creación de di
cha universidad fue anunciada en el mo
mento más oportuno, en el transcurso de
la visita de Kruchtchev a Indonesia. En
fin, el anuncio fue hecho por el propio Kru
chtchev . Pero los fines de propaganda no
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explican, por si solos, todo lo que significa
la creación de dicha universidad. Su fun
dación no constituye sino el primer paso de
una serie de medidas culturales, económi
cas y polí ticas, emprendidas por los dirigen
tes soviéticos com unis tas en Asia y en Afri
ca, y. durante los últimos años, en Améri
ca Latina. La formación de técnicos y de
dirigentes de los países de Asia y de Afri
ca no constituye, por cierto, un método nue
vo de la expansión comunista en los cita
dos paises. Es preciso, simplemente, acor
darse de la Universidad Comunista de los
Trabajadores del Este ("Comunist Uni
versity of the Toilers of the East" ) qu e
fue creada en Moscú en 1921 o de la univer
sidad china Sun-Yat-Sen. La actual politica
de formación de cuadros, se distingue, sin
embargo, por la envergadura de las ges
tiones emprendidas, los nuevos métodos u
tilizados para esta formación y los nu evos
medios em pleados para explotar dicha for
mación con fine s de propaganda. Compa
rando la Universidad Comunista de Traba
jadores del Este con la nueva Universidad,
constatamos que esta última acogerá a un
número muy superior de estudiantes.
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Mie ntras que la primera tenia m enos
de mil estudiantes, de los que una gra»
parte proced ía de las repúblicas sovl ética s
orientales, la nueva universidad contará de
3.000 a 4.000 estudiantes. En 1960, fueron
admi tidos alrededor de 500 estudia n tes.

E l com unis mo necesit a propa gandistas. Es
ta u niversidad se los p r oporciona,

En su discurso indonesio, Kruehtchev ha 
bló de la ayuda que seria aportada por
la universidad a los paises de Asia Afri
ca y de América Latina . La política so
vlét íca ha estado siempre vinculada a los
pu eblos de Asia y de Af rica. Sin embargo,
a la hora actual, los soviéticos han añadido
igualmente los pueblos de América Latina
a los de Asia y Africa. Creando contact os
entre los estudiantes de Asia y de Afriea
con los de América Latina, los soviéticos
esperan constituir un frente común. La
nueva un lve rs ldad difie re se nsiblemente de
la antigua de los Trabajadores del Est e
por su organización y por el número de
sus facultades. En la época del Komintern,
todos los esfuerzos tendían a acelerar la re
volución proletaria tanto en Europa como
en Asia, y la Universidad Comunista de
los Tr abaj adores de l Este tenía como úni
co obje tivo la .formación de revo lucionarios
y de conspiradores marxistas-Ieninistas que
prosiguiensen le trabajo su bversi vo en los
países colonialistas de Asia . Com o afirmó
S talin, "la universidad en v ía actua lme n te
al. " combate a nu evos com bat ientes pro
vistos del arma todopoderosa del len inis
mo", Pero como la mayoría de los pai ses
de Asia y de Africa habia n adquirido su
independencia, .el gobierno soviéti co se vió
temporalmente obligado a prestar su apo
yo a los dirigentes nacionales de los ant í
gu as territorios coloniajes, es decir, a la
"burguesía nacional" y a ca nta l', no con el
proletariado, s ino con la " Inte ligencia " na
cional. La creac ión de una Un iversidad co
mu nista para los pueblos de Asia, de Afri
ca y de América Latina hubiera Sido' con
traria a la ' propaganda sov iética sobre la
coexist encia pacífica y la no ingerencia en
los asuntos internos de los 'o tros paises . Lo
que los dir igen tes comunistas necesitan en
Asia y en Africa, no son principalmente re 
volucion a rios, sino antes bie n propagandistas
en pro de l comunismo y sus realizaciones
capaces de crear una "Intelligentsia" pro
soviéti ca. La ' Universidad para la 'Am istad
entre los pueblos se ha visto con fe r ir esta
tarea, La formación de tales propagandis
tas y adherentes a la políttca del gobierno
soviético ha sido tomada en cons ide ra ción
con ocasión de la concepción de la estr uc
tura de la universidad. En ' 1960, las facu l
tades de politécnica, fisica y matemáticas.
a gricultura, me dicina, ciencias natu rales.
historia y ñloso ña, econom ia política y de
r echo, serán inauguradas. La universidad
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proceder á, no solamente a la form ación de
expertos técnicos, sino Igualmente a la for
mación de trabajadores en todos los dom i
nios de la cult u ra. Como es la regla gene
r a l en tod as la s universidades e institu
cione s soviéticas, los estudiantes 'seguirá n
cursos de cien cias sociales basados en una
interpretación marxista-leninis ta . Los estu
diantes de h istori a , de filosofía y muy par
t icularmente los de ciencias eco nómicas y
de derecho , es decir, los futuros especialis
tas en pla nificación en con ómi ca y en dere
cho in te r naciona l, se rán sometidos a una
severi sima adoctrinación.

Cómo se creó la Univers ida d.

Lo s ~sf~erzos emprendidos por el gobi er
no sov ié tteo con vistas a dis imular el he..
cho de que la creación de la universidad
cons tituye .un paso muy importan te y deli
berado hacía una expansión soviética a la r 
go plazo, son puestos en evidencia por las
contradicciones que ha n aparecido en los
informes de la prensa soviéti ca relativos a
la un iversidad. Con ocasión de su discur
so indonesio, Kruchtchev afirmó que "el go
bierno soviético habla decidido la creación
de una Universidad para la Am is tad entre
los Pueblos en Mos cú". Como con secuencia
de esta decla ra ción de Kruchtchev, Pravda,
en un informe del 24 de febrero , afirmó
que el órgano que habla de cid ido la crea
ción de la universidad era el Consej o de
Ministros de la UR SS, pero a tri bu yó el
patron a zgo al Comité Soviético para la So 
lidaridad en t re las países Af ro -asiáticos, a
la unión de sociedades sovi éticas para la
amistad y los lazos culturales con los pai
ses extranjeros, y a l Consejo Central de los
Sindicatos. Son estas organizacion es y no
el Consejo de Ministros ni el Minis tro de la
Enseñanza superior . y especializada, las que
han nombrado al rector Rumyan tsev, las

.q ue forman parte del Consejo de la Un i
versidad y las que han ratificado las con
diciones de admisión para 1960 ..Se gún P rav
da, la función del gobie r no soviético se li
mita a la participación del representante
del Ministerio de la Enseñanza superior y
secundaria esp ecia lizada en el 'Consejo de
la Un lversldad, a la do tación de los locales
de estud io, alojamientos y otras facilidades
culturales en la ciudad de Moscú . El go
bierno soviético garantiza igualmente los
créditos necesarios para el equipo de los
laboratorios de la universidad y de las
salas de estudios. De es ta forma, se descar 
ga de toda responsabilidad en lo qu e res
pecta a las actividades . de la universidad,
considerando que ella es una institución
creada por las organizaciones públicas so
viéticas. El gobierno soviético se pone así
al abrigo de toda acusación de · in gerencia
en los a sun to s in ternos de otros paises que
podría serle dirigida y se aleja formalmente
de la vid a estudiantil de la universidad.
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El Comunismo en la Universidad

Los documentos relativos a la creacron
de la universidad y a las condiciones de a d
misión no hacen mención de] Partido Co
munista. Ningún representante oficia l del
Partido tiene plaza en el Consejo d.e la Uni
versidad. Además de los r epresentantes de
las tres organizaciones fundadora s y del Mi
nis terio de Enseñanza Superior y Secunda
ria especializada, no ex iste sino un repre
sentante del Comité de las Organi za ciones
de Juventud Soviéticas. Al invitar al pro
fesor Sardjito, rector de la Universidad na
cional indonesia, a trasladarse a la Un ión
Soviética, Kruchtchev le prometió que en
el transcurso de su estancia en la Unión
Soviética no se realizarla ninguna ten tativa
para invitarle a afiliarse al Partido Comu
nista y qu e ' no le seria im puesta la socie
dad socialista. As í, además del alejamiento
de la organización ofici al de la un iversidad,
los dirIgentes comunistas quieren pon er fin
a los temores que tuvi esen los nuevos es
tudiantes de la Universidad en cuanto a la
suer te que les estuviese reservada. El pro
grama universitar io y 'los manuales escola
res velarán para que no tenga lugar tal
adoctrinamiento. Según la radio de Moscú ,
en emisión del 23 de febrero, los manua
les serán publicados en ruso y en los idio
mas hablados por los estudiantes de la uni
versidad. Queriendo subrayar una vez más
el carácter no gubernamental y privado
de la universidad , la comisión de admisión
ha establecido su sede en el "Centro para
la Amistad de los Pueblos de los paises ex
tranjeros" y no en el Minis terio de Ense
ñanza Superior y Secundaria Especializada.

El proceso de admisión.

La aplicación soviética del procedimi ento
de admisión es característica, Mientras que
radio Moscú anunciaba qu e las solicitudes
de admisión deb ían hacerse por mediación
de organizaciones públicas y de instituciones
gubernamentales de los pai ses interesados,
e mbaja das sovié ti cas y con sulados, o bien
directamente en la universidad, el informe
de Pravda del 24 de marzo no mencion ó
que las solicitudes fuesen he chas por la me
diación de organizaciones públicas y de ins
tituciones gubern am en ta les. El hecho de
qu e las instituciones gubernamentales de los
paises de Asia, de Africa, de América La
tina no participen directamente en las so
licitudes de admisión en la universidad de
sus con ciudadanos constituye a pa ren te
mente el resultado de la declaración de
Kruchtchev en Indonesia quién afirmó que
la mayorla de los estudiantes extranjeros
que prosiguen sus es tudios en la URSS son
enviados por organismos gubernamentales
"y así, numerosos jóvenes bien dotados, de
familia pobre, pueden segu ir sus es tudios
en la Unión Soviética". El secret ario del
Comité Soviético para la Solidaridad de
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los Paises Afro-asiáticos, A. Sofronov, expli 
có en un articulo la' composición del fu
turo cuerpo estudiantil. Los es tudia ntes se
rán principalmente reclutados entre aque- :
Has que no pueden ser admitidos en las
institucion es de enseñanza superior de los
paises capltalistas. Numerosos ar ticulo a
parecidos en la prensa occidental a propósi
to de la organización de la universidad, su 
brayan que uno de los fines de la referi
da universidad seria quizá el de separar a
los es tudiantes, de Asia, de Africa y de Amé
rica Latina de los estudiantes sovié ticos,
impidiéndoles así asistir a los cursos dados
en las universidades, soviéticas e institucio
nes té cnicas ya xis tentes El gobierno sovié
tic o tiene, ciertamente, buenas razon es para
peral' de semejante forma. El gobi erno so
viético no se preocupa demasiado del peli
gro a que podría exponerse si los estudian
tes extranjeros se diesen cuenta de las rea
lidades de la vida en la URSS, pero si del
he cho de que los estu'diantes sovié ticos pu
diesen famililúizarse con los métodos de
propaganda utilizados por los estudiantes
qu e visitan al pai s, Este fue ya uno de los
fin es de la Universidad de los Trabajadores
del Es te, cuyos estudiantes estaban casi en
teramente aislados de los es tudiantes so
vi éticos. Los es tudia ntes ' chinos de la Uni
versidad Sun Yat de Moscú eran igualmen
te tenidos al margen.

La enseñanza del ídíom a Ruso.

Al elegir el ruso como lengua básica pa
ra los cursos de la ' Universidad para la
Am is tad entre los Pueblos, los dirigentes
comuníst as aseguran un terreno exc epcio
nalmente favorable a su fu tura ex pa ns ión
cultural y politica. La universidad procede
rá a la formación de numerosas ' personas
que, t ras haber estudiado el ruso durante
6 ó 7 a ños, podrán ense ñar lo, entonces, en
sus patrias respectivas-. Al mismo tiempo,
estos lingu istas traducirán la propaganda
sovié t ica del ruso a su propio idioma. De
acuerdo con las condiciones de admisión ,
ras personas que se hayan beneficiado de
una educación secundaria deberán ígualmen
te seguir los cursos pr eparatorios de r uso
durante un a ño. La prensa soviética sub ra 
ya muy espec ialmen te cuán pocos im portan
tes eran las posibilidades ofrecidas a los
africanos de beneficiarse de una en señ an
za su perior es pecializada en su propio ' pa ís.
La Universidad de Dakar. en Africa Occi
dental Francesa, de Kartum, en el Sudán,
el Un íverslty CoIlege, de Ghana, y las es
cue las de a rquitectura y politécnica en 'las
mi smas jóvenes repúblicas , a sí como las nu
m ero sas universidades e instituciones espe
cializadas en Lib ér ia , Libia, Con go Bel ga ,
Niger ia yen' otras paises independien tes ,o
semiinde pendientes, fueron pasadas en SI

lencio.
Si los di rigentes comunistas no prosiguie

sen sino los fin es expresados por Kru cht-
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chev "la formación de cuadros na cionales
de intelectuales devotos de su patria", po
drían ayudar a las universidades y a la s
instituciones especializadas que exis ten en
dichos paises, sin, para ello, al ejar a los
jóvenes de su patria. La formación de jó 
venes de Asia, de Africa y de América La
tina, tiene, igualmente, un fin por comple
to diferente, consistente en la ceración de
una "intelligentsia" comunista previamente
adoctrinada y susceptible de participar en
la expa nsión cultural y económi ca del co
munismo, y más tarde, a su expansión po
lítica. Tal politica no es, por otra parte,
nueva. Durante los primeros años del ré
gimen soviético, los cuadros de una "in te
IIigentsia" nacional han sido formados en
instituciones de en señanza en Moscú, en
Leningrado y en la Universidad de Traba
jadores del Este, en lo que se re fiere a
las. repúblicas sovié ti ca s or ien tales{ Turkes
tán Kasakhst án, y las repúblicas ca ucá 
sic~s ) . Este procedimiento fue igualmente
utilizado para la sovi etización de la Mon
golia, La formación de una "intelligentsia"
comunista en Mongolia en el Instituto Enu
kidze de lenguas orientales vivas, y en Le
n ing;ado prepa ró la formación de la re
públi ca Popular de Mongolia. De igu al mo
do, la Universidad de Sun-Yat-Sen en Mos
cú desempeñó un papel preponderante con
oc~sión de la revolución comunista .

La finalidad política.

En el transcurso de la segunda gue rra
mundial, numerosos coreanos venidos del
Extremo Ori ente al Uzbekist án , recibieron
formación en las escue las oolíti cas del Tas
ken t. Entre ellos se encon traba el a ctu al
Primer Ministro No rcoreano Kim II Sung.
La Un iversidad para la Am is tad en tre los
Pueblos tiene a ún otra significación polí t i
ca a los ojos del gob ierno soviético. Mao
T se Tung de sea también atraerse a los pue
blos de Africa. Esto es evide nt e s i conside
ramos el he cho de que, a demás de los nu
merosos expertos soviéticos y checos en Gu i
nea, existen alred edor de 400 chinos que
enseñan a los indigenas el cultivo del a
rroz. La China Comunista es tá persuadida
de qu e su forma de sociali smo y de com u
nismo está mej or a da ptada a los pai ses
subdesarrollados de Africa que el régimen
en vigor de la Unión Sosiética. La crea
ción de una Universidad para la Amistad
ent re los Pueblos, equipada pa ra dar ca
bida a 4.000 estudiantes, proporciona a l
gobierno soviético una oportunidad sup re 
ma para manten er su hegemonia política
entre el bloque de los países comunistas y
ex te nder el comunismo de la Unión Sovié
tic a a Asia, Afri ca y Amé r ica Latina.

Cerc a de cuarenta añ os sepa ran a la
Univ ersidad Com unis ta de los T rabaj ad or es
del Es te , de la Universidad para la Ami s
tad de los Pueblos. Durante este ti em po,
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se han producido numerosos cambios en la
Unión Soviética y aún quizá m ás numerosos
en el blo qu e oriental. Las tácticas y los
mé todo s de los dirigentes sovié ticos han,
desd e luego, evolucion ado. En los años 20,
los dirigen tes sovi éticos han dado la prio
ridad a las tácticas de la rev olu ción políti
ca - la revolución na cional burguesa que
dió origen a la revolución proletaria-; la
que fue seguida de un a re voluci ón cultural.
Hoy, 40 años despué s, los di r igentes so
viéticos han recurrido a un método inverso
y se han persuadido de qu a la lucha de
be, antes de nada, ser \levada sobre el fren
te cultural y económico. Sin emba r go, pe
se a las divergencias de puntos de vista, los
métodos utilizados por los com unis tas pa
ra asegurarse el dominio politico en los pai
ses de Africa y de Asia al com ienzo de los
a ños de 1920 y de 1960 son bastante pa re
cidos. La politica or iental sovié tica es tan
firme hoy como en 1921, y da siem pre prue
ba de la misma fe en la idea de la implan
tación del com u nismo en los países de A
sia, de Africa, y, en la hora ac tual. de
América Latina. La cre a ció n de la Univer
sidad para la Amistad en tre los Pueblos
constituye la expresión concreta de dicha
creencia.

ADVERTENCIA PRELThIlNAR

El 17 de noviembre de 1960 Nikita
Kruch tchev inaugu ró los cursos de la lla
mada "Universidad de la Amistad ", qu e a
principios del mismo mes habían comen
za do con un discurso del Rect or P rofesor
Serghe j Rumiantsev. En ambas oca sio nes
se pusieron de reli ev e los fin es da la Uni
versidad: ayudar a los pueblos qu e ac a ba n
de ind ep endiza rse a fo rma r sus didgentes.

Precisamente en esos días, un gr upo de
siete estudiantes soma líes vue lt os a su
Patria despu és de una la rga permane ncia
en la Unive rsida d de Moscú , dirtgian a l
P rimer Ministro de So m alia un veh em en
te llamamiento en el q ue denunciaban la s
tristísimas condiciones en qu e viven los es
tudian tes somalies y africanos h ué spe des
de la U.R.S.S. <Unión de Repúbli cas So
cia lis ta s Soviética s) y lo impelían a in tere
sarse para que los jóven es qu e todav ía se
enc uen tran en Moscú fueran llamad os a su
Patria y también pa ra qu e la O.N.U. se
interesara de este problema.

An tes y despu és de ellos, jóvenes de va
ri os Paises af ri canos - T oga . Tang an lka .
E gipto (República Arab e Unida), N lge
ria-, un os 150 estudiantes en total , du
rante el a ño 1960 habi an tenido la m ism a
experie ncia y en declaraciones públi cas ha
bian desenmascarado los sistemas y fin es de
la "Universidad de la Ami s tad" . -

Tomando com o ba se las afirmaci ones so
viéticas y la s decla raci ones de los jóve nes
a frica nos oresentamos este testimon io en
servicio de- la verd ad .
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Escogemos diez a rgumentos en qu e se ba
sa Ia , 'propa ganda comunista, y para , ca da
uno. de ell os 1indica mos, en , primer lugar,
las declaraciones oficiales del Primer 'M\-.
nistro . soviéti co o 'bien las del R ector ,de ,
la "Universidad de , la Am istad" y, en su
ca so, los comentarios de la pr ensa sovié tí
ca. Inmediatamente después presentamos
el texto de las decl araciones de los estu
diantes de Somalia citándola s literalmente
del Manifiesto presentado a, su Primer Mi
nistro y de otras de claraciones he chas a
la ' prensa POl" los estudiantes..Mohmed Nur
Mahorned, ' Abdela mid Mahomed Hassan ,
Ahrned Hu ssein Moh amed Belki, Mohied
din Giumale Barre, Alawí Nassir Hu ssein,
Abdullaha í ' Ka:la f Adenv Moh amed . Abd i
Alas. ' .

En, -las- pá gi nas qu e siguen con tra pone 
mos a las a firmaciones 'de los dirigen tes so
viéticos ' las declaracion es de quien es per
sonalmente han exp eri men tado su verací
dad. -Kruche tc he v y Rum iansev, la Prav
da y la propaganda oñ cia t de la "Univer
sídad de 'la Am istad" afirman una cos a y,
los estudiantes somalíes, con datos de su
ex per ienci a propia, replican con la claridad
y r ealism o de 'quien ha vis to con sus pro-
pios ,ojos. ' ,

De esta comparación , de este enc ue n t ro
de ideas qu e opone ' la propaganda sovié ti
ca y la réplica de los j6venes afri canos ,
bro ta eviden te un juicío que presentamos
serenamen te a nuestros lectores.

1) :E I ~~c1ut~miento de l~s estudiantes
Las afirmaciones comunistas, - "E l ras

go característico de la " Univer sidad de la
Amistad" diferente de los Institutos análo
gos de los Países ,capitalistas, consiste en
qu e aquí vienen a , estudia r los hij os de los
pobres" , (Discurs o inaugural de Kruch et
che v, Moscú , 17 nov. de 1960) .

"El primer ' criterio de sel ección para a
ceptar los ca ndida tos a la Uni vers idad se
tom a del grado, gen eral de su cultura" mi s
curso inaugur al del Rector Serhej R umíant
sev, Moscú, 10 no v. de 1960l.

La verdad. - " El reclutamiento de los
j óven es qu e van a la ,U.R.S.S., a frecu entar
la Universidad y .i los ins titu tos superiores
se hace con varios criterios y modalidades.
Ante todo se prefiere a los hijos y parien 
tes de destacadas personalidades pol ít íca s,
religiosa s y sociales qu e es tén más o m en os
relacionadas con la influen cia sov iética . Es
,to sehace ta n to porque los j6venes de esas
familias dan mayores se gur idades de fid e
lidad , poli ti ca como también porque la per
manencia .cn Rusia de estos .j6venes pue de
siempre conv ertí rs e en un arma de presión
moral .sobre sus fa mili a res. En segundo
lugar se con trae n di rectamen te en tre las
orga n izac ione s juveniles com unist as del País
,a fr ica no y las or ga niz aciones ' simil a res de
la U,R.S .S" bajo la máscara de "colabora
.cíón fraterna".
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.U n , ~u i d l!-do .y :,:un a onganízae íón especial
se e mplean .en .el r ecl u tamiento ,el!! lo§ .j ó,ve,
nes que ya estudian en. otros . P aíses .sob re.
todo .en El Ca ir a, Roma" P ur ís, Bo,nn, y
Estados, Unidos. .Es ta . labor tiene" gr~nde
significado -polit ico para los 'd ir ige n tes so
viéticos quienes para llevarla .,Iio b~en ; t ér ml- .
no no ah orran lisonja s ni promesa s. " , ' '

El qu e nosotros, después de , ti,abe'r e m
pezado nuestros és tudios en Pais'és "bc'Ciden
tales, hechos presa por la propaganda ¿6~
munlsta , 'ha yamos pasado El ' la ' "Univet sidad
M ':Moscú" y despu és ' de esa 'trágica 'éx pe
ri encia hayamos deci dido deci r ' la verdad :
es la , mejor demostraci ón de que esasIlson
jas y 'promesas eran so la mente mentiras
deliberadamente propaga da s " pa ra tina ope
ración po lít ica del todo aj ena' a ' nues tros
intereses personales ' y n acionales". ' '

:.. r

2)Las .con d íc íon es de vida.

"Los alumnos ti en en a su disposición, gra
tuitamente libros, alojamientos, aulas, pro
fesores, material did áctico y cuanto nec esí
tan para formar un buen conjun to. Ad e
más reciben una suma de 900' rublos m en
suales para atirnentací ón y gastos privados" .
(De una publicación de l á " Univer sidad {le
la Amistad" ) . ' ,

La verdad. - "Pronto' n os :di mos cu enta
de qu e nues tro tenor de vida era má s ba
jo que el de los animal es . Och o est udia n te s
deb en vivir en un pequeño ,,:cuar to, con
compañe ros de ot r as nacionalidades y reo,
gíones, y qu e no hablan sino -su propia, len
gua y de costumbres dif erentes, El 'din ero
que reciben no basta para vívir aun ha-
ciendo gra ndes sacrificios. " '

Para comer se deb en gastar de 30 a 40
rubl os diarios; un' par ' de ' za patos cue sta
315 rublos; un abrigo gr ue so - pa r a noso
tros, dad o el r lgurosíslmo ,clim a , absolu ta
men te necesario-e- cuesta ,1.100, r ub los y de
mala ca lida d, Para sa li r" ad elante tuvim os
qu e ve nder ,nuestros t rajes y objetos ,per~
sonales que, habíamos llevado desde R oma
y que a los r uso s les parecían muy lujo ;
sos y por tan to nos pagaban u n bue n pre-
ci~ , '

Si alguno se enfer ma es .in te rnado en
hospitales pésimos y. como se trata de , un
" negro" , sE! le abandona sin alguna asi s
tencia en el fondo ' de un corredor. A uno
de nosotros se le operó de ap endicitis y por
lo mal que se le atendía. . tuvo qu e es ta r
en el hosp ital no diez días, qu e ord íni a ri a
mente bastan', sin o , 'dos mes es" .

3 ) Discriminación racial ,

Las afirmaciones comunistas, "aqu í
todos so mo s hermanos sin distín cl óii' <alg una
de raza o nacionalidad, El ca pital lsm o. ,el
imperialismo occidental inventaron la se
gregación racial, pero el com unismo , .como
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do ctrina sup r em a de fraternidad humana,
no cons ide r a al hombre por 'el co lo r ' de su
piel . Esta Universidad t estimonia también
e l a fec to de la U.R.S.S. , hacia los pueblos
afro-asiáticos y el respeto del comunismo
par a todas las r azas". (De una publicación
de propaganda de la " Universidad de la
Amistad") .

La verdad. - "Los rusos nos ,conside ran
una r aza inferior y como tales no s han
tratado. Durante la permanencia e n la
U.R.S.S ., nos oímos llamar "monos negros"
y frecu entemente nuestros colegas sov ié ti 
cos n os decian " t ú no eres un hombre, eres
un m ono y deberias volver a los á rbo le s
en vez de estudiar en la Universidad". A
donde quiera que 'fu éra mos la gente nos
veí a no sólo con admir a ción, sino con de
libe rada y provocati va curiosid ad . Su cedi ó
que al gunos de nosotr os en un circulo de
jóvenes rusos fu imos estr uend osamen te bu r
lad os por que nu estra piel e ra negra y
la suya bl a nc a, nuestros labi os g r uesos y los
suyos del gados, etc.

En centros públicos y en circulas juveni
les nuestra pr esenci a cr eaba m olesto em ba 
razo. Mu chos se apartaban de no sotros te
mi endo al gún contagio. Quien n os mostraba
sim pa t ía er a tenido por sosp echoso por sus
com pa ñe ros y la mi sma poll cía. Si un a mu
chacha bailaba con n osotr os era tenida por
prostituta y de spreciada por su s com pañe 
ro s a no ser qu e la maniobra no formase
pa rte del sistema con el cu al el Komson
mol (la organi zación juve n il comunista )
y la policia trat as en de contro la r nuestras
ide as e in iciativas.

No es es ta la actitud pri vada y perso
nal de un individuo necio y poco desa
rrollado, sino la consecue nc ia prá ctica de
una convicción profunda . alimentada por la
linea oficia l de la s autor idades sovié t ica s
que toman to das las medidas posibles pa ra
qu e los extranjeros y la masa del pu ebl o
ruso no te ngan ningún contac to y no se
co nzc an a fondo.

Un amigo ruso con el qu e m an tení amos
relaciones de cam aradería muy cordia le s
de r ep ente desapareció y nunca se le vol
vió a ver. Cuando preguntamos , supi mos
que hab ía sido enviado a labrar las tierr as
ví r gen es de Siberia. No fu e el único que
tuvo tal desventura.

Antes de venir a Rusia es tuvi mos mu
ch as ve ces en Italia visitándola en todas
parte s y frecu entando va r ios ambientes,
co nversa ndo con personas de toda ca tegoría
y condición social. Jamás vimos qu e se
daba n cue nta de que nu estra piel era di
versa, jamás un episodio de d iscrimina
ción r a cial. Lo mi smo nos a conteció al
pasar por Alemania Occidental y Au str ia ,
du rante nuestro via je a Moscú . Tend ria
mas que venir a la U.R.S.S. , Patria del co
munismo y del socialism o pa r a sufri r la s
m ás vergonzosas e in jus tas discrim inacio
nes raciales. Nuestra exper ie nci a , por lo
dem ás, es semeja n te a la de todos los o t ros
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jó ve ne s a fri canos q ue estaban con noso
t ros en Moscú. Lo s soviéticos ' ignoraban o
fingían ign orar cu anto se re lacionase con
la di versidad de origen, de nación o de
costum bre de ' los diversos pue blos ,' afr ica
nos os tentando, en tre o tras cosas, una ab
surda e hi pócrita ign orancia sobre la geo
gr afia 'polí ti ca de nu estro Continente .

4)Negación de nacionalidades

Las afi r m ac ione s comunistas. - "Nuestra
época se carac te r iza po r e l der rumbami en
to del sistema colo nia l. N ue vos Estad os in 
dep endientes surgen ca da dia . Mirad a A
sia Afri ca . mirad a Cu ba. La victor ia de la
r evoluci ón popular es un luminoso ejemplo
de los t ri unfos de la lu cha de los pu ebl os
por su liberación nacional. Ahor a todos es
tos E stad os se dan cue n ta de qu e no exis
te la verdad era in dep endencia sin cuadros
de di ri gentes nacion al es" (Disc ur so de
Kruc he tc hev en la inauguración de l a
Un iversidad de la Am ist ad , Moscú . l ' de
nov. de 1960) .

La verdad. - "La un iversid ad no con
sien te que los est ud iantes soma líes vivan e n
com unidad y del mi smo modo cua lq uie r
ot ro grupo naci on al a fri cano que quisiese
desa rrollar un a actividad en común, es de
sa probado tanto por las autoridades a ca
dé micas como por la polic ia ,

Frecu entemente los sovié t icos nos llama
ban "A bisin ios" un poco porque efectiv a
mente r ehusaban diversif icar ,nues tr os r as
gos sómalos de los etíopes, pe ro sobre todo
po r razones políticas. La U.R .S .S., de hecho
sos t iene y refue rza con su apoyo las re·
clamacio nes e tiopes del territor io sómalo
y po r tan to no podía tolerar que n os di
jéramos somalíes y pu siéramos de re lieve
nu est r a au tonomía.

P or otra parte as i como son tan se nsi bles
a los problemas y cues tio nes de las varias
na cionalida des a fri canas. de ig ual m odo, mo
vidos po r el m ism o sen timiento de imper ia 
lism o exasperado , se muestran insensibles
an te todo e l complejo sentim ie nto af rica
no. S uced ió preci sa mente que las a u torida
des soviéticas no reconocieron la legitima
asociación de todos los est udian tes africa
nos que se había fundado para ' pr om over
la colaboración entre to dos nosotros qu e
habitamos el mismo conti ne nte. Dijeron , pa
r a legitima r su de sconocimiento, que no
podía existir un a asocia ción un ifi cada de
estud ia ntes africanos ya que Afri cn no es
un a unidad polí tica.

As i por una parte dicen que fa vo recen
las Indepe ndencias nacional es, pe ro apenas
se con tradice n sus intereses -como en el
caso del a poyo de las r eclama ciones de E ti o
pía con tra Som alía- se ap res uran a ne
gar los presu pu estos de soberanía nacional.

P or una parte se pr oclaman in ternacio
nal es , hablan de frate rnidad universal y en
particula r de la " conc iencia africa na que
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se despierta", pero dili gentemente impiden,
como puedan, que es .a conciencia y soli
da ridad tengan formas orga nizadas .

y esto porque se gún las t ípicas leyes im
perialistas de siempre, esperan impon er su
influencia y supremacia a provec há ndose
de nuestras divisiones y trabajando dolosa
mente para agravarlas y agudizar-las,

5) La persecución r eligiosa

Las afirmaciones comunistas. - " E l co
munismo, fundad o en la doct rina marxis
ta-leninista del Materialismo H istór ico, por
su misma naturaleza es a te o y se esfuerza
para que los pu eblos se d~spojen de su
pe rsticiones inventadas por los ca pita lis tas,
con el fin de mantener su monopol io con
tra el proletariado. Pero en la Universidad
no se hará nada que violent e la lib ertad
de conciencia de nadie. Ca da qu ien estará
en libertad de segu ir la s prácticas de su
religión . Y del resto la misma cons ti t u
ción sovi ética garantiza la más am plia y
verdadera libertad religiosa". (De una pu
blicación de pr opaga nda de la "Universi
dad de la Amistad").

La verdad. - "En la Universidad n o exi s
ten ni mezquitas, ni Igl esia s, ni templ os,
ni lu gar al guno de carácter religio so don
de pueda, q uien lo quisiere, re cogerse a
orar y prac ticar ac tos de su r eligión .

En la capital sovi ética ex ista un a sola
mezquita (com o existe una sola Iglesia Ca 
tólica, y un solo tem plo israelita) que tie ne
un fin determinado: se rvir de museo y de
vitrina hipócri ta pa ra los vis ta n tes. Cuando
un a pe rs on alidad musulmana, visi ta la U.
R.S .S., en tre las prim era s cosas que le m ues
tran, es esta mezqui ta, co mo dem ostra ción
del respeto y libertad de que go za n los m u
sulmanes en la Uni ón Sov ié tica. Cierta
mente las mismas personalidad es ti en en que
ser protegidas por la pol lcia pa ra que no
los mole sten los militantes del Ko msomol
a qu ienes se les ha inc ulcado la fe roz ad
ve rsión con tra todos los que ti enen "su pe r s
ticiones religi osas " .

Nos suced ia f recue n te mene ser inte rroga
dos sobre nu es tra r eli gión por com pañ e r os
rusos de la Univer sidad y siem pre se bur
laban y ofendían de nuest r as creencias y
prác ticas.

Un jo ve n de nuestro grupo fue m altra
tado por una banda de fan áticos k om so
moles que lo h ablan sorpre ndido h ablando
de su r eli gi ón mahom eta na en pú blico si
bien no hiciese otr a cosa sin o r esponder
a las preguntas de un joven ruso. Los agre
se res se justificaban diciendo que "habiau
re acciona do con t ra la tenta tiva de aprove
char la gene rosa hospi talidad del Es tad o
sovié t ico en servicio, ha ciendo una in mun
da propaganda r elig iosa en se r vic io del ca
pitalism o occiden tal" .

Aun conociendo nu estra costumbre, muy
se guido nos ofre cian carne de cerdo y co-
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m o era lo ún ico oue nos dahan de comer ,
era evidente la pr ovocación y el propósito
de despr eciarnos v ofendernos. (N . del T .
Los musulmanes, 'por su religión, no pue
den comer carne de cerdo >.

6) P ersecuciones de la policía

Las afi rmaciones comunistas. - "Esta
es una gran familia go be rna da por las re
gIas de cordia lida d v f r a ternidad sovié t icas.
Al in ter esarse por - vosotr os, El Estado y
el pueblo soviético, quie r en demostrar tan
g iblemente su afecto por todos los pu eblos
de la ti err a y en es pec ia l po r lo s que a cos
ta de grandes fa ti ga s se han lib erado del
y ug o capítalista y col oni al ". (Del di scurso
del Prof. Rumiantsev, Re ct or de la Univer
sidad de la Ami stad. Moscú, l ' de no v. 196 0) .

La verdad, - "Dur ante todo el ti em po
qu e es tuvimos en Moscú , huéspedes de su
Universidad, vivimos bajo la ap la st ante v igi 
lan cia y persecución policíaca. T odos nues
tros mo vimi entos se con t rolaban, toda in i
ciat iva nu es tra se espia ba. Con los más di
versos prete xtos se nos su jetaba f re cu ente
mente a in te rroga torios, pe rquisicio nes y a
busos de toda especie .

Cuando es taba mos en Italia, teníamos li
bertad para movernos a nuestro gus to [lar
todo el P aí s. En R usia se nos nrohibia ab
so lutamente m overnos de Moscú o alterar
los it in era rios prefijados. A uno de nosotros
que pidió visit ar' otr as regiones, especial
men te la s llamad a s ti erras ví rgenes a donde
m andan millares de jóven es a trabajos
forzados , se le negó tod o pe r m iso dando
po r moti vo pretex tos ridiculos, como por
e jemplo : que no pod ía mos distr aernos de
los estud ios que los viajes se t endr ian du
rante las vaca cion es o que no habríamos
podido so por ta r e l trío.

No sola men te no s vigil ab a la despi e rta
policia del Estado, que por otra parte a pli
caba con nosotr os las r egl as y sistemas d.e
vejación, m ás o menos co mo los que a pli
ca a toda la población de la U.R.S .S. Con
m ayor insistenc ia y m al icia nos vigil a ban
con stantemen te los activ ist as del Kornso 
m ol, organizac ión que re úne a t<;>dos los
jóvenes m ás fan á ticamen te comunistas.

A quie n no pe nsaba siempr e .y con entu 
sias mo com o los sovi éticos se le te nia como
es pía y agente del im peri alism o. Cuando
u no de noso tr os fue a una E mbajada oc
ciden ta l en demanda de ayuda para vo lver
a su casa, la policía secreta lo fotog r a
fió, lo sig uió, lo detuvo, lo inte r r ogó, su
jetá ndolo a humill acion es vergonzosas. Q';Je
rrla n que adm iti ese sin más que había Ido
a t r a mar no se sabe qu e t r ai cion es.

Para con oce r nu estros se n tim ientos y
descu brir nu estras rea ccion es todo esto no
e r a suficie nte . Se recu rri a a la s má s pér
fida s provocaciones. Algú n m uch ach o o mu
chacha se nos acercaba, entabla ba un a dis
cus ión y en lo mejor se presentaban los
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activistas del Komsomol o los m ism os po
licías acusá ndo no s de estar ha cíendo pr o
pa ganda hostil al régimen. En un a de estas
elrcuna .a ncia s un compañero n ues tro fue
go lpeado san grientamente de modo qu e fue
m en ester llevarlo al h ospital Aftari a Gra
diska ia donde oermaneció un os vein te días.

Nunca se nos olvidará una n och e de año
nuevo.

Un a buena familia no s había invitado pa 
ra fes tej a rl o' en su com pañía , y poco des
pu és de hab er en tr ado e n el cua r to que
se rvia de habitación , llegó el jefe del edi
ficio acom pañado por tres poli cía s. Requisa
ron toda la casa, llev ándono s a todos al
pue sto de po licia donde n os de tu vie ron ho
r as y hor as en espera de que llegasen infor
maciones de varí as fuentes a cerc a de no
sotros y nuestros huéspedes. Cu ando final
mente nos pu sieron en libertad los m ismos
que nos habían invitado nos r oga ron que
olvidásemos hab erlos con ocid o. P a ra noso
tros hubo las acostumbradas a dmonicion es
y amenazas de interrumpir nu estros estu
dios y envia rnos "a morir de hambre en
la selva".

7) Reclutamiento de espías

Las afirmaciones comunistas. - "Si suce
de qu e alguno de vosotros contraíga la en
fermedad del siglo : el comunismo, no se nos
acuse por esto . . . Lo im porta nte es qu e
seáis ho mbres honrados que al salir de es 
ta Uníversidad va yáis a trabajar por los
intereses de vu es tros respectivos pueblos" .
(De l discurso inaugu ral de Kruch etch cv,
Moscú 17 de nov . de 1960 ).

La. verdad. - "Las presiones. ame nazas y
ch antajes del Ko msornol y de la policía
tienen un doble fin contra los es tudiantes
afri canos : m anten erlos con tro la dos mien
tras estén en la U.R.S .S., para qu e no os
c!}pen a la propaganda soviética ~' en segun
do lugar sele ccio nar los elemen tos más ap 
tos para espion aje y proselitismo político,
an te todo en Moscú, en perjuicio de sus
propios connaeiona les , y luego en sus res
pectivos pa íses. Para es ta dobl e acción em 
plean medi os e instrumentos de toda es 
pecie.

Nuestr a co rresponde nc ia estuvo su jeta a
la censura de la s autoridades soviéticas en
bú squeda de ele me n tos útiles para r eclu ta r
agentes e in formad ores. Después de volver
a Somalía su pimos qu e la mayor pa rte de
la s cartas que habíamos env ia do a nues tras
familia s y a migos jam ás fueron entregadas.

Con numerosos sistemas , qu e va n desde
la persecución po lic íac a al delíbe rad o aísla 
miento de la prop ia pat ria y de Jos propios
familiares y ade más con un a cons ta nte y
vigorosa prop aganda doctrinal sobre la s ven 
tajas de l comunism o, los diri gentes soviéti
cos intentaban a to da cos ta reclutar agen
tes en tr e nosotro s. Con estos siste mas a
los qu e añadían especia les privilegios re-
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galos y prom esas de pingües ganancias, con
sig uie ro n co rromper a al gunos estudiantes
a islados de' nacionalidad africana pa ra. crea r
grupos es tudiantiles .separados . De ese modo
nación la "ASOCIACION ESTUDIANTIL
SOMALIA". Pe ro la m ayor parte deIos es
tudiantes somalíes ne garon su ad hesión sa
biendo qu e la h abían creado los .sovié ticos
para sus fines pa r ti cula res. N o se oculta ba
a los más av isados de nosot ros que el pro
pósito deliberado de las autoridad es sovié
ti ca s era obliga r a los estudia ntes a frica
nos por me dio de amenaza s y corru pciones
a obrar como agen te s políticos y como es
plas de sus compañeros.

Por es to mientras se impedí a el con tac to
entre gr upos de africanos, se fa vorecía con
tod os los medíos los encue ntros y con ver
sacio nes entre los elemen tos dispuestos a
traicionar y los varios gr upos de' estudia n
tes. Una vez qu e tenían en su mano todos
los informes necesarios sobre la pe rsona
lidad, Ia rni lia, condición social, perspectiva s,
de tr abajo de estos pobres jóve nes, la s au
toridades soviéticas los educ a n profunda y
asiduamente y cua ndo al fin vuelven a su
Patria son en verdad los agen tes exclusivos
del imperialism o so viético.

8) Adoctrinamiento Comunista.

Las afirmaciones comunistas. - "Todos
saben qu e la Un ive rs idad de la Amis tad
tien e un objetivo profundamen te humano
y just o. In augu rando es ta Universidad no
sotro s nos propone mos simplemente a yu dar
a estos jóv en es Est ad os para te ne r e lemen
tos calificados. Qu e vengan a Moscú, sie rn -,
pre más numerosos, los jó venes de As ia,
de Africa y de Am érica Latina , q ue ven gan
aqu í a es tudia r y a educarse en el respeto
reci pro co. Es claro que a ningun o de los
es tudia n te s im pondre m os nu est ras convic
cion es políticas y nuestra . ideo logía" . (De l
discurso de Kruchetchev en la in a ugu ra
ción de la Un iversidad de Moscú, 17 de n ov.
de 1960) .

La verdad. - "En vez de ·dedica r se com
ple tamen te a sus estudios y a profundizar
su s con ocimi en tos técni cos, los es tudian tes
son obligad os a t ransc urrir bu en a pa rte de
su tiempo en convenciones y demostracion es
políti cas y en escuc ha r d iscu rs os de pro pa 
ga nda y de adoctr inamien to comu n ista los
estudian te s extranje ros, y en especial los
a frica nos , son ex hor tados con tin uamente a
ha cer elogios de l comu nismo y a ha cer de 
cla ra ciones de admiraci ón por el régimen,
por sus personalida des má s destacadas, por
su sis tema de vida v po r su acción en de
fe nsa de la lib er tad de los otros pueblos .
Ha suce dido a menudo qu e fotografias de
es t udia ntes q ue par-t lcípa n en demostra cio
nes y en co n fere ncias de diverso género ha
ya n .sido u til iza das por la pr en sa y por la
propaganda sovi ética, sin su per miso, para
fin es de agitación política .
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No se puede escapar de ningún modo a
la propaganda obsesiva del comu nismo: los
periódicos, los libros y las re vistas permi
tidas ent re nosotros ha blan solamente del
comu nis m o y de sus ·conqu is tas ; la radio
ignora o falsifica todo lo qu e su ced e en el
resto del mundo y exalta sola men te lo qu e
es comunista; no son posibles aquell os li
bres debates, aquellos intercambios de ide as,
aquellas discusiones en las cua les frater 
nalmente se t ra ta de dis tingu ir el bien de l
mal de las va r ias ideologías.

Qu ien no se somete a esta obsesiona n te
propaganda y no se pres ta a cola borar , si
no qu e ha ce uso de su men te pa ra juzgar
con lealtad y libertad las cosa s que " e y
aislado del grupo de sus compañeros, por
que escucha, se considera un traidor , es
seguido con injurias y calumnias aún des 
pués de haberse ido a su casa .

Cuando un estudiante afric an o como
Okullo de Ugaridá, logró esc a par de Mos
cú y cr iticó públicamente a los rusos, los
soviéticos trataron inmediatamente de ob
tener que otros estudiantes extranjeros hi
cieran contradeclaraciones. En el ca so de
Okul1o, dos estudiantes somalies Ornar Mo
hamei y Mohamed Abdi fu eron cor rom pi
dos con ofrecimientos de divisas ext ra nje
ras, viajes a Londres gratis y otros privi
legios a fin de que lo desm intieran.

En nuestro ca so, apenas los com un is ta s
conocieron las declaraciones qu e hablamos
he cho sobre la s cosas vistas y sufridas en
la URSS imediatamente m ovilizaron su má
q uina de pr opa ganda para difamarnos y
desacred itarnos. Así en Som alía han he ch o
circular una hoja volante en la cual nos
a cu san de habernos vendid o a Am éri ca y
de ser m ás o menos agen tes pr ovocadores.
Mientras en Roma, don de habia otros es
tudian tes sorn a líe s, hicieron publicar en el
periódico del Partido Comunis ta una de
claración de los mismos dos estudia ntes
comunis 'as en la cu ál éramos ac usados de
ser ociosos sin deseo de estudiar y da dos
a la beb ida" .

9) La insuficiencia de la Universidad.

Las afirmaciones comunistas. - " Por pri
mera vez en la historia un Es~ado con una
ciencia, una técnica, una industria y una
cultura a lt a me nte desarrolladas, tiende sin
ceramente su mano amiga a los pu eblos
que todavía recientemente estaban suje tos,
qu e todavia está n oprimidos, ofreciéndoles
una ayuda fundamental como es el sa ber " .
(De el editor ia l de la Pravda del 17 de
nov. de 1960 sobre la Uni versidad de la
Am istad).

La verdad. - "Quien pien sa que asistien
do a los curso s de la Universidad de la
Am ist ad podrá llegar a ser un bu en inge
n iero. un buen m édico. un bu en admi nis
trador , un buen técni co, se eq uivoca y pier
de muy mal el tiempo. Los cursos aca-
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d érni cos es tán orga nizados de tal modo qu e,
sa lvo la obra de ad octrinamiento marxista
no qu eda ot ro t iempo que para a prender
los r udime ntos de la lengua rusa. La ma
yo r parte de los profesores pa rece inca
paz pa ra la tarea particula rmen te delicada
de enseñar a es tudia ntes de tan divers o
or igen y cultura . No hay laboratori os bien
dotados y los pocos que exis te n se ocupan
en otros trab ajos, de modo que a los es
t udia ntes a fr icanos, sal vo ge néricas no cio
nes teóric as de la ma ter ia esco gida, no se
da la posi bilida d de aplicarse a la exp erie n
cia prácti ca . La enseñanza esp ecifica de las
ma ter ias profesionales se aplaza has ta el
segundo año de permanencia en Moscú,
puesto que el pri mero sirve excl usivamente
para el conoci mie n to de l r uso y para el
adoctr inamiento político ; quien no haya
realiza do notables progresos en este campo
no pod rá continua r el curso .

10) Los verdaderos objetivos de la Uníver
sidad.

Las afirmaciones comunistas. - "Nuestra
Universidad de la Amistad acoge hoy a re
pre se tna ntes de 59 pa ises. Que e\la crezca
creando sus tradiciones propias y sirva al
afianzamiento de la amistad entre los pue
blos" (de l discu rs o inaugu ral de K r uch t
chev. Moscú , 17 de nov. de 1960).

"Esta universidad se ha creado pa ra ayu
dar a los paises insufic ientemen te desarro
\la dos a forma r rápida me n te ele me ntos téc
nicos y cientificos ind ispensables pa ra su
desarrollo y para la con solid a ción de su
independe nci a . (De l disc u rso del Rector Ru
mian tsev, 19 nov. de 1960>-

La Verdad. - "Cuando los agentes comu
nistas se nos acercaron en Rom a y en el
Cairo donde segula mos serenamente los
cursos de aquellas Universida des. nos dij e
ron que en Moscú habríamos podido verd a
deramente adqui rir aq ue llos conocimi en tos
qu e nos se r ia n ind ividualmente útil es y qu e
habrian sido indispen sables pa ra el p rogreso
de nu estra Pat r ia. A la lu z de nu estras
dolorosas experienci as debemos afirmar vi
gorosamen te que hem os sido deliberadamen
te engañados. No solamente no hem os a
pr endido nada útil en el campo cien tifico
y profesional, no solamente hemos perdido
tiempo y ene rgias, sino que hemos com
prendido todo el mal que se hará a nu estros
paises si no se encue ntra el modo de im
pedir que nu estros jóvene s sean atrapa
dos por la pr opa ganda comunis ta.

La Universi da d de la Amistad, como los
cu rsos para extra njeros de la Universidad
de Moscú, como los In st itutos para africa
nos esparcidos en los va rios pai ses comu
n istas, tienen un solo evidente y riguroso
obj etivo: crear un a clase dirigente que pu e
da encaminar su propio País por las ví as
del comunism o, ba jo la égida del im per ia lis
mo soviético.
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Atrayendo a los m ejores jóvenes de los
P a íses a fricanos y atrapándolos e n sus es 
cue las, los dirigentes sov iélicos esperan rea
lizar, a través de Su contribución, un a más
profunda colonización de Africa en el cam
po político, espiri tual cultural, y social
que puedan instalar a la URSS sobr e las
viejas ago niza ntes pos iciones de privilegio
del co lonialismo occi de ntal.

Estos objetivos, la men tablemen te, se des
cubren so lamente viviendo la experiencia
que hemos vivido, ta n en contraste con la s
lison jas y las promesas de la propaganda
comun ista.
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Es un hecho que to dos los es tudiantes
somalíes que han estudiado en los varios
países de l mundo, solamente nosotros que
hemos estado en la URSS hemos vuelto a
casa a causa del trato que se nos ha da
do, por ha bernos rehusado a servir de agen
tes del imperialismo soviético en Africa.

Desea mos ardientemente que todos los
somalíes y todos los jó venes africanos co 
nozc an estas cosas pa ra que sepan juzgar,
con sereno conocimiento de los hechos, de
qué lado están los enemigos de Afrlca y de
la efectiva independencia de los pueblos
africanos".
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COMUNICACI ON

A LA REUNION DEL CELAM
•

BOLETIN INFORMATIVO
ORGANO DEL SE<JRETARIADO GENERAL DEL CELAM

•
Dirección: Apartado Aéreo 152-78

BOGOTA (Colombia)

E l 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
r ica.

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 razó n, 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 Colombia:
Pesos: 25.00.
Para el Exterior:
Por correo ordinar io :
4 dólares anuales.
Por correo aéreo:
6 dólares anuales.

Para facilitar a los sacerdotes y a las Asociaciones que deseen sus
cribirse, juzgamos que los Secretariados Nacionales del Episcopado pue
den prestar el servicio como intermediar ios para pedir las suscripciones
y pagarlas.


