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INTRODUCCION 

Bigueta xa bini guita xe 
uda ra lidxu, da gaya spinu 
baganda ti yaga fama 
cayappa bizi rigola que 
cabeza lii, gueda nelu 
ca guenda biaani' 
xicou, xique.(1) 

FELIPE TOLEDO 

Mtfltiples han sido las causas que me impulsaron a tra- 
. 

bajar en esta investigación. En el tercer ario de la carrera, 

al tomar la materia de "Técnicas de la Educación Extraesco-

lar", me interesé por el tema de la Educación Rural, concre 

tizando este interés, con el paso del tiempo, en el de Edu-

cación Indígena. 

Posteriormente, mientras cursaba el taller de "Proyec-

tos Educativos en América Latina"; (1978) se produjo el tri 

gésimo aniversario del Instituto Nacional Indigenista, sur-

giendo una serie de denuncias contra el Instituto Lingüísti 

co de Verano en la prensa nacional, sobre las arbitrarieda-

des que venía cometiendo en comunidades de diversos paises - 

y en especial en México. Este hecho permitió desarrollar -- 

1. Cante psi Popular de Juchitán, Oax. La transcripción es - 
mia. Basada en la Gula Gráfico-fonémica de 	 Ji 
menez Girón. Pa sicca rica diidxaza sti guidxiguie,1980. 



una serie de proyectos que se centraban en el análisis de 

la labor del Instituto Lingüístico de Verano en comunida-

des indígenas mexicanas, especialmente de sus acciones - 

educativas. De tal manera que fue reduciendo mi objeto de 

estudio hasta proponer el análisis de contenido de un tex 

to chinanteco sobre la vida de Benito Juárez. 

Otra de las causas determinantes en la elección de - 

.este tema, ha_ sido que JuchitAn, de donde soy originario, 

fue uno de los primeros poblados al que penetró el Insti-

tuto Lingüístico de Verano en México; y finalmente por el 

trabajo pedagógico que realizé en Educación Indígena en - 

mi Estado. 

La estructura de la tesina es la siguiente: en el - 

primer capítulo se plantea un marco teórico para el análi-

sis de la dependencia y el imperialismo cultural, con ba-

se en la crítica de la teoría del desarrollo. El segundo 

se refiere al funcionamiento del Instituto Lingüístico de 

Verano; ambos capítulos fueron elaborados a través de la - 

técnica de investigación bibliográfica. En el tercero, de-

sarrollo el análisis de contenido del texto sobre Benito - 

Juárez, de gran riqueza analítica y contenido ideológico, 

utilizando el método dialéctico-hermenelitico. 



1. LA  DEPENDENCIA Y EL ImrEnALIsmo  CULTURAL YANKI.  

"Una sociedad que venía y viene su-
friendo alteraciones tan profundas 
y a veces hasta bruscas y en la - 
cual las transformaciones tienden 
a activar cada vez más al pueblo,-
necesita una reforma urgente y to-
tal en su proceso educativo, una - 
reforma que alcanza su propia orga 
nización y el propio trabajo educa 
cional de las instituciones, sobre 
pasando los límites estrictamente 
pedagógicos. Necesita una educa - 
ción para la decisión, para la res 
ponsabilidad social y política". 

PAULO FREIRE(1) 

1.1. El desarrollismo y la Dependencia. 

Por su concepción acerca de la situación estructural 

de América Latina y demás países dependientes en las que 

penetra, el Instituto Lingüístico de Verano puede ser ca-

racterizado como una institución desarrollista. Esta con-

cepción supone que estos países son SUBDESARROLLADOS por-

que se encuentran en puna fase atrasada, pero que, con es-

tímulos para el desarrollo, -que no modifiquen las rela ..1111.1 

ciones sociales de producción- alcanzarían un nivel más 

alto y, de esta manera, obtendrían autonomía económica, 

política, tecnológica, etc.
(2)  

1. PAULO FREIRE. La educación corno práctica de la libertad, 
p. 83. 

2. El Desarrollismo es una teoría específica para el estu—
dio de América Latina contextualizada dentro de la socio 
lopTa neopositivista. rtemitirse a ME')INA TiCHAVATUA, Pi— 



2. 

Algunas de las tesis fundamentales que sostiene el de 

sarrollismo son: 

le Te  existencia de una contradicción entre la gran 

cantidad de -recursos humanos y naturales que tie- 

nen y su ineficiente y escaso aprovechamiento. 

2. La falta de una tecnología adecuada para los me - 

dios de trabajo, los cuales son raquíticos en com-

paración a los países desarrollados. 

3. La escasez de capitales nacionales. 

El desarrollismo plantea la solución a nuestra situa-

ción estructural por medio de la ayuda externa económica,-

el apoyo técnico, la eliminación de obstáculos culturales, 

étnicos, políticos, institucionales, etc. De esta manera,-

seria acortada la distancia entre los países desarrollados 

y subdesarrollados y, entonces, alcanzaríamos niveles de 

desarrollo económico, social y político, obteniendo: 

a) "Un desarro1.4.0 'hacia adentro', que resolvería el 

problema del subdesarrollo a través de la ruptura 

de la dependencia del comercio exterior y genera-

ría una economía controlada desde los propios pal 

ses subdesarrollados. 

losofía, educación y.  desarrollo, Siglo XXI. HURTADO,, CEL 
SO. La economía latinoamericana, Siglo XXI. :3UNKEL, OS-
WALDO Y PEDRO PAZ. El subdesarrollo latinoamericano y_ -
la teoría del desarrollo. Siglo XXI. Entre otros. 



3. 

b) Se esperaba como resultado de la industrialización 

el debilitamiento del poder de las oligarquías na—

cionales en comercio exterior y, por lo tanto, de 

una mejor redistribución del poder nacional en la 

dirección de mejorar la participación de las cla—

ses medias y los sectores populares, es decir, se 

esperaba una democratización política. 

e) A través de los puntos anteriores, se alcanzaría — 

una sociedad de consumo de masas, ya que estas ma—

sas populares se insertarían al sistema productivo 

moderno capitalista en calidad de productoras y — 

consumidoras."(3)  

Algunos de los parámetros que utiliza ej desarrollismo 

en sus análisis de la realidad social son: 

1. El índice'de desarrollo económico. 

2. El índice de enfermedades endémicas. 

3. El nivel de salud y nutrición de la población. 

4. El índice de analfabetismo. 

5. El índice de monolingüismo indígena. 

6. La explosión demográfica. 

7. La relación del número de médicos—número de habi—

tantes, etc. 

3. THEuToNIo DOS SANTOS. "Crisis de la teoría del desarro—
llo" en VARIOS AUTORES. La dependencia político—económi  
ca de américa 	163-161 r:ap:1;. 
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4. 

Entre las críticas más importantes que sociólogos, po-

líticos, etc. de diversas corrientes hacen al planteamiento 

teórico de los desarrollistas, se destacan:(4) 

1. Que el control de la economía se desnacionaliza to-

davía más, ya que el mercado interno de los paises 

dependientes está ligado a las economías Internacio 

nales. 

2. El sistema capitalista latinoamericano es incapaz - 

de incorporar a la producción a todos los sectores 

populares, agravando el problema de .la desocupación 

y de la marginación, y haciendo ilusorio el desarro 

llo de una sociedad de consumo. 

3. LoS parámetros utilizados por esta teoría son mani-

festaciones de la estructura social de América Lati 

na, más no son la:' causa del supuesto subdesarrollo. 

Parafraseando a Vania Bambirra podemos decir que... 

"dentro del marco de estudio los desarrollistas más 

aue explicar la situación (estructural) la justifi-

can", (5)  olvidándose de un estudio científico de - 

las sociedades latinoamericanas y percibiendo como 

única solución al capitalismo. 

4. Idem. 
5. VANIA BAMBIRRA. El capitalismo dependiente latinoameri-

cano, p. 7 



4. A nivel metodológico el desa- -ollismo es 'una abstrae 

ción ideológica y ahistórica de la realidad, ya que 

no considera las posibles variaciones históricas del 

propio país subdesarrollado, excluyendo sus éspecifi 

cidades y diferendias concretas. 

En cambio, la teoría de la dependencia plantea.: "La de-

pendencia (como)... una situación en la cual cierto grupo - 

de países tienen su economía condicionada por el desarrollo 

y expansión de otra economía... La relación de interdependen 

cia entre dos o más economías, y entre éstas y el comercio - 

mundial asume la forma de dependencia cuando algunos países 

(los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tan-

to que otros países (los dependientes) sólo 'lo pueden hacer 

como reflejo de esa expansión que puede actuar positivamente 

y/o negativamente 'sobre su desarrollo inmediato. De cualquier 

forma la situación básica de dependencia conduce a una situa 

ción global de los países dependientes que los sitúa en re - 

traTo y bajo la explotación de los países dominantes". (6)Los 

primeros tienen una economía condicionada por los segundos y, 

6. THEOTOpIO DOS SANTOS. "Dependencia económica y cambio re-
volucionario", p. 38. Citado por MARTIN CARNOY en su Edu-
cación como imperialismo cultural, pags. 59-60. 
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do esta manera, condicionan la estructura interna que la -..-e 

define en función de sus posibilidades dependientes de la 

economía nacional. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, en los países de 

tipo "A", (7)la burguesía nacional se había desarrollado y - 

había actuado actuado como clase dominante; sus intereses 

fundamentales estaban vinculados con un proyecto propio de - 

desarrollo de la nación,ya que la dominación imperialista se 

había enfocado a los sectores primarios, dejando libre la - 

explotación de las actividades industriales. En México "la 

industrialización ha venido a constituir un propósito nacio-

nal supraclasista que convive con la promoción continuada de 

las reformas sociales. Ahora bien, este desarrollo siempre - 

ha sido concebido como desarrollo sólo relativamente indepen 

diente, pues jamás ha pretendido romper la relación de depen 

dencia® El nacionalismo mexicano, para decirlo en otros tér-

minos, ha buscado tantsólo mejores condiciones de conviven - 

cia con el imperialismo, el sistema internacional, siendo su 

verdadera divisa la negociación y no el rompimiento". (8)Des-

pués de la postguerra, con el nuevo carácter expansionista e 

7. VANIA. BAMBIRaA. o.c., Segán la tipología propuesta por 
la autora, México pertenece a los paises de tipo "A". 

8. ARNOLDO CORDOVA. La formación del poder político en mó-
xico, p. 34 
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integrador del imperialismo, no sólo se enfoca el dominio de 

la materia prima y el mercado, sino ta rabión el de las inver-

siones de los sectores manufactureros. Las instalaciones de - 

las empresas norteamericanas en América Latina absorbían a - 

las nacionales, estableciéndose una articulación de intere - 

ses entre los capitalistas extránjeros y la clase dominante 

nacional. 

El desarrollo del capitalismo en el interior de nuestro 

país se dio en forma desigual y combinado. Desigual porque 

penetró en aquellas zonas -sector moderno- donde favorecía 

la obtención y concentración de ganacias, así como la explo-

tación de los recursos naturales para las actividades econó-

micas convenientes al imperialismo y a la burguesía nacional. 

Combinado porque existe un sector tradional, atrazado o ar - 

caico que abastece la materia prima y mano de obra barata, - 

que sirve al desarrollo del sector moderno, al mismo tiempo 

que tiende a subdesarvollarse más,(9)estableciéndose un colo 

nialismo interno.(lo)Esta sociedad tradicional es la que el 

9. RODOLFO STAVENHAGEN, Sociología y.  subdesarrollo, p. 205 
10. Ibídem. El autor critica el concepto de sociedad dual, 

que concibe a la sociedad latinoamericana como dos socio 
dades diferentes e independientes, aunque necesariamen-
te conectadas entre sí. La sociedad arcaica fue origina 
da en la colonia y la sociedad moderna fue originada a 
partir del desarrollo económico. Esta tesis es refutada 
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Instituto LingUlstico de Verano utiliza para realizar su -iza 

bajo de campo. 

En sintesis: "La dependencia es la situación que condi-

ciona nuestro desarrollo"(11)y "configura tanto el tipo de - 

estructura, (que) significa tomar el desarrollo de los féno-

menos históricos mundiales, como resultado de la formación, 

expansión y consolidación del sistema capitalista. Tal pers-

pectiva implica la necesidad de integrar con una sola histo-

ria... la expansión capitalista en los países hoy desarrolla 

dos y sus resultados en los países afectados. ,(12) 

"Es lógico esperar que una nación ejerce influencia COY 

económica... sobre otros países, ejerza también sobre ellos 

influencia cultural. Si se tratase de una influencia recípro 

ca, existiría una situación de intercambio cultural equili 

brada, legítima y conveniente. Pero, cuando la cultura de un 

porque los dos sectores tienen un único proceso históri 
co y representan ia una sola sociedad global, de esta ma 
nera plantea el 'Colonialismo Interno', que consiste en 
cómo una parte de la sociedad global explota y margina 
al otro sector de la sociedad para su propio desarrollo, 
siendo este colonialismo de origen eminentemente econó-
mico, aunque, en muchas ocasiones está apoyada por estruc 
turas políticas; p. e. las relaciones interétnicas entre, 
los diversos grupos de la población indígena (sector -
tradicional) y la no indígena (sector moderno). 

11. THEOTONIO DOS SANTOS. Socialismo o fascismo, p. 49 
12. THEOTONIO DOS SANTOS. "Crisis de la teoría. . ." en VA-

RIOS AUTORES, o.c., p. 175 
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país central y dominante se impone unilateralmente sobre los 

países periféricos que éste domina a expensas de su integri-

dad cultural, entonces ue da el caso del imperialismo cultu 

ral. Evidentemente, este último es mucho más frecuente que - 

el primero. "
(13) 

El imperialismo cultural no está desligado del imperia-

lismo económico;(14)un buen ejemplo de ello a nivel específi 

co es el caso del Instituto Lingüístico de Verano que, cuan-

do trabaja en la esfera superestructural como es la religión, 

educación, moral, etc., se hace acompanar de un trabajo a 

nivel de la infraestructura, un tipo de trabajo que incide - 

en el desarrollo económico, enfocándose al rompimiento de 

las relaciones sociales de producción existentes en las conu 

nidades. (15)  

1.2. Imperialismo Cultural. 

La característica,  más importante del imperialismo Yanki 

en los años 30's con respecto a México y Latinoamérica, con-

sistid en que "el gobierno de Estados Unidos buscó consolidar 

13. LUIS RAMIRO BELTRÁN Y ELIZABETH FOX. Comunicación domi-
nada, págs. 29-30 

14. Al igual que en la estructura socioeconómica de una so-
ciedad, la infraestructura domina a la superestructura, 
más no la determina, ya que esta última tiene una auto-
mía relativa y cierta independencia. 

15. Este tópico será profundizado en el próximo capítulo. 
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su poderío mediante una penetración pacífica, de inter;ración 

económica". A partir de los 60's las características fueron 

"el replanteamiento de acciones contrarevolucinr=lrias 

las clases dominantes en todos los campos: ideológico, polí-

tico, cultural, militar y económico"; (16) ya no se lucha con 

tra el enemigo externo; el 'comunismo internacional', sino - 

contra el enemigo interno más peligroso: el trabajador, el - 

campesino y el indígena superexplotado. 

Para F. Pardo, el imperialismo cultural es la "iMDOSi 

ojón a los pueblos dependientes de un conjunto de valores y 

pautas de comportamiento con mira a proporcionar necesarias 

coberturas ideológicas a su dominación,"(17) dándonos una - 

supraconciencia que, aunque no nos pertenece, la sentimos - 

como propia. 

El objetivo principal de la sociedad dominante es des - 

viar la cultura del pueblo dependiente hacia un proceso gra-

dual de disolución y mediatización, terminando por despojar 

dicha cultura de los elementos básicos de resistencia con 

respecto al poder dominador. Se intenta evitar la reafirma - 

ción nacional y cultural y formar hombres para el desarrollo 

16. PABLO GONZALEZ CASANOVA. Imperialismo y.  liberación en — 
am6rica latina, págs. 20 y 35 

17. F. PARDO. "Imperialismo cultural y organización del es—
pacio". En Comunicación y.  cultura, p. 147 No. 6 
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capitalista. Dentro de los grupos indígenas se trata de evi-

tar la identidad étnica, elemento básico para la conforma - 

ción de un frente de lucha y participación social. 

El imperialismo cultural modela las pautas sociales y - 

culturales para que correspondan a los valores y a las estruc 

tura del centro dominante del sistema y/o convertirse en su 

propagandista, de tal manera que, como dice Freire: "el opri 

mido introyecte al opresor en su cultura del silencio". (18) 
1111•441 

Debemos aclarar que este imperialismo cultural no se realiza 

a través de una penetración autoritaria y que actúa en la me 

dida que los intereses de la clase dominante nacional se ar-

ticulan con la de ellos. 

1.3. La Educación Indígena y el Instituto Lingüístico de 
Verano. 

El Instituto Lingüístico de Verano es una institución - 

_lingüística y, por lo tanto, debemos centrar nuestra atención 

en este aspecto. "Una 'lengua, en efecto, no es únicamente un 

vehículo de comunicación. Refleja una historia, una civiliza 

ción, un sistema de valores y, como dice Gramsci: contiene 

los elementos de una concepción del mundo y de' una cultu-

ra,"(19) y, siguiendo con Gramsci: "El lenguaje es un hecho 

18. PAULO FREIRE. Pedagogía  del oprimido,  p. 37 
19. BERNALV) CASSEN. "La lengua inglesa corno vehículo del -

imperialismo cultural" En Comunicación  y cultura,  p. 76 
No. 6 
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histórico, es cultura y filosofía: por consiguiente, el pro-

blema se conecta en definitiva, con el de la unificación y - 

la difusión de las concepciones del mundo y de su defensa. 

Determinada la filosofía como concepción del inundo y no con- 

cebida ya la labor filosófica solamente como elaboración in-

dividual de conceptos sistemáticamente coherentes, sino ade-

más, y especialmente, como lucha cultural por transformar la 

mentalidad popular y difundir las innovaciones filosóficas 

que demuestran ser históricamente verdaderas y que, por lo 

mismo, llegaron a ser histórica y socialmente universales... 

La lengua debe ser tratada como una concepción d'el mundo, - 

como la expresión de una concepción del mundo; el perfeccio-

namiento técnico de la expresión, ya sea cuantitativo (la ad 

quisición de nuevos medios de expresión) o cualitativo (la -

adquisición de matices de significados y de un orden sintác-

tico y estilístico más complejo), significa ampliar y profun 

dizar 1.a concepción del mundo y de su historia."(20) La len-

gua no sólo es un medio de comunicación, sino también un ins 

trumento de dominación o de concientización. 

El Instituto penetró en México en la época en la cual - 

el país se encontrba en una situación de dependencia respec 

20. ANGELO BROCCOLI. Antonio Gramsci 	la educación como 
hegemonía, págs. 199-200 
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to a la inversión extranjera. Como decía Lombardo Toledano: 

"México era un país sin capital pr. opio" (21) . 	' Esta es una de 

las razones por las cuales el gobierno -de Cárdenas- se inte 

resaba en el fortaleciwiento de la industrialización; la edu 

cación estaba enfocada a preparar a la población para incor-

porarla a las industrias; en tanto que en el plano político-

educativo se propugnaba por una educación socialista, aue más. 

Que socialista, era socializante, ya que pretendía llevar la 

educación a todos los sectores de la población. Como todos - 

sabemos esta educación básicamente estaba enfocada al aumen-

to de escuelas, profesores e instituciones educativas para - 

el cambio social, el cambio económico, la expansión de la re 

forma agraria, etc; formar una conciencia nacionaliáta, al  

mismo tiempo que redefina el rol del maestro como docente, 

trabajador social, antropólogo, asesor legal y agrario, 	•111.11. 

etc.(22) 

Para la educaciónPindlgena se crean el Departamento de 

Estado para Asuntos Indígenas, que tenía como objetivos aten 

der casos legales de los indios, organizar cooperativas, la 

castellanización, el desarrollo de' la infraestructura agra - 

ria, etc., y los Centros de Educación Indígenas. Todo esto - 

21. MARTHA UBLE3. Educación y.  sociedad en la historia de - 
México, p. 155 

22. DAVID L. RABY. Educoción 1: revolución social en México, 
p. 100 
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con el fin de lograr la revalor-ición_ cultural, el propio C(tr 

denas "estaba convencido de que la reafirmación cultural in-

dígena, del país, en oposición a la camisa de fue2za impues-

ta de los valores hispánicos y contra la insinuosa penetra - 

ción de los valores estadounidenses era parte del movimiento 

revolucionario."(23) También la educación socialista perse mm. 

guía otro fin; que el Estado controlara definitivamente la 

educación y propugnara una educación laica y antirreligiosa. 

Aquí es donde se presenta una contradicción: por una parte - 

la política educativa señalaba la expansión educativa y, por 

otro lado, la intervención del Instittito Lingüístico de Vera 

no en nuestro país. Esta contradicción se debe a que el Ins- 

tituto llegaba a los lugares donde el sistema escolar no MMP 

llegaba por falta de recursos materiales y humanos. En cuan-

to a la laicidad y antirreligiosidad, el Instituto Lingüis-

tico no penetra propiamente domo una institución educativa--

a nuestro país, sino primprdialmente como una institución - 

lingüística que apoyaría al sector educativo. 

El Instituto Lingüístico de Verano, debo repetir, es 

una institución norteamericana desarrollista, oue tiene una 

23. Ibídem, p. 52 
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creencia mesiánica protestante, enminentemente capitalista, 

fundada en la eternidad histórica de la propiedad privada,- . 

la movilidad social individual y un modelo de trabajo de 

desarrollo de la comunidad, enfocado a romper con todo aque-

llos elementos que bloqueen el desarrollo económico y social 

de las comunidades indígenas, en dirección a la ruptura con 
4 

todas aquellas relaciones precapitalistas -como el teouio- y 

establecer las nuevas relaciones capitalistas _ dependien. — 

te,(24)con el pretexto de que éstas no se prohiben '1 ... en - 

ningün articulo de la constitución y que además va en contra 

de Dios y de la biblia.
C25) 

24. El tequio son faenas de trabajo colectivo en las que no 
se percibe ningún sueldo ya que, es una obra de benefi-
ciencia para la comunidad. 

25. RAMIREZ IGNACIO. "El ILV disgrega grupos, suprime tradi 
ciones, provoca pleitos" p. 21. En la Revista "Proceso" 
No. 153, 8 de Octubre de 1979. 



II. EL INTIrlUTO LINGUITICO DE VERANO. 

ESTRUCTUIZA Y FUNCIONAMIENTO. 

"Debemos hablar inglés, mejor dicho nor-
teamericano, a fin de poder pensar como 
yanki." 	 (1) BERNARD CASSEN. 

2.1. Orígenes. 

El Instituto Lingüístico de Verano se define así mismo 

como "una organización internacional dedicada al estudio de 

las lenguas aborígenes del mundo, sirviendo a las culturas 

minoritarias, al aprender sus lenguas y preparar literatura 

y material de alfabetización, traducir leyes, tratados sani 

tarios, boletines de gobierno y manuales prácticos, así co-

mo también libros de alto valor moral y patriótico, ayudán-

doles así a tomar su lugar en la comunidad nacional."(2) No 

nació como una institución lingüística, sino como una insti 

tución religiosa conformada por tres organismos diferentes 

pero con objetivos integrados: la Wycliffe Bible Transla - 

tion, (30 1s) que traduce la biblia a las diferentes lenguas 

indígenas el Summer Institute of Language, (1935) fundado 

por William C. Towsend que estudia científicamente las di - 

versas lenguas; y la Jungle Aviation and Radio Service (40's) 

1. BERNARD CASSEN, o.c., p. 75 
2.. Informe Anual, 1972 al Gobierno Panamefio, p. 1 
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fundada por Larry Montgomery, la cual cubre las necesidades 

de transporte y comunicación de los misioneros-lingUistas. 

Integrados estos tres organismos, trabajan con 	fina 

lidad de "preparar jóvenes cristianos de ambos sexos y en--

viarlos aproximadamente a 2,000 tribus, cuyas lenguas no 

han sido reducidas a escritura  para oue puedan tener nocio- 

nes de la escritura, himnos cristianos y literatura, y a - 

los menos,  el nuevo testamento en su propia lengua."(3) 

En 1947, la WBT÷  selecciona a los postulantes, recauda 

fondos -subsidiada por la iglesia bautista del sur- para la 

preparación y entrenamiento religioso de éstos y representa 

distintos gobiernos de los paises para 

campo y el JAARS+++  se encarga del 

a la organización ante lesia protestante y ante el pú- 

blico que los subsidia. Mientras tanto el I.L.V. 	realiza 

los acuerdos 

efectuar los estudios 

transporte comunicacion, distribución de propaganda espe 

cializada y reclutamiento del personal para esta tarea. 

En síntesis el proceso histórico del Instituto Lingüís 

tico de Verano tiene tres etapas: la religiosa, la científi 

ca y la de 'apoyo'. 

3. ALAI, p. 117 El subrayado es mío. 
Wycliffe Bible ranslátion (Traductores de la biblia). 

++ Instituto Lingüístico de Verano. 
+++ Servicio de Radio y Aviación Selvático. 
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2.2. Expansionismo Mundial y Subsidio. 

La primera nación a la quo penetró el Instituto Lingüís 

tico de Verano fue México, en 1935 y, posteriormente, en ...1•111111 

1940, en Perú. En la década de los 50's, ya se encontraba - 

en el Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil, Colombia, Filipi-

nas, Viet Naco y Nueva Guinea y, en los 601s, se introducen 

a Honduras, Surinam, Ghana, Togo, Nigeria, Camerún, Nepal, 

India y Australia. En los 70's los encontramos en Panamá, - 

Costa dé Marfil, Paraguay y Argentina. 

Los centros de preparación se encuentran en: 

a) Estados Unidos de Norteamérica, en las Universidades - 

de: Oklahoma, North Dakota y Washington; en el Interna-

tional Linguistic Center y en el Gordon College. 

b) Inglaterra en el British College. 

c) República Federal Alemana: Für Sprach Methodik. 

d) Nueva Zelandia: Auckland. 

e) Australia en el Emanuel College. 

En la década de loá 60's, el I.L.V. recibe el subsidio 

de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y del - 

Departamento de Salud, Educación y Asistencia Pública de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

El Instituto, en 1972, tiene en América Latina el 47.4% 

del total de grupos establecidos én todo el mundo, con un 
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presupuesto de 8,700,000 dólares, y el JAARS cuenta en 1976 - 

con 30 aviones. Este presupuesto está destinado al sosteniiiii-

ento de su infraestructura a nivel mundial, aunque algunos di 

rectores nieguen este subsidio. Por ejemplo, el Capitán Fo 

rrest Zander, ex-director del 	de Colombia, expresa en 

una carta abierta lo siguiente:..."en cuanto a nuestro soste- 

nimiento económico el 	V. es una institución particular e 

independiente. No tenemos ninguna vinculación con el gobier-

no de Estados Unidos de Norteamérica ni con corporaciones de 

esa nación, casi la totalidad de nuestro apoyo económico con:-

siste en pequeñas donaciones hechas a título personal y en for 

ma particular a los miembros del I.L.I. por individuos y gru-

pos que comparten en ideales cristianos de Amor y servicio I- 

(4) 	 •1 

al prójimo.' 	No obstante, los siguientes contratos de la - 

( AID 5)  contradicen totalmente las afirmaciones del capitán - 

ALBERTO PIZON SÁNCHEZ. El Instituto Lingüístico de Verano: 
El ocaso de una noche, p. 34. El subrayado es mio. 
La ayuda para educaoión de la Agencia Internacional para - 
el Desarrollo, está destinada a fomentar el desarrollo eco 
nómico, y su objetivo está enfocado a crear instituciones 
que complementen una "Organización económica que lleva un 
elevado por ciento del incremento de la producción a las - 
manos de relativamente pocas personas y que acepta y aún - 
requiere de la inversión extranjera y una conducta políti-
ca que sirva a ese tipo de estructura jerárquica y a los -
intereses norteamericanos". En MARTIN CARNOY. La educación 
como imperialismo cultural, p. 295 
Los objetivos de la AID para la educación no formal son 
los siguientes: 
a) La educación no escolar puede ser una educación valiosa 

y de elevada calidad que perm ita impartir los conocimi-
entos prácticos y especializados inmediatamente referí 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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Zander: 

1.  AID 430 2365 - T ENERO 	9/1967 53,000 Dólares 

2.  AID 730 3114 T JUNIO 14/1968 50,000 Dólares 

3.  AID 730 3113 - T JUNIO por 110,000 Dólares. (6)  

John R. Alsop, Director del I.L.V. en México, nos dice 

al respecto: "El Instituto está financiado por personas parti 

culares, amigos y miembros del mismo. Por ejemplo de mi pan., 

te, los pesitos o dólares que uso para comer y pagar renta 

vienen de amigos míos en los Estados Unidos que están intere-

sados en lo que estoy haciendo; hay amigos que me mandan diga 

mos 10 dólares mensuales, otros me mandan 25, hay personas Me. 

preocupadas que nos envían dinero para comer algunos tacos 

dos a la vida. No tiene por qué ser a la _,fuerza una educa  
ción de tercera categoría. 

b) Puede llegar hasta un número muy grande de personas, - 
allí donde viven y trabajan. ?uede impartir conocimien - 
tos útiles y enseñanza especializada, asi como distraer  
sin arrancar a las personas de SUB ambientes y responsa-
bilidades normales. 

e) La educación no escolar puede ser altamente diversifica-
da en organización., financiamiento y gestión, puede dar - 
relieve a la iniciativa local, al esfuerzo personal y al 
espíritu innovador de gran número de personas a ser, has-
ta cierto punto, un docente. 

d) Puede reembolsar inicialmente por lo menos una parte de 
su costo y, a más largo plazo, aumentar el empleo, la -
productividad y la participación social. 

e) Puede hacer del aprendizaje una experiencia nacional y 
Permanente, en todos los niveles económicos de una socie 
dad." en HILLARD JOHN. "Hacia una estrategia de la AID - 
en cuestiones de educación", p. 238. El subrayado es mío. 

6. ALBERTO PIZON SANCHn. o.c., p. 34 
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diariamente"; más adelante aclara: "La mayor pe-te de los do--

nativos provienen de gente de pocos recursos (sic) pero sí •••••11, 

llegan a ser miles los amigos del I.L.V. el financiamiento 

nuestro no proviene del gobierno ni de las fuerzas de la ••••111 11•••• 

C.I.A." (7) 

El pacto del I.L.V. y las industrias petroleras no se 

puede negar... "hace 25 años la Shell Oil Company perdió mu - 

chas trabajadores a .manos de los Aucas, por muchas razones la 

Shell decidió dejar Ecuador. Repentinamente con el descubrimi 

'ento de inmensas reservas petroleras en las selvas orientales, 

21 compañías incorporaron, 1,500 trabajadores en la región. -

En tanto avanzaban, nosotros volamos delante de ellos y expli 

cábamos a los Aucas que los trabajadores vienen. Los persuadi 

mos de que debían quitarse del camino. Esto es hecho por los 

Aucas cristianos mediante un parlante montado en el avión. Jr  

tanto que los indios se desplazan, notificamos a las compañías 

petroleras. Como resultó. esta intima coordinación por radio 

y ter5fcno, a través de nuestras oficinas de Quito, no se ha 

(8) perdido ninguna vida hasta el momento: 'Bendito sea Dios". 

7. LETICIA SINGER. "Entrevista a John Alsop..." En Revista -
SIEMPRE No. 1336, 31 de Enero de 1979. El subrayado es mío. 

8. CUADERNOS DEL TERCER MUNDO. El I.L.V. Misioneros o coloni-
zadores? p. 20. El subrayado es mío. 
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2.3. Objetivos. 

Los objetivos explícitos del Instituto son los siguientes: 

1. "Que la esperanza y la base moral y espiritual ofreci-

da en las sagradas escrituras son más eficaces que 

cualquier otra fuerza para renovar a los que aceptan - 

por voluntad libre y para efectuar una autorealización 

y satisfacción sin paralelo. 

2. Que al mismo tiempo que se respetan las culturas nati-

vas y su derecho a la autorealización y se rechaza la 

dominación y la imposición forzosa del valores ajenos, 

es necesario hacer posible que estas sociedades tengan 

conocimientos del mensaje bíblico para que puedan apro 

vecharlo si desean. 

3. Que totalmente aparte de la motivación espiritual, los 

afortunados de este,mundo tienen el deber de auxiliar 

en lo que puedan a los necesitados y oprimidos, esti-

mando que ellos también tienen el derecho de desarro-

llarse como personas libres y de escoger su futuro, 

comprendiendo lo que sus decisiones significan. 

4. Que dado los pocos disponibles y la imposibilidad de - 

proveer todas las necesidades nativas, sería necesario 

limitarse a lo principal: traducir mensajes bíblicos - 
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para que los grupos étnicos puedan valerse de sus en-

seHanzas si desean; traducir y valorar las lenguas 

vernáculas; abrir canales de comunicación e intercam-

bio cultural, especialmente mediante la educación bi-

lingüe, siempre respetando al máximo la dignidad del 

hombre y su cultura; servir'sin discriminación, con , 

obras humanitarias y prácticas al alcance de los re - 

cursos con que cuenta; y cooperar, en forma no secta-

ria, y sin participación en movimientos políticos en 

todas las entidades académicas, gubernamentales, etc., 

que, soliciten colaboración. 

Que para realizar tal obra seriamente, sería imperati-

vo basarse en métodos científicos (la lingüística 

descriptiva apoyada por otras disciplinas, como la an 

tropología y la educación) para asegurar que.  el traba 

jador de campo se comporte con sabiduría y efica 

cia".(9)  
O 

En esta declaración oficial del Instituto, presentada en 

42o. Congreso Internacional de Americanistas efectuada en - 

Paris en 1976, se destaca claramente que la motivación princi- 

9. ALAI, págs. 118-119 

1 
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pal de su labor es de índole religiosa y, que la ciencia, en 

este caso la lingüística, es 5.5.10 un instrumento. 

Otras ideas fundamentales de estos principios son: la con 

cepción de suprema eficacia, que tendrían las sagradas escritu 

ras para transformar las realidades individuales y el profundo 

convencimiento de 'que los afortunados de este mundo tienen - 

el deber de auxiliar, en lo que puedan, a los necesitados y - 

oprimidos'. 

En los preceptos anteriormente citados, predominan arcai-

cas concepciones cristianas que explican la evolución históri-

ca en términos religiosos y debilitante hacia loá pueblos que 

no profesen la doctrina religiosa. (10) 

Retomando el aspecto del uso de la lingüística descripti-

va como única herramienta de trabajo, el I L.V..."presenta un 

cuadro de extremada fragmentación dialectal y lingüística, tra 

tardo de demostrar la inviabilidad de la formación de unidades 

lingüísticas estandarizadas, esencialmente para el despegue de 

proyectos políticos de liberación de los pueblos indios y sus-

tentar la ideología del carácter ahistórico, estático y regre- 

10. Aparte del evidente uso demagógico de cierto lenguaje: 
'necesitados' y 'oprimidos', analizaremos más adelante en 
que forma se 'respetan a los grupos minoritarios' y c6rno 
el predicado apoliticismo se convierte en franco conserva 
durismo. 
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sino de las lenguas indígenas, según la cual éstas serían inca 

paces de absorber dinámicamente las nuevas experiencias colec—

tivas que confrontan los pueblos oprimidos. En otros términos, 

se les niega la posibilidad de una interpretación propia, tan—

to conceptual corno lingüística, de la dinámica social y de la 

naturaleza." (11)  

2.4. Estrategia de trabajo. 

2.4.1. La capacitación de los postulantes. 

Los futuros misioneros deben tener título universitario y 

demostrar un carácter altruista y sacrificado. Durante los cur 

sos sedes prepara para realizar alfabetos prácticos, elaborar 

material didáctico para favorecer la alfabetización entre los 

indígenas y traducir literatura de 'alto nivel cívico y reo 

ral'. Además de toda esa formación de tipo técnico, reciben un 

curso de sobrevivencia en áreas selvática o ártica, y un curso 

general de medicina. Es necesario aclarar que estos trabajado-

res de campo son 'traductores de biblia', que ser lingüistas - 

de campo y misionero es una etapa de su formación global reli-

giosa y misional. 

11. DOCUMENTOS DE LA .SEGUNDA REUNION DE BARBADOS. Sobre  el 1ns 
tituto Lingüístico  de Verano,  p. 399 
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"El trabajo lingüístico es preliminar, es un acercamiento- 

funcional; los trabajadores van a zonas como lingüístas, 

los utiliza una vez establecido el contacto."(12) 
y Dios  

  

    

De este modo, la formación de estos misioneros es básica-

mente una formación religiosa, apoyada en una formación cientí-

fica, para ocultar sus propios intereses y enmascararla en un 

trabajo eminentemente humanitario y mesiánico..."nosotros sólo 

llevamos la palabra de Dios; si hay desculturación, es obra de 

Dios, nosotros no transformamos a nadie. El único que tiene ca 

pacidad de transformar a los hombres es Dios."(13) 

En una entrevista realizada a William Camelot Towsend di-

ce: "Siempre recomiendo .a mis lingüístas que traten de aceptar 

lo más posible las costumbres de los lugares que visitan. Por- 

cierto uno de e1.1 os 11031 
J. N..., a un lugar del Perú, donde tenían la 

extraña  costumbre de que cuando moría su jefe-o sacerdote, no 

lo enterraban...¡se lo comíani en la creencia de que así adqui 

rian poder." 

"Por ese tiempo, el cacique del lugar enfermó gravemente 

y nuestros hombres rogaban a Dios Que no se fuera a morir mien 

tras él estuviera en la aldea, ya que se vería obligado a co - 

12. PINZON SANCHEZ A. o.c., p. 35. El subrayado es mio. 
13. REVISTA DEL TERCER MUNDO, o.c., p. 16. 
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mer del cadáver. r or fortuna Dios escuchó sus ruegoi7 y el caca  

que sanó. .(14)  

Es necesario cuestionar si efectivamente el trabajo del - 

I.L.V. ha contribuido al desarrollo de los estudios de las len 

guas. La realidad es que las investigaciones no han sido reco-

piladas ni utilizadas en función de la política educativa na 

cional para el desarrollo científico y social. Queda, entonces, 

la interrogante acerca del lugar a dónde se envían estas inves-

titsaciones lingüísticas y el uso que se hacen de ellos. 

2.4.2. Formación del personal nativo. 

Cuando estos lingüístas llegan a trabajar a una comunidad, 

su primera actividad es la de 'ganarse la confianza y adaptan:- 

se a la forma de vida'. "La táctica del I.L.V. concretamente .~111111 

se reduce a lo siguiente: sus- funcionarios entran en contacto - 

con los indios y tras de ganarse su confianza y lograr cierta - 

influencia, bautizan a los aborígenes".(15)  Simultáneamente MEM 

van aprendiendo el idioma y, después de 4 a_5 meses, regresan 

a la base con un ayudante indígena, éste es entrenado para con-

tirse en alfabetizador-evangelizados -por ende propagandista - 

del Institutor convirtiéndolo en un educador bilingüe. Estos -- 

14. ANGELA CAMARGO B. Una elogiable labor del Instituto Lin - 
Füístico que fundó Towsend, S/f. 

15. EVGUENI BAI. Especias lingüistas 	contrarevclución cultu- 
ral, p. 14. 
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futuros educadores son elegidos fundainentaimente ent ela po-

blación jóven de la comunidad. 

Sería necesario preguntarnos el por qué de esta elección, 

siendo que los portadores y transmisores de la experiencia de 

la vida social, el concepto de mundo y concepción del mundo,-

etc., son los ancianos. La respuesta a esta interrogante es 

que los jóvenes desempeñan funciones muy pobres como transmi-

sores de creencias autóctonas y son más maleables a la in 

fluencia externa. En conclusión, lo aue transmite son las •~111111 

creencias religiosas que nada tienen que ver con la cosmovi-

sión del grupo..."estos (jóvenes) neutralizan la influencia 

de la comunidad religiosa india en cada uno de sus mienbros 

y desune a los indios. Así los lingüistas previenen toda cla 

se de posibles explosiones sociales, engendrados por lapo 

breza y la desesperación y apagari la resistencia de la pobla 

ción local". (16) De hecho, empieza el proceso de penetración 

del capitalismo dependiente a esas comunidades con la 'ideo-

logia de la eficacia'; los viejos van perdiendo prestigio - 

social por no incorporarse al nuevo sistema de producción 

establecido 

16. Idém 
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Esta convez'sión del nativo en propagandista del Instituto 

no sólo se da en la esfera 	 áo7no hemos visto ante-..—

riormente, sino que también en las relaciones sociales de pro—

ducción. Propiciando el rompimiento de todas las relaciones — 

pre—capitalista, al mismo tiempo que prepara las condiciones — 

para las nuevas relaciones de producción, p. e.: "Un maestro ex 

perimentado lleva entre sus provisiones a menudo medicina, una 

pelota de fi5tbol, una escopeta y cartuchos, quizás una máquina  

de coser; el que tiene interés en proyectos de desarrollo eco— 

*nómicos."(17)  

"Con la educación viene un nuevo deseo de justicia econó—

mica. Por ejemplo, el conocimiento del precio real de las cosas 

crea en los nativos él descontento contra los comerciantes de 

la zona que en tiempos pasados les habían comprado demás y pa—

gado - de menos. Los nativos quisieron librarse de esta injusti— 

cia. El dinero empezó a formar parte de la economía, gracias 

a los maestros, en algunos grupos se organizaron cooperativas 

que permitieron terminar los tratos con comerciantes injustos. 

Se interesaron en cultivar productos para la venta, como el cau 

cho, cacao y café. Estos productos ingresaron a la cultura por  

medio de los maestros."(18) 

17. I.L.V. Educación bilingüe, p. 69. El subrayado es mío. 
18. Ibídem, Págs. 54-55. El subrayado es mío. 
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En el aspecto' ideológico, introyecta valores, tales como 

el respeto absoluto a la ley y a la autoridad, por ende, no - 

se le debe de combatir ni dudar de su legitimidad; esto presu 

pone una barrera político-ideológica permanente para no pen - 

sar en romper lo establecido: 

"Para los protestantes no existe la explotación. Las de-
sigualdades son naturales, querida9 por Dios. Es imposible ir 
en contra de ellos, menos aún irse contra los ricos, ya que -.  
todos somos hermanos creados por Dios, por otro lado la pro - 
piedad privada es una cosa sagrada, intocable, impuesta por - 
Dios mismo. La situación de miseria débese a Que todos somos 
hijos de Caín, pecadores; hay que aceptarlo y trabajar indivi 
dualmente con ayuda de.Dios y la biblia para superarla.n(20)  

Para lá creación de estos sectores pequeños burgueses ru 

/sales, la clase dominante nacional apoya a esta ideología-Ten 

glosa, que exalta las actitudes Imesianicas-humanitarias'. 

Tal es el caso, por ejemplo de la Periodista Amatato quien, 

en la Revista mexicana "20 puntos", dice lo: siguiente: 

"Es una labor de gran envergadura que, no.sólo es acrédo 
ra de reconocimiento, sino que la aportación de todos noso - 
tros, es que se maneja, parte del acervo histórico cultural 
que nos pertenece a cada uno de los mexicanos. u(21) 

Esto mismo es expresado por el ex-ministro de Educación 

en el Perú, el General Juan Mendoza Rodríguez, quien afirma - 

que... "Para quiénes hemos aquilatado de cerca esa difícil la- 

20. CUADERNOS DEL TERCER MUNDO, o.c., págs. 15-16 
21. REVISTA 20 PUNTOS. Hacia, el come-cio mundial, Junio 77 

No. 377 



32. 

bor de los maestros del 	sólo tenemos sentimientos de — 

respeto y palabras de reconocimiento, admiración y gratitud,—

por su ejemplar dedicación, su invalorable rendimiento profe—

sional al servicio de una inmensa población aborigen, la más 

necesitada, que durante muchos años estuvo desamparada y que 

mediante el esfuerzo común del estado y el Instituto Linplüis—

tico de Verano ha sido posible' redimir de su atraso y aisla — 

miento, realizando un notable esfuerzo por su. incorporación — 

a la civilización y a la vida activa del país, lo cual todos 

los peruanos estamos en el deber de reconocer".(22)  

22. 	CUADERNOS DEL TERCER MUNDO, o.c. , págs. 15-16 



III. BENITO JUAREZ Y EL IW3TITUTO LI -NGUISTICO DE VERANO. 

"Algunos antropólogos idealistas, sos 
tienen la idea equivocada que debemos 
mantener al indígena en su propia cul 
tura, pero considero aue por pensar 
así se desperdician varios talentos,-
ya que existe la posibilidad de que - 
puedan surgir muchos otros 'Benitos - 
Juárez' y a nosotros nos corresponde 
darles la oportunidad." 

WILLIAM CAMELOT, TOWSEND. 
Fundador del I L..V.(1) 

3.1. Sobre la Metodología. 

El análisis de contenido se "refiere a un grupo de téc 

nicas destinadas a ciertas características de la comunica - 

ción verbal, sea escrita u oral", (2) para determinar tenden 

cias del discurso. 

Existe un primer tipo de análisis que surge en los Es-

tados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, enfocán=-

dose en la investigación de la propaganda enemiga; siendo me 

ramente descriptiva y cuantitativa. Pero sus técnicas tienen 

serias limitaciones, ya que sólo contabilizan el número de 

palabras, olvidándose del contexto del texto; P.e., podría 

señalar la frecuencia de la palabra "Misericordia" la cual, 

1. ANGELA CAMARGO B. o.c., S/F. 
2. JOHN L. HAYMAN. Investigación  v educación, p. 36 
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en el texto que analizo, se presenta cuatro veces, pero esto 

no nos dice nada. 

En comparación con el Método Cuantitativo, el Dialécti-

co-Hermeneático nos ayuda a comprender, por ejemplo, que la 

palabra "Misericordia" es una característica de todo "Buen - 

político"; esto es, nos arroja datos más significativos. De-

bido a esto, he decidido utilizar dicho método en el análisis 

de mi objeto de estudio. 

El origen de este método herrneneútico es teológico, ya - 

que surge de la interpretación de textos bíblicos para su corrí 

prensión. Es dialéctico en tanto que se llega a niveles de 

interacción e interpretación de los textos con mayor profun-

didad. Esto se debe a la ... "renuncia a la definición previa 

que guíe l interpretación que estará dada no por el texto - 

en sí, sino a partir del contexto. Esta renuncia a la defini-

ción previa, permite en el curso progresivo de la explicación 

de tales o cuales textos, una continua autocorrección dé la - 

intelección, inicialmente difusa, hasta llegar a niveles más 

profundos"(3) e incluso contradictorio. 

3. EDWARD, WEISS. Análisis de contenido, p. 2o 
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La relación que se estableCe entre el investigador y el 

texto no es desde la perspectiva positivista cue concibe al 

método y al texto como "instrumento" neutral y el investiga-

dor como "espectador", sino es una relación dialéctica esta-

blecida entre ellos. 

Dentro de las características de dicho método, podemos 

"señalar" la exclusión de hipótesis operacionalizadas, ya 

que, así se evita el forzamiento de la estructura del texto 

bajo las categorías o hipótesis preconcebidas. 

El proceso de interpretación hermenéutica se repite va-

rias veces a través de una lectura sintomal, "que no busca - 

en el texto un conjunto de respuestas, sino aue tiende a pro 

ducir preguntas. Para la lectura sintomal lo que está escri-

ta es un efecto, un producto de una serie de determinantes, 

cuyo mecanismo debe de esclarecerse". (4) Esta técnica tam 

bien es conocida como: "fragmento de texto más comen-

tario."(5)  

La objetividad del método no está determinada por la - 

exclusión de aquel elemento, "subjetivo", "ideológico", "pre 

Ibídem, p. 41 
NESTOR BRAUNSTEIN. Psicología: ideología y ciencia, - 
p. 331. Una de las limitaciones de este método es su a-
sistematización en el análisis, por lo que he decidido 
realizar un modificación en ella, que consiste en el uso 
de categorías-temas que el propio texto nos arroja; pa-
ra dar coherencia al análisis, aunnue en los primeros -
análisis se respetó la estructura del texto. (Ver Apén- 
,4* '4 r. rs 	-r 
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juicios", etc. , sino que la objetividad »a más allá de esto, 

se refiere a la critica de las apariencias y de las ideas 

presentadas en el texto. 

3.2. Sobre la Ideología. 

Dentro de la literatura de las Ciencias Socil)les, exis- 

ten múltiples 'conceDtos sobre la ideología. Para 1. Blauberg 

es..."un sistema de puntos de vista e ideas sociales". (6) Pe 

ro esta definición es demasiada ambigUa. Para Althusser, ."u-

na ideología es un sistema (que posee su lógica y su rigor - 

propio) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o con-

ceptos según sus casos) dotada de una existencia y de un pa-

pel histórico en el seno de una sociedad dada."(7) Mientras 

Que, para Girardi, es: "un sistema de interpretación de la - 

realidad que la clase dominante de una sociedad produce o in 

culta por mecanismos inconcientes para legitimar su domina - 

ojón y en la que se expresa esencialmente la imagen que esta 

clase se hace de la sociedad, así como su proyecto histórico.; 

esta imagen es de hecho una imagen invertida, y este proyec-

to es el opuesto a aquel que conduce la dinámica objetiva del 

sistema."(8) 

159 6.  BLAUBERG, I. Diccionario marxista de filosofía, p. 
7.  GIULIO, GIRAR DI. Por una pedagogía revolucionaria, D. 17 
8.  Idem. 
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En cuanto a Shaw, la ideología son... "visiones del mun 

do, que a pesar de contener penetraciones parciales y posi 

bles críticas, nos impiden comprender la sociedad en que vi-

vimos y la posibilidad de transformarla. Son visiones del mun 

do que corresponde a las concepciones de clases y grupos so-

ciales cuyos intereses en el sistema social existen y su in-

capacidad de transformarla hacen que les resulte imposible - 

comprenderlo en su totalidad."(9) 

Para Sánchez Vásquez, "la ideología es un conjunto de - 

enunciados que apuntan a la realidad y a problemas reales, y 

extrañan explícita o implícitamente una valoración de ese re 

ferente real. Este contenido no es necesario o totalmente - 

1also, puede ser verdadero o contener elementos de verdad; - 

pero incluso en este último caso, no se reduce'a sus elemen-

tos puramente teóricos-cognoscitivos, comprendiendo juicios 

de valores, recomendaciones, exhortaciones, expresión de de-

seo, etc."(10) Esta es la definición que manejaré para e 

análisis del texto. 

9. MARTIN SHAW. Ideología  E ciencias sociales, p. 264 
10. ADOLFO, SANCHEZ VASQUEZ. Filosofía y.  ciencias sociales, 

243 13- 
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3.3. Análisis de Contenido. 

3.3.1. Introducción. 

Aunque es un texto(11) que se refiere al siglo pasado, 

el mensaje que se maneja es muy actual para el grupo indíge 

na (chinanteco) a quien va dirigido. 

El discursos escrito emuieza así: "Quiero escribirles 

aquí la historia del finado Don Benito Juárez. 

El nació en el año de 1806 en el pueblo de Guelatao. 

su padre era zapoteco y cuando apenas tenía tres afios, sus 

padres murieron. Entonces se quedó con su abuelito, pues to 

davía no se daba cuenta de que habían muerto sus padres." 

Como podemos darnos cuenta, el texto es muy descripti-

vo, narrativo, hasta cierto punto autoritario, pero... ana- 

licémoslo. 

3.3.2. Emigración. 

El primer tema que arroja el texto es la emigración y 

dice: 

"Benito tenía una herwana que se llamaba Josefa y como 

era la hermana mayor, salió del pueblo antes que Benito y - 

se fue a Oaxaca." La emigración no es contextualizada des- 

11. El análisis de contenido se basó en la traducción españo 
.la del texto realizada por el I.L.V. En este capítulo -
todos los subrayados son míos. 
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de su verdadero génesis: la falta de fuentes de trabajo en 

el medio indígena, sino que muestra ciertas manifestaciones 

de este problema: la mayoría de edad, reafirmándolo en el - 

siguiente párrafo: "Cuando (benito) cumplió doce años dejó 

el trabajo de pastor de ovejas y se fue a la ciudad de Oaxa 

ca." 

3.3.3. Escuela. 

El concepto de escuela que se maneja, es el de una es-

cuela elitista y privada. La gente pobre sólo ingresa a és-

ta por MISERICORDIA, es decir, se le da un carisma humanita 

rio, mesiánico, de ayuda al prójimo por parte de la clase - 

dominante. El texto dice: "En aquel tiempo no había escue .1•1•011 

las de gobierno y sólo habla para los ricos. Cada una de 

las personas que tenía hijos en la escuela, tenla que contri 

buir para pagar el sueldo del maestro. Entonces un señor 

tuvo misericordia de Benito y pagó el sueldo del maestro pa 

ra que el joven Benito pudiera estudiar. Así fue como Beni-

to pudo inscribirse en la escuela." 

La primera pregunta: ¿Quién es ese señor?. La respues-

ta: es Antonio Salanueva, quien fue "misericordioso" con Be 

rito Juárez. Esto oculta la otra parte de la realidad, que - 

lo utilizaba corno fuerza de trabajo y lo superexplotaba; ~PM 
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además en el texto se nota cierta bondad de la clase dominan 

te: el sacerdote, Don Antonio. 

Otras de las características de la escuela que muestra 

el texto son la seleción y la movilidad social. En cuanto - 

al primero, se argumenta no desde la óptica de la situación 

• de clase del alumno, sino desde la moral cristina. "estuvo 

(Benito Juárez) asistiendo en esa escuela durante unos cin-

co años. Pero allí lo maltrataban sus comparieros, porque sa 

bían que era huerfano." 

En cuanto a la segunda caracteristización de la escuela. 

Esta es ubicada como vehículo para la movilidad sC)cial:"Sa-

lió de esa escuela y entró a otra, en donde siguió la carre 

ra de abogado...Estudió esa carrera cuando asistió al Insti 

tuto de Ciencias y Arte." La escuela es vista como un me - 

dio de asenso social. Por el sólo hecho de asistir a ella - 

se produce un proceso de superación. No obstante esta conceo 

tualización no considerp, las condiciones económicas-socia .111•111 

les de los estudiantes, ni tampoco cuantos chinantecos de 

Lalana han llegado a un Instituto -Universidad-. 

3.3.4. El abogado defensor del indígena. 

Otra categoría arrojada en el texto es la de la: Aboga 

cía como profesión mesiánica. Un "buen abogado" es aquel - 

que: 
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- "Conoce muy bien las leyes. 

- Habla por otras personas, ante el p_.obierno o delan-

te de otras personas. 

- Se presenta delante del juez cuando hay dificulta - 

des, para defender a otros." 

Con respecto a la primera característica, la de "cono-

cer muy bien", hace referencia a un conocimiento enciclope-

dista, repetitivo y acrítico de las leyes mexicanas; en 

cuanto a la segunda, se infiere que es representante o defen 

sor jurídico, pero en forma implícita ya queá el texto sólo 

dice: "El (abogado) habla por otras personas, ya sea ante - 

el gobierno o delante de otra persona". La pregunta es: 

¿Cuándo habla?; cuando hay dificultades; ¿Qué son las 

cultades?„ ¿Quiénes intervienen en las dificultades? ¿Qué - 

tipo de dificultades existen, agraria, legal, civil, etc.? 

De esta serie de cuestionamientos el texto no nos arroja 

ninguna respuesta, pero sí señala que el abogado es el que 

"habla por otras  personas", esto es que el abogado es otro,  

no es indígena  y en este caso concretol no es chinanteco. 

3.3.5. El caciquismo y el Instituto Lingüístico de Verano. 

Más adelante encontramos que Benito..." fue un buen 

gobernador, pues tuvo misericordia de los pobres, ya que en 



aquel tiempo solamente los ricos eran duelo] de ter :›— _. 

 los sace_ Lotes tenían las mejores". Esto es, que un buen 

político debe de tener características cristianas: la mise—

ricordia a los pobres, mientras que en la s-gunda idea de la 

oración. Utiliza la contrapropaganda hacia la Iglesia Cató—

lica, ya qüe argumenta: "Los sacerdotes tiene las mejores" 

tierras. 

El Instituto Lingüístico de Verano apunta al problema 

fundamental de las comunidades indígenas, el de la tierra, 

y vincula a los ricos-caciques con los católicos. De tal 

manera que ellos mismos (los protestantes) quedan exclui 

dos de esta problemática, ya que al hablar de sacerdotes o 

curas, los ubica dentro de la Iglesia Católica, en tanto 

que a ellos (I.L.V.) se les conoce como los "liérmanos", ~MI 

los "pastores", los "del lingüístico" y, de este modo, mues 

tran las 'Maldades de los Católicos'. 

En otro párrafo dice: "Sin embargo al presidente le - 

pareció que era peligrosa la política que estaba llevando - 

el oaxaquelo. El gobierno en México no quería que se hicie—

ran sus propios mandatos." Cuando se realiza la 'voluntad — 

del pueblo' esto es peligroso, y por supueáto que el I.L.V. 

no se equivoca; el enfoque que le da a la lucha de clases — 

la reduce a situaciones viserales y emotivas, ya que el tex 

- • 
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to señala, más adell:Inte: "pero Benito no pensabe así, y el 

presidente se enojó mucho." 

(los gobernantes "querían quitar los terrenos grandes 

a. los ricos, pero estos se enojaron mucho y se sublevaron - 

contra el gobierno y hubo guerra por tes arios." La lucha - 

interburguesa es también de tipo viseral y es muy claro el 

texto, ya que, ni el 'pueblo' ni los 'pobres' intervienen 

en esta pugna, sólo los ricos. 

3.3.6. La convicción política y la convicción religiosa. 

El texto nos narra la huída de Benito Juárez y Guiller 

mo Prieto a Guanajuato: "Cuando estaban allí, llegaron unos 

soldados para matar a Benito. Entonces, los soldados grita-

ron: 

¡Salgan afueras , 

Tenían sus rifles para matar Benito (sic)cuando salie-

ra. Entonces salieron de la casa; pero Guillermo Prieto sa-

lió primero y les dijo a los soldados: 

¡ Levanten esas armas ¡ ¡Los valientes no asesinan 

Poco a poco, los soldados fueron levantando sus rifles. 

Entonces hicieron lo que les mandó Guillermo Prieto. 

Los ciudadanos se fueron animando poco a poco y muchos 

más, se declararon a favor de Don Benito Juárez. Después ya 

pudo regresar a la ciudad de México y llegó a ser presiden- 
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4 
U En c,stc p,j.rrafo la convicción política es igual a la - 

reliiosa cristiana, en el sentido de que poco a poco se va 

convenciendo de la 'palabra do Dios', al igual cue poco a - 

poco se fueron animando a favor de Don Benito Juárez, y és-

te llega al poder sin ningún conflicto político -según el - 

texto- siendo, en realidad, que Juárez recibe la presidencia 

en una situación de lucha entre liberales y conservadores. 

3.3.7. Guillermo Prieto y el concepto del mestizo. 

Es importante señalar el manejo de la personalidad - 

de Guillermo Prieto, que en el texto representa al mestizo 

o "ladino", por lo aue los soldados obedecieron-, al igual-

que en la actualidad, cuando los mestizos llegan a las comu 

nidades con el ejército, a realizar las razzias y represio-

nes contra los indígenas y estos -soldados- los obedecen 

pasivamente; pero lo más impresionante es: "Cuando hicieron 

lo que les mandó Guillermo Prieto -levantar las armas- los 

ciudadanos fueron animándose poco a poco, es decir, hay que 

animarse cuando no hay ejercito, ni rifles, ni represio- - 

nes y entonces si es permitido la participación en la lucha 

política. 



(12) 
3.3.8. La Doctrina Monroe. 

"Al otro lado del mar había algunos países a los que - 

el gobierno mexicano les debía dinero. Estos paises e'an: 

Inglaterra, Espalla y Francia. Cuando Benito entró a la pre-

sidencia, los gobiernos mencionados pidieron a México que - 

se les pagara el dinero que se les debía. 

Entonces Benito habló con los gobiernos de aquellos 

países y les dijo: "No nos es posible pagarles ahora, pero 

les pagaremos dentro de dos anos". Al 'hablar' cumple una - 

función del abogado, de un abogado 'nacional' por ser el - 

Presidente de la República. 

"Dos de los países estuvieron confoLues, pero el gobier 

no de Francia quería dominar a todo México y mandó sus tro- 

12. La doctrina Monroe está contenida en el mensaje del 
presidente James Monroe (Diciembre 1823) que justifica 
la política exterior estadounidense, ya que considera 
que, "Los continentes americanos no deben ser conside-
rados en adelante como sujetos a la futura coloniza--
ojón por alguna potencia europea. En otras palabras, -
la Doctrina Monroe es una declaración de que no debe -
haber engendramiento territorial alguno para ninguna - 
Potencia no americana a expensas de cualquier potencia 
americana o territorio americano", defendiendo la paz, 
felicidad y tranquilidad de los países americanos. 50-
años después, esta doctrina es retomada como justifi -
cante a la política exterior de expansión marítima y -
ocupación militar, pasando por otros filtros político-
ideológico como la "política del gran garrote", "la -
diplomacia del dólar", etc. Como hasta en la actuali-
dad con el gobierno de Carter con su política de los - 
"derechos humanos" :-)ara propiciar coyunturas contrarre 
volucionarias a movimientos de liberación. emítase a: 
PABLO GONZALES CAJANOVA, o.c., MARIO 30JA E IGNACIO - 
30A. LaT,inoamérica en el-siglo KX. 1888-1945, UNAH. 
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pas al mando del General Ignacio Zaragoza.. Sin embargo, el 

gobierno de Francia mandó a sus soldados nuevamente; y esta 

v z ocuparon todo el país de México. Entonces Don Benito tu 

vo que abandonar la ciudad de México otra vez. Fue a la ciu 

dad del Paso del Norte, aue está cerca de la frontera de 

los Estados Unidos de Norteamérica." 

Podemos darnos cuenta de que la Doctrina Monroe está — 

presente en el conflicto con los países europeros. Benito — 

Juárez, huye a los Estados Unidos, sin más interés mesiánico 

.de este país que el de .proteger a un individuo, a "un hijo 

de Dios"; pero lo que realmente se está manejando implícita 

mente es 'America para los americanos y Europa para los eu—

ropeos.' 

3.3.9. La mexicaneidad. Nacionalidad estratificada. 

"El gobierno de Francia entonces, mandó a un hombre 

llamado Maximiliano, para que fuera rey de México (falso, 41111~1. 

fue emperador), pero es-6e hombre fue engaRado por el gobier 

no de Francia. 

Los mexicanos están de acuerdo para que vayas a ese 

.país y seas su rey -ele dijo el gobierno de &rancia a Maximi 

liano. 
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Pero Maximiliano fue engaitando , porque los mexicanos no 

estaban conformes con su llegada. Solamente los ricos estu - 

vieron de acuerdo; pero los demás no estuvieron conformes." 

Lo que debemos cuestionar es:.  ¿Quiénes son los ciudadanos y 

los 'demás'?. Tal vez estos 'demás' sean los pobres, ya que 

siguiendo el"discurso del texto, más adelante, excluye a 

los "demás" convirtiéndolos en una pugna entre los ciudada-

nos y los ricos: "no aueremos que en México haya rey -le 

dijeron todos los ciudadanos." Esto se refiere entonces, a - 

una pugna entre dos grupos interburgueses: liberales y con-

servadores.' 

En síntesis, la mexicaneidad está conformada según el - 

I.L.V. por ciudadanos (liberales) ricos (conservadores y 

los 'demás' (pueblo). 

Otra característica Que hay aue resaltar del discurso 

es que en él. se  apoya implícitamente a los liberales, quie-

nes dieron libertad de credo, hecho que el I.L.V. aprove - 

cha a fines de la primer mitad del si,•u.iente siglo, para - 

su penetración en nuestro país y justicar, asi, su presen-

cia en las comunidades indígenas. 
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3.3.1.0. Benito Juárez. El Político. 

La otra categoría que maneja el texto es la concepción 

de Benito Juárez como político: "Estuvo trabajando como a" lo 

gado durante doce etilos, pero dejó ese trabajo porque lo eli 

gieron para gobernador del estado de Oaxaca." De un trabajo 

liberal-profesional pasa a un trabajo político, excluyendo 

las pugnas entre liberales y conservadores, ahora pregunta-

mos: ¿Quiénes lo eligieron? El texto no responde. 

"... Cuando otro presidente tomó el poder de México 

(General Juan Alvarez, 1855) Benito pudo regresar y tomó 

parte en el nuevo gobierno. Los nuevos gobernantes mandaron 

que se cumplieran las Leyes de Reforma, porque tenía miseri 

cordia de los pobres." He aquí la conversión-de los aspes - 

tos políticos a premisas cristianas-misericordiosas. 

"Benito llegó a la ciudad de México en el año de 1867. 

Volvió a tomar el gobierno y siempre gobernó bien. Tenía - 

misericordia de los pobres". La característica básica del - 
a 

buen político se vuelve a presentar, pero aparte de esa ca-

racterística ya intrínseca y 'natural°,¿Qué otras caracte - 

rísticas tuvo Benito Juárez como presidente?. 

"Mandó que se hiciera el ferrocarril en México. Tam—

bién ordenó que .se hicieran muchas escuelas, porque quería 
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que todos los nihos aprendieran. Quería ayudar a los pobres 

y por eso mandó que se hicieran escuelas." Benito Juárez res 

palda el desarrollismo que pregoniza el I.L.V., y como fue 

misericordioso, el desarrollismo es misericordioso también. 

Podemos ver aquí la existencia de la concepción ed.ucacionis 

ta en el discurso, ya que, fundó escuelas porque quería que 

se aprendiera.; esto no es más que: a través de la escuela o 

mejor dicho. a través de la educación romperemos las barreras 

del subdesarrollo. 

"También dió permiso para que la 'gente'  hablara lo 

que pensaba. Dio libertad para que la gente creyera lo que 

quisiera. Así fue la política de Don Benito durante, su pre-

sidencia." Eltaxto vuelve a justificar la intervención del 

I.L.V. y la división que provoca su presencia en las comuna 

dades, ya que existe la 'libertad de creo'. El texto es cia 

ro: hay que decir lo que pensamos, pero NO hay que HACER - 

lo que pensamos. 

Según el texto, las "gentes" son mestizas, mientras 

que la escuela es para los pobres (indígenas), "la gente" ~MB 

son los NO indígenas; la "ente" tiene libertad de credo, 

los indígenas NO. 
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"Durante cinco aHos mis fue presidente de México, has-

ta que murió en 1872. Pitri6 porc'ue era muy viejo y le lle 

g6 su hora. El no murió poroue le hayan matado. Murió de - 

vejez. (Murió cuando)"... terminó todo el trabajo que debía 

hacer..." sobre la tierra. 

Para finalizar este análisis de contenido, el.illtimo - 

párrafo del texto, es el más contradictorio que el I.L.V. 

pudo expresar: "Hay una frase de Benito que dice así: 'El - 

respeto al derecho ajeno es la paz' y aquí está escrito en 

chinanteco, tal como dice en español. Tenemos que interesar 

nos en la situación de nuestro prójimo y así se evitarán 

pleitos." Por un lado, el I.L.V. dice que el respeto al de-

recho ajeno es el interesarnos en la situación del prójimo, 

claro, con su propia carga ideológica a la consigna políti-

ca del Juárez afianzando u= de sus objetivos: 'defender la 

cultura indígena', y claro que lo realiza, pero desde su - 

propia concepción de 'respeto' para así evitarse 'pleitos'. 



A MANERA DE  CONCLUSION.  

1. 	GENERALES 

1.1. El Instituto Lingüístico de Verano es una institución 

desarrollista desde su concepción, sus objetivos, sub 

sidio y hasta en sus materiales didácticos. Con res — 

pecto a su concepción percibe a nuestros países como 

subdesarrollados que, con estímulos económicos, cultu 

rales, políticos, etc., lograrían una fase más "desa—

rrollada", sin que en ningún momento propongan modifi 

car las relaciones sociales de producción. 

Sus objetivos apuntan hacia el "bienestar" del hombre 

oprimido indígena, que a través de la "palabra de 

Dios" lograría la superación de su marginación social, 

económica, espiritual. En cuanto al subsidio, el Insti 

tuto lo recibe del Departamento de Salud, Educación y 

Asistencia Pública de los Estados Unidos de Norteaméri 

ca y de la Agencia Internacional para el Desarrollo — 

(AID), institución eminentemente desarrollista en su - 

acción hacia los países tercermundistas. 

En su elemento más específico, como son los materiales 

didácticos que elabora, muestran con el manejo del per 

sonaje principal —Benito Juárez— su respaldo en esa 



en un elemento contrarrevolucionario en las comunida 

des indígenas, mediante la introyección de la ideolo 

gía cristiana—capitalista. Baste citar por ejemplo: 

el respeto "religioso" a lo establecido o la concep—

ción de "estabilidad natural" en las comunidades, ex 

cluyendo las contradicciones sociales que éstas pre—

sentan. 

1.4. El I.L.V. no penetró directamente desde los Estados 

Unidos de Norteamérica a las comunidades indígenas, 

sino la penetración fue realizada a través de víncu-

los con la clase dominante nacional para favorecer - 

a sus intereses y propagandizar su ideología.religio 

sa amparado por una institución del estado: la Secre 

taría de Educación Pública (SEP). Ahora bien, la 

ideología que trasmite es una combinación de tres *me 

discursos: 1 imperialista, el oficialista o naciona 

lista y el indígena. Y es esta la conclusión, que re 

tomaré para trabajos posteriores encaminados a inves 

tigar textos zapotecos del Istmo, -grupo étnico al - 

que pertenezco- y poder discernir entre dichos dis - 

cursos. 

1.5. En la actualidad, debido a la recesión del convenio 

SEP-ILV, este último, sigue su trabajo en las zonas 



indígenas con más libertad en el sentido nue ya no tie 

ne el compromiso con el gobierno mexicano de reportar 

sus "investigaciones lingüísticas". 

2. PARTICULAIIES. 

2.1. En los materiales didácticos del ILV se utilizan dis 

cursos de tipo "autoritario" y "directo" que no per—

miten al lector o educando —según el caso— cuestionar 

lo. Por lo tanto los contenidos aparecen como verda—

deros y absolutos, al igual que la "palabra de Dios". 

2.2. La Emigración es tratada como un problema "natural"; 

a cierta edad hay que abandonar las comunidades indí 

genas sin cuestionar que la emigración es causada — 

por cuestiones estructurales como por ejemplo la fal 

ta de fuentes de trabajo. 

2.3. La escuela es concebida como el único medio de aseen 

so, mdvilidad y selección social, pero desde una 

perspectiva "misericordiosa". 

2.4. El abogado, profesionista tradicional por excelencia, 

es reforzado en el texto, siendo las características 

de este profesionísta: la "misericordia" y el de "in 

termediario" entre indígenas y no indígenas. 



2.5. La personalidad de Guillermo Prieto es manejada como 

la de un "mestizo" o "ladino", con características 

autoritarias, a quien hay que obedecer. 

2.6. La Doctrina Monroe, aparece en el texto, no como una 

justificación a la política expansionista-imperialis-

ta norteamericana, sino como una política "humanita-

ria" dirigida a proteger a un "ser humano" -Benito - 

Juárez- que huye de la política "antihumanitaria" de 

los países europeos. 

2.7. El I.L.V. concibe la estratificación de la sociedad - 

mexicana de una manera muy peculiar, compueáta por 

tres sectores: los ciudadanos (liberales), los ricos 

(terratenientes) y los "demás" (indígeneS), fraccio-

nando la realidad social de tal manera que dificulta 

su comprensión global. 

2.8. El I.L.V. se refuerza la concepción tradicional de 

"Presidente de la República" como Licenciado-Abogado 

en las comunidades indígenas, mostrando a la aboga 

cía como la única profesión que nos puede llevar a 

ser el "Primer Magistrado del País". Finalmente se en 

cuentra la idea implícita de que todo indígena tiene - 

la posibilidad de llegar a ser presidente del País a - 



través de la educación, pero agrep;ando ciertas acti— 

tudes "misericordiosas" hacia los pobres. 



AYENDICE I 

LA VIDA DE BENITO 

Quiero escribirles aquí la historia del finado Don Be 

nito Juárez. 

El nació en el ario de 1306 en el pueblo de Guelatao. 

Su padre era zapoteco y cuando apenas tenía tres ahos, sus 

padres murieron. Entonces se quedó con su abuelito, pues 

todavía no se daba cuenta de que habían muerto sus padres. 

Benito tenía una hermana que se llamaba Jos'efa y como 

era la hermana mayor, salió del pueblo antes que Benito y 

se fue a Oaxaca. 

Mientras, él se pasaba el tiempo cuidando las ovejas 

y tocandb su flauta de carrizo. 

Cuando cumplió doce arios dejó el trabajo de pastor de 

ovejas y se fue a la oiudad de Oaxaca. Allí se fue a vi--

vir con un sacerdote que se llamaba Antonio y que le ense-

ñó muchas cosas. Le enseH6 a encuadernar libros y a ha---

blar español porque no hablaba español, pues era zapoteco. 

+ Texto original en el que se realizó el Análisis de Con-
tenido. 
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7%n aouel tiempo no había escuelas de `gobierno y sólo 

había para los ricos. Cada una de las personas que tenía 

hijos en la escuela, tenía que contribuir para pagar el --

sueldo de los maestros. Entonces un señor tuvo misericor-

dia de Benito y pagó,  el sueldo del maestro para que el jo- 

en Benito pudiera estudiar. Así fue como Benito pudo ins 

cribirse en la escuela. 

Estuvo asistiendo en esa escuela durante unos cinco a 

Ros, pero allí lo maltrataban sus compaReros, porque sa---

bían que era huérfano. Salió de esa escuela y entró en o-

tra, en donde siguió la carrera de abogado. 

(Como nosotros no sabemos qué clase de trabajo hace - 

un abogado, les diré que es un hombre que conoce muy bien 

las leyes. El habla por otras personas; ya sea ante el go 

bierno, o delante de otras personas. Se presenta delante 

del juez cuando hay dificultades, para defender a otros. - 

Este es el trabajo que` hace una persona que trabaja como a 

bogado.) 

Estudió esa carrera cuando asistió al Instituto de --

Ciencias y Artes. 

Estuvo trabajando como abogado durante doce anos; pe-

ro después dejó ese trabajo porque lo eligieron para gober 
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n=ldor del est .l.do  de Oaxaca. 

Fue un buen gobernador, pues siempre tuvo misericor--

dia de los °olores, ya nue en aquel tiempo solamente los ri 

cos eran dueos de terrenos, y los sacerdotes tenían los — 

mejores. 

Sin embargo al presidente le pareció que era peligro-

sa la política aue estaba llevando el oaxaauerio. El go---

bierno en Héxico no quería que se hiciera la voluntad del 

pueblo. Sólo quería que se hicieran sus propios mandatos. 

Pero Benito no pensaba así, y el presidente se enojó mu—

cho; por lo cual, Benito tuvo que salir fuera de México, -, 

pues el presidente Santa Anna no estuvo de acuerdo con sus 

ideas. 

Pero llegó el día en que el presidente Santa Anna tu-

vo que huir, porque el pueblo se sublevó contra él. 

Cuando otro presidente tomó el poder en México, Beni-

to pudo regresar y tomó parte en el nuevo gobierno. Los - 

nuevos gobernantes mandaron que se cumplieran las leyes de 

Reforma, porque tenían misericordia de los pobres. Que---

rían quitar los terrenos grandes a los ricos; pero éstos - 

se enojaron mucho y se sublevaron contra el gobierno y hu-

bo guerra por tres arios. 
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Benito, entonces, tuvo que 2alir de la ciudad de Oaxa 

ca hacia Guanajuato, en donde tenía partidarios. Se fue - 

en coffroaía de Guillermo rrieto. Como los dos eran mica--

bros del gobierno, tuvieron que huir y se fueron hacia Gua 

najuato, en donde vivieron por algún tiempo. 

Cuando estaban allí, llegaron unos soldados para mar-- 

tar a Benito. Entonces, los soldados gritaron: 

-iSalgan afuera'. 

Tenían sus rifles preparados para matar (sic) Benito 

cuando saliera. Entonces salieron de la casa; pero Gui--- 

llermo Prieto salió primero y les dijo a los soldados: 

-ilevanten esas armas; ílios valientes no asesinan 

Poco a poco, los soldados fueron levantando sus ri---

fles. Entonces hicieron lo que les mandó Guillermo Prie--

to. 

Los ciudadanos se fueron animando poco a poco y mu----

chos más se declararont a favor de Don Benito Juárez. Des-

pués ya pudo regresar a la ciudad de México y llegó a ser 

presidente. 

Al otro lado del mar había algunos países a los que - 

el gobierno mexicano les debía dinero. Estos paises eran 

al de Inglaterra, Esparza y Francia. Cuando Benito entró a 
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la presidencia, los P:obiernos meneion2dos pidieron a I63ci-

co cue les pagara el dinero que les debía. 

Entonces Benito habló con los gobiernos de aquellos - 

países y les dijo: 

_ No nos es posible pagarles ahora; pero les pagare__ 

mes dentro de dos años. 

Dos de los países estuvieron conformes; pero el go---

bierno de Francia quería dominar a todo México y mandó sus 

tropas para que invadieran el país. 

Entonces Don Benito también mandó sus tropas al mando 

del General Ignacio Zaragoza. 

Las mandó para que impidieran "el paso a los soldados 

franceses. Los dos ejércitos se enfrentaron cerca de la — 

ciudad de Puebla. Allí lucharon el dí¿. 5 de mayo de 1862. 

Esó día el ejército de Don Benito Juárez ganó la batalla. 

Por eso se conmemora todavía el 5 de mayo,' por lo que pasó 

aquel día. 

Sin embargo, el gobierno de Francia mandó a sus solda 

dos nuevamente; y esta vez ocuparon todo el país de Méxi—

co. Entonces Don Benito tuvo que abandonar la ciudad de — 

México otra vez. Fue a la ciudad del Paso del Norte, que 

está cerca de la frontera, entonces, mandó a un hombre lla 



56. 

orado iiiaximiliano, para quo fuera rey de México. Pero este 

hombre fue engañado por el gobierno de Francia. 

— Los mexicanos estt.n de acuerdo para que vayas a ese 

país y seas su rey — le dijo el gobierno de Francia a laxi—

miliano. 

Pero Maximiliano fue engañado, porque los-mexicanos no 

estaban - conformes con su• llegada. Solamente los ricos estu 

vieron de .acuerdo; pero los demás no estuvieron aonformes. 

— No queremos que en México haya rey — le dijeron 

dos los ciudadanos. 

Los ricos querían que hubiera rey; pero los ciudadanos 

no lo querían. 

Llegó el día en que el gobierno de Francia retiró a --

sus soldados, porque le costaba mucho mantenerlos. Por eso 

los retiró. Entonces, Benito Juárez volvió a tomar fuerza 

y mandó a sus soldados para aue apresaran a Maximiliano y — 

luego lo fusilaran. Ahóra Y.a no había nadie que lo apoyara 

y lo salvara. 

Al final ganó Benito y le cambiaron de nombre a la ciu 

dad en donde había estado y que se llamaba Paso del Norte. 

Le pusieron el nombre de Ciüdad Juárez. 

Benito llegó a la ciudad de México en el avío de 1867. 
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OI vi 6 	tomar el r;obi ,-1,-no y siempre 4obern6 bien. Tenía - 

misericordia de los robres. 

El mandó aue se hiciera el ferrocarril en México. Tam 

bién ordenó que se hicieran muchas escuelas, porque ouería 

que todos los niFlos aprendieran. Quería ayudar a los po---

bres y por eso mandó oue se hicieran escuelas. También dio 

permiso para que la gente hablara lo que pensaba. Dio li--

bertad para que la gente creyera lo que quisiera. Así fue 

la política de Don Benito durante su presidencia. 

Durante cinco aZos más füe presidente de México, hasta 

que murió en 1872. Murió porque era ya muy viejo y le lle-

gó su hora. El no murió porque le hayan matado. Yuri() de 

vejez. Entonces terminó todo el trabajo que debía hacer. 

Hay una frase de Benito que dice así: "el respeto al - 

derecho ajeno es la paz". Y aquí está escrito en chinante-

co, tal como dice en español. Tenemos que interesarnos en 

la situación de nuestro Pprójimo y así se evitarán pleitos. 



APflNDICE II 

OBJETIVOS DEL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO' 

1. La esperanza y la base moral y espiritual ofrecida en 

las sagradas escrituras son más eficaces aue cualquier 

otra fuerza. 

2. Al mismo tiempo aue se respetan las culturas nativas y 

su derecho a la autoréalización, es necesario que es---

tas sociedades tomen conocimiento del mensaje bíblico 

para que puedan aprovecharlo, si lo desean..  

Los afortunados de este mundo tienen el deber de auxi-

liar en lo que puedan a los necesitados y oprimidos. 

Dados los pocos recursos .disponibles,-,es necesario li-

mitarse a lo principal, traducir mensajes bíblicos pa-

ra Que lo grupos puedan valerse de sus enseñanza si lo 

desean, traducir y revalorizar las lenguas vernáculas, 

abrir canales de comunicación e intercambio cultural - 

por medio de la educación bilingüe; cooperar en forma 

no sectaria y sin participación en movimientos políti- 

-4- Tomado del: "Instituto Lingüístico de Verano. Misio 
neros o colonizadores?". Cuadernos del Tercer Mundo 
No. 17. Dic. de 1977. 
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cos, en todas las entidades académicas, gubernamenta—

les, etc. 

5. Para realizar tal obra es necesario basarse en métodos 

científicos (la lingüística descriptiva apoyada en la 

antropología 	la educación} para asegurar que el tra-

bajador de campo se desempene con sabiduría y eficacia. 



APENDICE III 

UNA ELOGIABLE LABOR DEL INSTITUTO LINGUISTICO QUE 

FU DO TOWsRND+  

Al conocer la obra realizada por el doctor William Ca 

meron Towsend, en favor de los grupos indígenas, sentimos 

nacer nuestra admiración hacia él, misma que aumentó al co 

nocerlo personalmente: un hombre de mediana estatura, cu-

yos rasgos denotan gran bondad y fortaleza de espíritu; en 

tusiasta y no obstante sus casi 80 arios, poseedor de enor-

me vitalidad. 

El fundador del Instituto Lingüístico de Verano, 

ció en California, Estados Unidos, en 1896. Como sucede - 

casi siempre, su vocación de servir a los demás surgió en 

forma casual y fue cuando tenía 21 ahos, a un paso de ter-

minar su carrera, cuarydo sintió la necesidad de dedicar un 

allo al servicio de los hombres y mujeres de campo. Por es 

ta razón aceptó el empleo de vendedor de biblias en espa--

Rol en los países centroamericanos, recibiendo un sueldo - 

+ Por: Angela Camargo B. S/F. 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

il 

1 

 

61. 

de 30 dólares mensuales, de los cuales tenía que paar los 

gastos de transportación marítima de su material. 

Cuando desembarcó en Guatemala, no imaginaba siguiera 

la existencia de grupos indígenas. Al cabo de tres semanas 

se encontró con la tribu cakchiauel. Y un año más tarde de 

cidi6 dejar incluso sus estudios para servir a los cakchi--

aueles. En 1919 se casó con una misionera de su país, a -- 

.quien conoció en Guatemala, construyó su casa de carrizo en 

una población indígena y tanto él como su esposa se esforza 

ron por identificarse con la gente de ese lugar, .al grado — 

de aprender su idioma. 

"Me animaba la idea de llevar hasta los grupos más ale 

jados, el Nuevo Testamento, que considero ccmp el mejor li-

bro del mundo y creo que todo ser humano tiene derecho a te 

nerlo, Además, soy de la opinión de que el lingüista debe 

estar preparado para servir, tanto en lo científico, como - 

en lo cultural y lo espiritual" . 

58 ANOS DE NOBLE TAREA. 

Y el doctor Towsend ha servido en estos tres aspectos 

a lo largo de 58  años. Su vida se ha enriquecido con una - 

serie de experiencias y anécdotas, que dan idea de su deci—

sión y valor. 
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Recuerdo que en cierta ocasión, en :;olal 	población - 

de Guatemala, estaba explicando el mensaje de amor a Dios - 

por medio del Evangelio y encontré a un nativo cortando un 

bol 	aceroué a 61 y le dije que Dios lo amaba, a lo - 

cual respondió cue el sol era su Dios. (sic) Trató de expli 

carie que Dios había hecho al sol y muy enojado me advir—

tió: "Si sigues diciendo esas cosas, te tumbo la cabeza de 

un hachazo", y todo mi valor desapareció". 

Para ganarme la confianza de los indígenas de las po--

blaciones que le tocaba visitar, Towsend tuvo que hacer aco 

pio de infinita paciencia y la primera vez que llegó a Cak-

chiouel para llevar el evangelio, los pobladores del lugar 

corrieron asustados a sus chozas; y sólo una .mujer ocupada 

en tostar hormigas no se movió de su lugar. 

El lingüista se acercó a ella y le pidió que le vendie 

ra un centavo de hormigas. Por un momento la indígena lo 

miró extra?íada, pero d'espuós le sirvió un gran plato lleno 

de estos insectos, que tanto el doctor como sus acompaEan--

tes tuvieron que comer, ganándose con este gesto, la simpa- 

tía de la tribu. 

"Siempre recomiendo a mis lingüistas que traten de a—

daptarse lo más posible a las costumbres de los lugares que 



63. 

visitan -indicó-, por cierto, uno de ellos fue a un luL:= 

del 1-jert5., donde tenían la extraña costumbre de que, cu...,.ndo 

moría su jefe o sacerdote, no lo enterraban... se lo co- 

míaní, en la creencia de que así adouirirían poder. 	zor 

ese tiempo, el cacique del lugar enfermó gravemente y nues-

tro hombre rogaba a Dios que no se fuera a morir mientras - 

él estuviera en la aldea, ya que se vería obligado a comer 

del cadáver. Por fortuna Dios escuchó sus ruegos y el caci 

que sanó". 

LA MAYORIA DE LOS LINGUISTAS SON MUJERES. 

Estas aventuras, un tanto simpáticas, nos dan una idea 

de lo arriesgado del trabajo de estos hombres y mujeres, a-

nimados únicamente por su amor a Dios y al prójimo. Cabe - 

hacer notar que la mayoría de los lingüistas del Instituto 

de Verano son mujeres, cerca de la tercera parte, quienes - 

han desarrollado una vida verdaderamente ejemplar. 

Consciente del sacrificio que 	este trabajo, el 

padre de Mariana, una de estas extraordinarias mujeres, •••••111 .••••••••• 

cuando se enteró de que el deseo de su hija era ingresar al 

Instituto, escribió muy preocupado al doctor Towsend Dregun 

tándole cómo podría vivir su hija si el Instituto no tenía 

dinero para sostenerse; a lo cual nuestro entrevistado res- 
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pondi6: "Dios cuida de las aves y 1m demostrado oue tambi6n 

sabe cuidar de los linfflistas". 

CLA esta confianza el doctor Towsend y sus hombres han 

desarrollado una estraordinaria labor, en beneficio de los 

indígenas marginados. 

"Algunos antropólogos idealistas, sostienen la ideas e 

quivocada que debemos mantener al indígena en su propia cul 

tura --señaló el científico- pero considero que por pensar - 

así se desperdician varios: talentos, ya que existe la posi-

bilidad de que puedan surgir muchos otros "Benitos Juárez" 

y a nosotros nos corresponde darles la oportunidad". 

A finales del ario 1935, los. Towsend, acompañados por - 

varios estudiantes del Instituto, llegaron a México para i-

niciar su trabajo de campo contando con el apoyo decidido - 

_del profesor Moisés Sáenz y el doctor Mariano Silva y Ace--

ves. 

En 1936:el Presidernte de México, general Lázaro Cárde 

nas, se enteró del trabajo del doctor Towsend y fue a visi-

tarlo personalmente, naciendo en esta forma una sólida amis 

tad. 

"El general se interesó mucho por nuestro proyecto, a 

cargo de Keneth Pike, hoy considerado uno de los mejores -- 
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linfflistas del mundo, nue inició su carrera entre los mixte 

EL FRESIEDImE 	COLA30Ru CO l'030TROS. 

"En su deseo de colaborar, el Presidente Cárdenas asió 

n6 a nuestros lingüistas un sueldo de maestro rural, que se 

sostuvo durante dos ablos. En la actualidad, la ayuda del - 

Gobierno Mexicano consiste en permitir la entrada de nues-

tro equipo exento de impuestos". 

Otra de las facetas de Cameron Towsend, es la de escri 

tor y entre sus obras se cuenta la biografía de Lázaro Cár-

denas. Acerca de éste indicó. 

"Me da mucha pena que los periódicos de mi país no ha-

bien nunca del Tercer Mundo y mucho menos del Cuarto Mundo, 

integrado por los grupos indígenas y cuando lo hacen, es en 

contra de ellos". 

"Por esta razón decidí publicar un artíCulo "El petró-

leo de México", defendie'do al gobierno mexicano en el con--

flicto de la expropiación petrolera. Lo hice con el deseo 

de que mi país supiera que .México ha luchado por su progre-

so y que es necesario no tratar de explotarlo, sino colabo-

rar con él". 

asimismo, nuestro entrevistado expresó que, debido a - 
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negativas campaflas surgidas en acluel tiempo, el pueblo nor—

teamericano se forr:16 una idea errónea del jeneral JArdenw.... 

• 



APENDICE IV 

EN LA AMilZONIA TRABJA1,10S EN 35 IDIOMAS NATIVOS+  

Desde que el doctor 1 . Cameron Towsend organizó el ins 

tituto Lingüístico de Verano en la Amazonia, el status del 

hombre de la selva ha cambiado por completo. 

La masa que se mantenía analfabeta y apegada a sus i--

diomas maternos, ni siquiera sabía que vivía en el Perú y - 

que era peruana de nacimiento, hasta que llegaron los cris-

tianos y le enseHaron a leer y a escribir en su propio idio 

ma y en castellano. Sin embargo, las últimas semanas los - 

misioneros• laicos del Instituto. ringüístico de Verano han - 

sido atacados violentamente y hasta se ha pedido que sean - 

expulsados del Perú.. 

Hace pocos días fuimos a Pucallpa para ver de cerca la 

labor del Instituto. ,Llegamos cerca de las nueve de la no-

che y hacía un calor insoportable. 

En el aeropuerto nos esperaban el director del Institu 

to, Gerardo Elder, el ingeniero electrónico Al Shannon y el 

Obispo del Vicariato del Alto Ucayali, MonscHor Gustavo Pro 

+ Revista Gente. Gente investiga  al I.L.V. Lima, Die, 1975 
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vost. Nos recibieron con mucha amabilidad y nos llevaron - 

h.wta el hermoso paraje del Yarinucocha, donde tienen sus - 

locales centrales. 

Jerry, la esposa del director nos esperaba con la comi 

da lista, ayudada por su linda hija Jerry y por su sobrina 

Evelyn. 

El hogar era muy parecido a cualquier hogar norteameri 

cano, pero mucho más modesto. En las paredes una reproduc- 

cdión de Modigliani y una acuarela de Núñez Ureta. 	l profe 

sor Elder en principio se negó a defenderse. 

"Nosotros no tenemos nada que defender, pero si Dios - 

manda a alguien como ustedes, ¡bienvenidosí... Hay que se-. 

guir al Señor y decidir lo que él quiera". 

"Lo que sí ciuisiéramos es que quienes nos critican, -- 

vengan a visitarnos para' que puedan conocer nuestra labor 1~111111 

de 24 años. Si no la conocen no pueden criticarla". 

CRISTIANOS 

"Nosotros tenemos más de 20 años trabajando en la sel-

va. Todos hemos vivido en lo que antes fueron tribus con - 

nuestras esposas y nuestros hijos. Ahora esas tribus son - 

comunidades". 

En eso llegó el subdirector Anderson Lambert y dijo: 
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"Este afío me han dester-rndo 	Limn y de vez en cande tengo 

que venir a la selva porque estoy haciendo el djccionario y 

el vocabulario de los Ticunas". 

El director sonrió y prosiguió: "En la Amazonia perua-

na hay 40 idiomas diferentes y nosotros actualmente trabaja 

mos en 35". 

"Nosotros creemos que el nativo debe mantener su cultu-

ra y sus costumbres, pero también le enseriamos que es perua 

no y oue, es cristiano". 

"No somos pastores, no componemos ninguna iglesia. No 

sotros les enseriamos lo que es el amor cristiano". 

111 o miles de aguarunas que hemos enseñado, leen, es--

criben y tienen su vida... Viven como aguarunas, pero tam—

bién como peruanos. Ellos deciden si deben Participar en - 

la religión". 

"Nosotros no hacemos lavados cerebrales. Cada persona 

decide por sí misma. :Todos tienen el derecho de recibir el 

mensaje de Dios o rechazarlo". 

"Somos cristianos comprometidos y pensamos que cada --

persona debe tener acceso a las sagradas escrituras. No ha 

cerros ni iglesias, ni bautismos. Somos grupos de cristia--

nos con diferentes ideas, pero todos comprometidos a traba- 
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jar juntos, bajo el control de Ministerio de Educ::Ición del 

Pe U, en 1,A educción bilingüe". 

"Rec'bimos críticas de católicos y de protestantes y - 

nosotros mismos nunca estamos conformes con nuestro traba - 

jo, porque deseamos hacer más por los nativos". 

ERRORES. 

"Tal vez, nuestro más grave error haya sido la poca co-

municación que hemos tenido con el pueblo peruano. Por es-

tar metidos en el trabajo fuerte con más tribus, no nos he-

mos comunicado con el resto del pueblo peruano". 

El padre Bolo interrumpió la amena conversación para - 

preguntar hasta qué punto eran necesarios los aviones y la 

radio en el trabajo que desarrollan en la selya. Gerardo - 

-Elder sonrió y dijo: "Sin aviones y sin radio nuestra labor 

sería imposible. Nosotros no sólo utilizamos la radio y --

los aviones para el Instituto, sino también para ayudar a - 

"todo aquel que solicite nuestra colaboración dentro de los 

reglamentos pertinentes". 

"Conducimos a miembros de la fuerza armada y en espe--

cial de la Guardia Republicana a cualquier paraje de .La Ama 

zonia, trasladamos enfermos y heridos, comunicamos pueblos 

y ambos medios de comunicación nos facilitan la labor que - 

1 
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desarrollamos". 

VIVIR COU0 

"Nosotros vivimos en las trj)-,, -,  como ellos. Comemos - 

con nuestras esposas y nuestros 	como ellos comen. Sa 

boreamos la carne de monte o 	Dezlo que ellos nos sir 

ven". 

"Hay bellas mujeres que ha .L -.72nido aquí para trabajar 

para los peruanos. Tenemos a la dOetn-r i. -Mili Larson, quien 

acaba de terminar 27 libros del 	wiAtamento que empezó 

en 1956. Los ha escrito totalmnt,,----r t el idioma aguaruna". 

"Cada lingüista se dedica 	 idioma y demora 15 

años en aprenderlo y en hacer la 	 la gramática y 

el diccionario". 

"Recuerdo en estos momentos 	no hace muchos amos el 

Instituto dictó un curso a .2,7 	de la selva sobre la 

manera correcta de'arreglar sus 	de radio. El cur- 

so estuvo a cargo de nuestro inger -i. - electrónico y misio- 

nero Al Shannon que aquí todavía 	con su esposa Bárbara 

y sus hijos". 

"Nosotros estamos de acuerde: 	 los cambios Que 

son muy necesarios, pero creemos_qu 	hay que olvidar la 

palabra divina, no hay que olvidar 	alabra amor al próji 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



7 2. 

o" Tn 	., 

"Nosotros actuamos con amor 	por eso. no nos deferido-- 

 

mos., n -; " V clocidir. lo que 

     



Ar.tMDICE V 

Y-MEVISTA A UNA SHI-PIBA. _Uumna beatriz Campos, 

13 arios, 8 hermanos.4- 

Por: Cuido Monteverde. 

Un piloto norteamericano dedicado, con sentido misio-

nero, a trabajar en la selva peruana, nos llevó de la como 

didad, del aire acondicionado y las sábanas almidonadas, a 

la Comunidad Nativa de Júnín Pablo, ubicada en el lago Imi 

ría. 

EN HIDROAVION. 

Veinte minutos a bordo de un pequeño hidroavión demo-

ramos el piloto Eduardo Lind, el Padre Salomón Bolo, Mano--

lo Salerno, Carlos Bendezú y yo para llegar a Junín Pablo. 

Cuando nos acercamos al caserío, vimos correr hasta la ori 

lla de la concha (laguna) a cientos de nativos. 

Era 	día de fiesta. Los hombres se preparaban para ••11110 ••••• 

ver un partido de fútbol con sus camisas y pantalones do--

miap-ueros normales y corrientes. 

+ Revista gente. Gente  investiga al I.L.V. Lima, Dic. 
1975. 
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LaS mujeres lucían el vestido tradicional de toda la - 

vida, típico y lleno de colorido. 

Entre los que nos dieron la cordial bienvenida estaba 

el profesor peruano Tomás Canayo y la profesora Segundina - 

Cunaha, Úhipiba como los demás, pero había llegado de leja-

na comunidad para enseñar el castellano y a conocer el Pe--

rtl. 

Por todos lados aparecían nativos shipibos que nos sa-

ludaban con una sonrisa cordial. 

-"Ahora confían en todas las personas que vienen en --

nuestros aviones" comentó el aviador Eduardo Lind". 

LA MEJOR ALUMNA. 

Yo pregunté por la alumna más destacada de la escuela 

y me trajeron a una linda shipiba de catorce arios, vestida 

con una blusa naranja, una falda negra con dibujos shiDi---

bos, los pies sobre el suelo. 

_"Ella es Beatriz Campos Rodríguez", dijo el maestro a 

manera de presentación. 

Beatriz es muy tímida, trató de esconderse y al comien 

zo ni nos miró. Todos fuimos a la escuela aue tiene sobre 

su puerta el Escudo de Perú. En el centro de un pequeíío --

parque, flameaba orgullosa nuestra Querida bandera. Ingre- 
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s—los a la escuela, ciue es una sencilla y .austera cabafía de 

calla brava y techo de palmera seca. 

-"Vamos a cantarles una bienvenida" orclin6 el profesor 

Camlyo. 

Nos sentamos sobre un tronco que a manera de banca ha-

bía colocado en el suelo. Cuatro chiquillas puestas de pie 

frente a nosotros, nos dieron la bienvenida con una bella y 

sencilla canción. Frente a mi estaba Beatriz y me saludó: 

"Dame la mano a tu hermano 

dame la mano a tu hermano 

dame una sonrisita 

dame la mano, 

dame la mano a tu hermano". 

Al mismo tiempo que entonaba esta canción, las nativas 

que saludaban, nos tomaron de la mano, nos acariciaron la - 

barbilla y sin mirarnos, muy tímidas, se retiraron rápida--

mente al concluir la/Canción. 

Yo me acerque a Beatriz y con la ayuda de la profesora 

pude hacerle algunas preguntas. 

-¿Te gusta vivir en la selva? 

_Me gusta. Cuisiera conocer Pucallpá y Lima... ¿Us—

ted para nue ha venido a la selva? 
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--Para vivir ac 	unos días y contar lo oue he visto... 

Sus ojos parecían un par de carbones 	de rato en rato 

escondía su cara para no responder rris. Yo seguí pre2;ptPr.  

do: 

-¿Cómo se llaman tus padres? 

_mi papá Seguriano... Se dedica a chacra que siembra - 

plátano, mangos y piña... Mi mamá es Rosa... Ella trabaja - 

en la cocina... 

-¿Y a é comes aquí en la comunidad? 

-Como yuca, como pescado, como fruta... Carne nunca co 

mo... He comido mono varias veces y también hormigas, carne 

de iguana... 

-: ¿Y has comido carne de perro? 

-El perro no se come... Yo no come gallina (sic). S6-

lo come gallina si es del vecino (sic). La que cría mi ma-

má no se come. Su espíritu se puede molestar. 

Mientras hablamoá escuchamos a nuestro lado conversar 

en shipibo al maestro y la madre de un nik'ío. El shiDibo se 

parece mucho al idioma japonés. 

AGRADECIDOS AL I.L.V. 

El profesor Román Canayo se acerca y me dice: "agrade- 

cemos al Instituto 1JingijAstico de Verano porque nos ayudan 
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rara aue podamos aprender castellano y otras cosas más". 

Vuelvo donde Beatriz y le preunto: "¿Qué sabor tiene 

la carne de mono?". 

-Es rica... tiene un sabor la carne de mono sabe a car 

re de mono... 

Reinos cordialmente y me cuenta que tiene siete herma-

nos. 

-Conmigo somo ocho... Rubén, Miguel y Bernabé que ya - 

• se casaron y antes - sirvieron en el Ejército. Luego vienen 

Donaldo, Nathanael, Ana, yo que soy Beatriz y Lastenia... 

-¿Todos viven aquí en la comunidad? 

_;Todos vivimos aquí, mi papá, mi mamá 

-¿Tienes juguetes?... Tienes muñecas? 

El profesor Canayo se acerca y me dice: "Aquí los 

fíos no saben qué es juguete. Lo único que conocen es la pe 

Iota porque han visto la pelota cuando los hombres jugamos 

fútbol". 

-¿Sabes cocinar? 

-Mi mamá sabe cocinar... to hago collares, pulseras -- 

con semillas... 

-¿En qué ano de estudios estás? 

-En cuarto ario de primaria... La profesora me ha ense- 
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?jada a.lee7-, sumar, retnr, multinlicr,.. P!e la nnsle71,-10 - 

para Que hable castellano y shipibo... 

-ilp —1(5 1,,,fs  

-Yo nací ao£41. en la selva, pero soy peruana. 

-¿Sabes cantar el Himno Nacional? 

—Lo sé cantar en castellano y en shipibo. 

EL HIMNO EN SHIPIBO. 

Le pedí al profesor Román Canayo que hiciera cantar --

nuestro Himno patrio. Todos los chicos y chicas se pusie—

ron de pie y con la mano sobre el corazón, lo entonaron con 

bellísimas voces. 

La emoción de la Patria, la emoción de ser peruana, la 

sentimos profundamente en ese momento solemne. 

Beatriz Campos Rodríguez ya estaba nerviosa. No que—

ría conversar más. El padre Bolo me pidió que no le conver 

sara más. 
r 

Era la primera vez que un periodista entrevistaba a --

una niña selvática ganada totalmente para la Patria y para 

Dios. 

Le hice un Declueilo obsequio y me despedí. La niña me 

sonrió y musitó: "Gracias". 
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LOS 	AUCAS Y EL INSTITUTO BIBLICü 

Por: Eduardo Vildosola. 

LIMA 28 de Octubre.- Su método cateouizador se valía 

de una altamente desarrollada especialidad científica, la - 

lingüística descriptiva, aplicada a la obtención de siste—

mas de escrituras de las lenguas no estudiadas ni clasifica 

das oue hablan grupos indígenas aislados. Luego traducen a 

estas lenguas el Nuevo Testamento y lo enserian a los indíge 

nas. ¿Qué gobierno no se sentiría feliz de una oportunidad 

así de incorporarse a la sociedad de consumo a "salvajes" 

irrecuperables, máxime si aparecían con fondos procedentes 

de donaciones privadas de Estados Unidos, por subsidios del 

Departamento de Salud, Educación y Bienestar del mismo país 

y por la United States Agency for International Development 

(USAID)? 

Pero en Vietnam el WBT/Siltno cumplió exclusivamente 

una misión evangélica, según la NACLA+4-4-  con fondos de la 

+ EL DIA, 29 de Octubre de 1978. M6xico. 
++ WDT/SIL 	Bible Translation (traductores de la - 

biblia), Summer Institute of Languaze (Instituto Lin__ 
fflístico de Verano). 

4-4-+NACLA Congreso Estadounidense para América Latina. 

1 
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UAID realizó t -rNajocl 	lina-ísisica entre 12 grupos oue - 

habitaban las mesetas centrales del país, una región cru--- 

cial para la guerra. 	"gr....Nen grupos eran le- _ndómitoq mnnta- 

neses (Montagnards), despreciados hasta por los propios 11•11141 .1••• 

vietnamitas que los designaban con el nombre genérico de 

"Mois". Refiere el periodista australiano iiilfred Burchett 

que al .principio él mencionaba a tales tribeTíos como Mois — 

hasta que descubrió aue era una calificación despectiva de 

los vietnamitas a sus hermanos de las montañas, equivalente 

a "salvajes" o "bestias". En ,posesión de los datos antropo 

lógicos obtenidos por la WBT—SIL a partir de 1957, fecha en 

Que arribaron al lugar (3 años después de que Estados Uni--

dos sustituyera a los franceses en Saigón), la ,CIA y la Spe 

cial Forces (Boinas Verdes) se dedicaron alternativamente a 

ganarse la buena voluntad de los Montagnards con alimentos 

y otras dádivas, o a aniquilar los grupos irreductibles si 

no lograban ganarlos pailu su causa. 

En 1962, la WBT_SIL añadió cláusulas al convenio ori,E4 

nal de 1959, a pedido del gobierno colombiano. Una de ta--

les cláusulas disponía que la subsidiaria de logística a6--

rea, Jungle Aviation and Radio Service (JAARS), debía poner 

sus instalaciones y equipos a disposi'ción :ubernamental, 
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cuando las circunstancias lo ren.uirieran. .:1parentemente e•-• 

sas circunstancias "-stUlron" en 1970, cuando se produjo 

un gran levantamiento armado de los indios ,p jiros, que ha 

bían sido despojados de sus tierras por colonos blancos be-

neficiarios de un programa arario auspiciado por la USAID. 

La WBT-IL cumplió su parte proveyendo apoyo aéreo y radio-

fónico a las unidades de policía y el ejército. Atacada su 

actuación en el Parlamento por la ANAPO y el Partido Libe--

ral, la organización bíblico - lingilística se defendió afir 

mando que trató de prevenir hechos desgraciados como los --

que se habían producido, reclamando Que se proveyera a los 

guajiros de los títulos de propiedad sobre sus tierras an—

cestrales. Fue debido a esta actuación dúplice -objetiva--

mente bregando porque se respetasen derechos de los indios 

y simultáneamente permitiendo que los blancos los despoja-

sen de ellos-, que la WBT-SIL, fue atacada entre otras enti 

dales, por el Consejo Mundial, de Iglesias, que intentó a su 

vez, sin buen éxito, la derogación del acuerdo de 1962 y me 

jor aún, la expulsión de los misioneros de Colombia y el le 

vantámiento de sus instalaciones en Lima Linda, en el sur - 

del país, que le habían sido donadas por el general colom—

biano. 
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OTROS TRISWOS, 

la WBT-SIL, inicij) sus actividades en 1966 - 

con una sola tribu. Hacia fines de 1972,  siempre con asis-

tencia de la USAID, "controlaba" 10. 

En cuador comenzó a trab:,-jar en estrecho contacto con 

las compañías petroleras norteamericanas que operaban en la 

región oriental, empresas cuyas centrales residen en Cali---

fornia del Sur, zona donde por pura coincidencia, están ins 

talados los cuarteles generales de la Wycliffe Bible Trans-

lation, Inc. T,Ie aquí como explicó en 1971, un prospecto pu 

blicitario de la WBT-SIL su misión evangelizadora: 

"Veinticinco años atrás, la Shell Oil perdió muchos de 

sus trabajadores a manos de los indios aucas,-,que los mata-

ron a lanzasos. Por varias razones, la Shell decidió dejar 

Ecuador. Actualmente, más de 21 compañías petroleras expió 

tan el producto descubierto en la región oriental, emplean-

do a mil 500 hombres. ."-Antes de que estos trabajadores lle-

guen a las zonas habitadas por los indios aucas, nosotros 

nos adelantamos (utilizando helicópteros y aviones), para 

explicar a los indígenas la cercanía de los hombres blancos. 

Los persuadimos para que se traladaran a otros lugares . Es 

to lo acepta un indio auca cristiano, después de Gue les da 
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aviso a través de loa altavoces montados en aeroplanos. 

Y se lo avisamos en su propio dialecto para que lo puedan - 

comprender sin dificultad. As< a medida  ciue los indios se 

mi.idan a otras zonas, nosotros lo notificamos a las compa---

'días petroleras. Dada la excelente coordinación entre nues 

tros servicios de radio y telefonía a través de nuestras o-

ficinas en Quito, no se ha producido ninguna víctima entre 

los aucas'. 

El prospecto no aclara a cuáles "otras zonas" pueden - 

"mudarse" los aucas, ni si el cambio de HABITAT impuesto --

por las petroleras y "aconsejado" por los dulces y seréfi--

cos apóstoles del WBT-SIL, produce entre los aucas muchas - 
• 

más víctimas que las que provocaría una masac'e como la de 

los guaj irás en 1970. 

En todo caso, este apoyo a las compañías petroleras re 

Quería, según el mismo prospecto de la WBT-SIL: su "tiempo 

y esfuerzo". La organización no pretendía -aclaraba- li---

brar a los aucas "del choque inevitable que la sociedad pro 

ducirá en esos salvajes". Esto no estaba en sus manos, no 

obstante la gran voluntad que animaba a los evanelizado---

res. Sólo se proponía transmitirles los frutos sagrados y 

espirituales contenidos en el Libro de los Libros, para ha, 
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cer de ellos seres humanos capaces de entender el. mensaje - 

de redención divina. 

e 
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APENDICE VII 

TESTIMONIO ADICIONAL DEL GEUAL DE DIV. E. P. - 

JUAN hiENDO,::,A RODi IGUEZ. 	fue por 5 

arios ministro de educación del Per11)±  

Para quienes hemos aquilatado de cerca esa difícil la-

bor de los maestros de I.L.V., sólo tenemos sentimientos de 

respeto y palabras de reconocimiento, admiración y grati --

tud, por su ejemplar dedicación, su invalorable rendimiento 

profesional al servicio de una inmensa población" aborigen, 

la más necesitada, que durante muchos arios estuvo desampara 

da y que mediante el esfuerzo común del estado y del I.L.V. 

ha sido posible redimir de su atraso y aislamiento, reali—

zando un notable esfuerzo por su incorporación a la civili-

zación y a la vida activa del país, lo cual todos los perca 

nos estamos en el debqr de reconocer. 

Reciban con tal motivo las expresiones de mi profunda 

consideración y aprecio personal. 

Firma 

Lima, 12 de Oct., 1975. 

Tomado de L2_ Revista Gente. Gente investiga al  I.L.V.  
ma, Diciembre 1975. 

1 
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APENDICE VIII 

SOLICITA SE RENUEVE CONVENIO CON EL ILV+  

Habiendo enterado w)r los diarios de que no se renova-

rá, el Convenio entre el Ministerio de Educación y el Insti-

tuto Lingüístico de Verano y que, a fines de este ario (1976) 

sus miembros abandonarán, el país y dejarán de realizar sus 

actividades científicas, sociales y pedagógicas en favor de 

los diversos grupos nativos de nuestra selva; creemos conve 

niente hacer la siguiente declaración: 

1. El Instituto Lingüístico de Verano ha realizado en 

el campo de la lingüística, estudios de las lenguas aboríge 

nes de la Selva que es un ejemplo científico sin parangón - 

entre nosotros. 

2. Ha contribuido a mejorar las condiciones sociales, 

culturales y de salud ,.de los grupos selvícolas con un éxito 

y una eficacia que no se podría negar. 
• 
3. Su labor, a través de más de treinta años de ac—

ción constante, ha exigido enormes esfuerzos y grandes sa--

crificios para lograr el mejoramiento material y espiritual 

El Correo, Lima, 26 de Abril de 1976. 
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de los pobladores de ln Ae31 -1. I'1 Perú debería riostrar ;  

Por ello, reconocimiento reconocimiento que se.  

refuerza si se recuerda que cl I.L.V. mediante carta públi-

ca al Presidente Nixon se opuso, enérgicamente a la enmien-

da Hiclihooper que iba a ser aplicada cuando el Perú deci—

dió expropiar la brea. 

4. El I.L.V. ha actuado en acción de un servicio pú—

blico por acuerdo multisectorial con diversos Ministerios, 

Particularmente Guerra, Educación, Salud y Aeronáutica, me-

reciendo reiterados conceptos de apreciación por su despren 

dimiento y elogios por su ayuda en favor de la labor de au-

toridades tanto civiles como militares. 

Por estas razones, pedimos al Gobierno Revolucionario 

de la Fuerza Armada, contemple las disposiciones del caso - 

para que el I.L.V. siga prestando sus servicios en el Perú 

y continúe desarrollando sus labores de investigación cien-

tífica y la noble ayuda que durante tanto tiempo ha realiza 

do en nuestro país, en la esperanza de poner en operación, 

durante el tiempo que permanezca, el acuerdo inicial de in-

corporar a la obra elemento peruano con el fin de que la la 

bor de tantos allos no pierda continuidad. 



AITIDICE IX 

MTFISrPO DE 1,0S ETi,íOLUGOS Y AiTRuroLOGOS MEXI-

CANOS CONTRA EL INSTITUTO LINGUISTICO DE - 

VERANO EN 1977+ 

COLEGIO JE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES, A.C. 

A LOS ETNOLuGOS 

Y ANTROPOLOGOS 

SOCIALES DEL PAIS: 

El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 

(registrado con el número 86 en la Dirección General de Pro 

fesionistas el 28 de febrero de 1977), consecuente con los 

propósitos que le dieron origen expresados en sus Estatutos, 

considera indispensable hacer públicas las siguientes con,-

tradicciones: 

1. Hacemos nuestras las denuncias sobre la condición 

de los indígenas americanos y particularmente los de nues—

tro país expresada en la Declaración de Barbados de julio - 

1  
-1- 

(y
19(

7 
 i • j con .77..rofun, interés 1 1,  ere--- 

+ 	en el -.riódico El Día, 24 de Septiewdre de --
1977. 
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ciento n c,uisición de uv.11. concicncirl mfls 	y conibativ 

de los moviri4entos indíenas, especialmente de aquellos nue 

desde la perspectiva de su propia etnicidad, se incorporan 

a la. lucha de clases en Latinoamérica. 

9 	Nos solidarizamos con las denuncias sobre la polí-

tica imperialista que sigue el Instituto Lingüístico de Ve-

rano bajo el disfraz de una actividad académica inocnte. - 

Es evidente que en América Latina la actividad del ILV no - 

ha contribuido a atomizar las lenguas indígenas, sino ha e-

vitado la comunicación efectiva de los mismos en la elabora 

ción de una actitud política unificada. Más todavía, al in 

troducir los esquemas del protestantismo anglosajón, el ILV 

ha contribuido a la división y a la violencia entre comuni-

dades indígenas. 

3. Hacemos un enérgico llamado a todos los profesiona 

les de la antropología a que estén atentos a las injeren---

cías ilegítimas de instituciones extranjeras nebulosas que, 

con el pretexto de estudios académicos, contribuyen a canso 

lidar las políticas imperialistas. Sabemos hacer la distin 

ción entre nuestros colegas extranjeros que con honestidad 

y capacidad profesional se preocupan de nuestros problemas 

sociales y aquellos oue, como en los casos de Vietnam y de 
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Tailandia no han. tenido ninglin recato para ayudar al impe--

rialismo. rara nosotros la vigilancia de la actividad pro—

fesional implica estar siempre  alerta a que el ejercicio de 

la antropología no se convierta en un arma más de explota---. 

ción y dominio, sino de crítica al estado actual de las re—

laciones sociales y de búsqueda de alternativas para la ---

transformación social. 

Por este medio invitamos a los miembros del Colegio de 

Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C., a nuestra próxima 

Asambles ordinaria oue tendrá lugar en el auditorio del 1ns 

tituto Nacional indigenista, Av. Revolución 1279, el 21 de 

Octubre de 1977 a las 19 horas en punto. 

EL CONSEJO DIRECTOR 

México, D.F., 22 de 
Septiembre de 1977. 



APEZDICE X . 

MANIFIESTO 	LOS E2NOLOGOS Y ANTROPOLOGOS Mi.- 

XICANOS CONTRA EL INSTITUTO LINGUISTICO 

EN 197 9 

COLWTIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES, A.C. 

A LA OPINION PUBLICA: 

El 15 de Agosto de 1951 la Secretaría de Educación Pú-

blica a través de la entonces Dirección General de Asuntos 

Indíjenas, suscribió un convenio con el Instituto Lingüísti 

co de Verano, con el que se formalizó una presencia de más 

de auince arios de este organismo norteamericano en nuestro 

país. El convenio en cuestión establece el comproffiiso de - 

"desarrollar un programa de cooperación para la investiga,-

ojón de las lenguas indígenas de la República, como también 

el estudio detallado de las características culturales y --

biológicas de los distintos grupos autóctonos". La coopera 

ojón implica por parte del IL\J, la capacitación de maestros 

rurales,. elaboración de cartillas, fomento del deporte, 

sarraigo de vicios, entre otros. Por parte de la SEP, el - 

en UNO MAS UNO, 15 de Febrero de 1979. 
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comnromiso de gestionar _1,nte las jecretarís t: C7  

tos fcili Les eztraordi=ian. Ent7-e ellas 	incluy 

71 permnencia en el país y la exención e imrusto 

tranjería del personal del ILV "por tratarse de investiplo 

res científicos sin remuneración al servicio delistado", - 

la internación al país de técnicos norteamericanos en pla—

neación y saneamiento; la autorización para que el ILV pue-

da ocupar terrenos baldíos o federales donde establecer sus 

bases de investigación (en mayo de 1960;  por decreto presi-

dencial, se le cedió un predio de dos hectáreas en Tlalpan) 

de la Secretaría de la Defensa, los permisos para la adqui-

sición de aviones anfibios, helicópteros o aviones de otro 

tipo, para el transporte de sus miembros; y los permisos pa 

ra que el ILV obtenga y utilice aparatos de radiocomunica—

ción; de lá Secretaría de Hacienda, permisos de importación 

de toda clase de equipo, libres de derechos aduanales. 

La presencia del ILV no es privativa de México. Si -- 

bien su labor se inició en nuestro país, ésta se ha extendi 

do ya por todo el mundo. Paralelamente al desarrollo de --

sus actividades, las más controvertidas opiniones han sido 

manifestadas con respecto a sus objetivos y prácticas rea—

les, lo que no es sino una expresión de la ambigüedad de -- 
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sus acciones. 

La situación actual del país, los privilegios extraor-

dinavios otorgados por el .u,tad'I a este organismo extranje-

ro, el cuestionamiento serio eme se ha hecho del ILV en al-

gunos países de América Latina y el ocultamiento de los mó-

viles verdaderos de su acción en México, hacen necesaria la 

investigación minuciosa del ILV. 

El pleno de la Asamblea del Colegio de Etnólogos y An,-

tropólogos Sociales, A.C., acordó constituirse en COMISION 

INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES DEL ILV EN MÉXICO, así co-

mo de sus implicaciones y efectos eh la población. -  Al mis-

mo tiempo se decidió exigir la revisión del convenio arriba 

citado y en el ejercicio del derecho que como Colegio de --

profesionales le corresponde participar en éste proceso de 

revisión. 

ASAMBLEA DE COLEGIO DE ETNOLOGOS Y 

ANTRUPOLOGOS SOCIALES, A.C. 

México, D.F., 9 de Febrero de 1979. 

P.D. Por este medio invitamos a las organizaciones intere-
sadas en colaborar en esta tarea a que así lo mani---
fiesten, escribiendo a: Colegio de Etnólogos y Antro-
pólogos Sociales, A.C. 
Apdo. Postal 22-018, México D.P. 



AFEDICE 1L I 

ET, ILV CONTRAPONE A•GRU-POS INDIGEN.AS CON LAS AU_ 

TORIDADES LEGITIMAS DEL PAIS-1- 

For: Carlos Ferreyra, 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se ha caracte 

rizado en las regiones mixe y el istmo de Tehuantepec, por 

provocar problemas, rebeliones y protestas contra las auto-

ridades municipales. 

Esto, afirma el Instituto Cultural del Estado de Oaxa-

ca (ICEO), porque los LINGUISTAS no aceptan en las regiones 

donde operan, más autoridad que la suya ni mas ley que la - 

bíblica. 

De acuerdo, con informes recabados por los investigado 

res del ICEO, existen decenas de quejas interpuestas no só-

lo por alcaldes sino también por representantes de grupos -

indígenas, en el sentido de clue cono norma, los técnicos - 

del ILV "contraponen a los habitantes de los poblados serra 

nos con las autoridades municipales, obligándolos inclusive 

a declarar públicamente como sus únicos guías sociales 

+ Ochoa Zazueta, en un estudio publicado por la Dirección 
de Etnología. UNO MAS UNO, Miércoles 10 de enero de 1979. 
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los miembros del Instituto LingUístico de Verano". 

Las denuncias han sido presentadas ante la Secretaría 

General de Gobierno y ante l Dirección de Gobernación de - 

la' entidad que, a su vez, guardan reserva respecto a ellas. 

El ICE() señala al respecto Que la larga permanencia de 

muchos de los LINGUISTAS entre los indígenas, permite que - 

esta labor se desarrolle sin contratiempo para el ILV, y --

sin posibilidad de revalorización del concepto de autoridad 

en lo que toca a las instituciones gubernamentales, sean és 

tas del estado o de la federación. 

"Muchos de• los investigadores del Instituto -señalan - 

los sociólogos del ICE0- registran permanencias de más de - 

25 años en determinadas regiones particularmente la mixe, - 

por lo oue su palabra es ley, y sus deseos se cumplen sin - 

objeción posible por parte de las entidades oficiales mexi-

canas". 

"Antes de que loá investigadores mexicanos llegaran a 

esta conclusión, el Congreso Estadounidense para América La 

tina (NACLA), con sede en Berkeley, California, acusó al 

ILV de ser una dependencia de la Agencia Interamericana de 

Desarrollo (AID) a su vez patrocinada por el Departamento - 

de Estado de Estados Unidos, para "una labor permanente de 
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infiltración popular y 7,-ubernamental" 	establoce cl 

antronólwlo Jesús Angel Ochoa Zazueta; y Antronología 

cjn1 	Instituto Nacional de Antropología e _,J_buulia, pre 

cisa oue los argumentos del ILV para justificar su presen--

cia en nuestro país -por voz del director local, John R. Al 

sop, o de Gonzálo Báez Camargo, Pedro Gringoire- es la "ne-

cesidad" de asesoramiento a la Secretaría de Educación rü--

blica (SEP). 

Sin embargo, el propio Ochoa Zazueta reproduce en su - 

investigación sobre la influencia del protestantismo en Mé-

xico, el rechazo oficial de la SEP a las cartillas bilin—

gües para alfabetización en dialectos e idiomas regionales. 

"La producción de las cartillas es, además deescasa, de --

una pésima calidad funcional", señalan las autoridades edu-

cativas. 

Como respuesta, el ILV anuncia la incorporación de com 

mutadoras a su trabajo: Pero no explica sí éstas tienen --

una función meramente auxiliar en la reproducción de datos 

para integrar los estudios por grupo' étnico (o se trata de 

una valoración cibernética, moderna y eficaz a todas luces, 

de los recursos naturales. 

4_ >palpemos que un proyecto de carácter oue el ILV preten 
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sini-ricn el manejo, con tranouilidad y pp.ten- 

te de corzo, de una signific::Itiva cifra de información so-- 

ojal, política y económica que luego será 	 como - 

es costumbre, en perjuicio del interés nacional" agrega ..111.•••••••••••• 

Ochoa Zazueta. 

Este esfuerzo requiere de una organización que tras---

ciende el ámbito de la curiosidad científica. Según el an-

tropólogo citado, mientras el Instituto abrió sus puertas - 

en México durante 1935, luego de obtener dos convenios suce 

sivos con los gobiernos de Manuel Avila Camacho y Miguel --

Alemán, se lanzó a la expansión hacia todas . las áreas indí-

genas, prestando especial atención al Istmo de Tehuantepec, 

considerado durante muchos años "zona de vital importancia 

estratégica para los estadounidenses", de acuerdo con un a-

punte de NACLA. 

Ochoa Zazueta dice que "el programa del ILV está pro--

yectado a la atenciónr de comunidades indígenas, principal--

mente del centro del país y del área istmeña. Destaca una 

atención muy especial para la región oaxaqueria y la del no-

roeste de Chiapas", entidad ésta donde estará ubicado "un - 

campamento de entrenamiento en la selva". 

Al cumplir veinte años de actividad en México, el Ins- 
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tituto celebró la edición de mlls de 250 trabajos, desarro--

liados en las 60 regiones étnicas en nue se desempenaban IM•le ••••11 

sus LINGUISTAS. Apenas en 1fl61, en un informe general, se 

reveló que.  había logrado traducciones de 375 lenguas distin 

tas por medio de cuatro mil técnicos repartidos por todo el 

mundo. 

Como segundo punto de interés mundial, luego de Améri-

ca Latina, el ILV mencionó por entonces a Indochina y más - 

concretamente á Laos, Camboya y Vietnam donde trabajaron --

con las tribus montañesas -los meo, entre ellas- que por --

aparentes motivos religiosos, nunca aceptaron participar en 

la guerra contra los invasores estadounidenses. 

Sobre México, la ampliación de las actividades caminó 

en ocasiones con demasiada prisa para el número de inscri--

tos -no más de cien- en los cursos de la Universidad de 1.111011 

Oklahoma, central académica del Instituto. En 1973, se re-

portó trabajo en 102 comunidades del norte, centro y sur --

del país, pero sin variar la importancia que se asignó des-

de el inicio a mixes y habitantes del istmo. 

Apenas doce meses después, recibieron la atención de - 

los LiaGuisTAs otras 64 comunidades más. En total, y aun-- 

queoficialmente sólo había 250 investigi,dores estadouniden 
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sea en el país, en cada zona de trabajo había equipos de 

tres a cuatro personas y el número de comunidades había as-

cendido a 16C. 

En ninguna de ellas tuvieron problemas. La razón es -

sencilla: inicialmente el ILV desarrolló una labor de tra--

ductor de la biblia. Pero los indígenas, acostumbrados a - 

esquemas sociales indígenas, acostumbrados a esquemas socia 

les diferentes y con una noción de la moral menos rigorista, 

rechazaron invariablemente estas versiones del Huevo Testa-

mento. 

Después de los primeros 20 años de labores, en 1955 el 

Instituto decidió incorporar a los indígenas como escrito--

res de sus propias historias. Así pudo adentrarse en la 01~••••• 

subconciencia de los indígenas, conoció sus tradiciones ora 

les y, en forma progresiva, las fue cambiando hasta desvalo 

rizar lo que antes había sido importante. 

Tras dejar como ,premisas vitales el bien y el mal, la 

aceptación de los mensajes bíblicos y de las versiones de--

formadas de historia y sociedad, fueron simplemente cues---

tí6n de un tiempo más o menos breve. El Instituto logró, - 

en apenas cinco años, lo que no había logrado en veinte.. Y 

bajo esta acción, continuó expandiéndose, hasta la feche . 



APENDICE XII 

EL ILV SE OPONE A QUE 1 ESOS PUEBLOS SE CAMTE 

EL HIMNO NACIONAL 

Por: Heladio Ramírez. 

Más de 150 grupos dialectales oaxaquerios, con un total 

de 700 mil indígenas, están en la mira del Instituto Lin—

güístico de Verano (ILV) y su promotor en aquella entidad, 

Searle Hoogshagen, se empeña en entorpecer los programas o-

ficiales de castellanización. 

Así lo informó ayer el diputado federal oaxaqueao Hela 

dio Ramírez López, quien calificó de "francamente nocivas" 

las actividades del ILV en aquel estado. 

Dijo que los "investigadores" del Instituto han conver 

tido a los indígenas en simples "objetos de estudio" y que 

la organización, hasta la fecha, no ha definido con clari--

dad cuál es su procedencia ni quién o quiénes la sostienen 

económicamente. 

"En la sierra mixe -explicó-, esta gente conoce a la - 

perfección hasta los más pequehos riachuelos. Tienen ur P.,•••••• 

+ U:TO MAS UNO, Jueves 11 de enero de 1979. 
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sornrendente zr  snpecone conocimiento de la oro,Trafía del 

estado, particularmente del Istmo de Tehuan.tepec. Allí es 

donde opera Searle Hoogshar;en". 

En el pasado, según Ramírez López, el ILV se opuso a - 

los programas de distribución de desayunos escolares y a la 

prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación. 

Entre los miembros de dicho instituto hay además quienes se 

oponen a que en los pueblos y comunidades indígenas se can, 

te el Himno Nacional. 

Es obvio, afirmó el legislador;  que no desean la incor 

poración de los indígenas al desarrollo y que obstruyen el 

cambio de estructuras mentales, en aras de la preservación 

lingüística. 

Al respecto, señaló que mientras .el gobierno se esfuer 

za en lograr la alfabetización de miles dé indígenas mono--

lingUes, las brigadas del ILV se empeñan en aislarlos cultu 

ralmente so pretexto che preservar (para estudiarla) la pure 

za de sus dialectos. 

Por ahora, comentó Heladio Ramírez, el gobierno del es 

tado ha intensificado su campaña de "educación para todos", 

especialmente los programas de alfabetización, pero no se - 

ha instrumentado otra medida para contrarrestar las activi- 
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dales del ILV porque al parecer, esta organización disfruta 

de los beneficios de un convenio firmado con el gobierno fe—

deral hace muchos afios. 



APENDICE XIII 

INSTITUTO LINGUISTICO DE VE.t'tAJJ0. hEICO, BASE 

DE UNA LABOR DE DISOLUCION EN 4 CONTINENTES+  

Por: Carlos Ferreyra. 

Expulsados del Perú, sometidos a un proceso judicial - 

en Colcmbia y señalados en Ecuador' como responsables del sa 

queo organizado de riquezas arqueológicas, el Instituto Lin 

güístico de Verano encontró en Dléxico -bajo el pretexto del 

estudio de dialectos e idiomas- una plataforma de lanzamien 

to de sus actividades hacia otras regiones del mundo. 

Estrechamente relacionados con entidades oficiales, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) entre ellas, y con --

más de cuarenta años de actividades en nuestro país, toda--

vía no es posible definir con preciAión cuál es la fuente - 

de financiamiento del Instituto -de origen estadounidense-

ni mucho menos las tareas precisas a que está dedicado. 

Para muchos el departamento de Estado de Estados Uni—

dos, la Agencia Interamericana de DeSarrollo (.BID) y aún la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), son las proveedoras 

+ UNO MAS UNO, Domino 7 de enero de 1979, Dags. 1 y 6. 



104. 

económicas de ILVc 	este sentido, hay denuncias concre-

tas, con cifras y fechas publicadas por NACLA (aorth Atnerd-

can Com7ress for I ,atirqmPrina), estudios realizados por 

tronólogos mexicanos. 

Respecto a los antropólogos nacionales pueden citarse 

escritos firmados por Andrés Fábregas, Félix Báez, Jorge o 

Salomón Hahrnad, quienes señalan el efecto negativo del tra-

bajo de los LINGUISTAS en las regiones indígenas, donde no 

sólo mediatizan o anulan los sistemas tradicionales de orga 

nización social, sino Que además introducen formas ajenas. 

Para lograrlo, el Instituto tiene varias formas. Una 

de ellas es el trabajo en regiones aisladas, donde es casi 

imposible llegar por los medios convencionalqs de transpor-

te y donde instalan una estación de la denominada JAARS: 

Jungle Aviation and Radio Service (Servicio de Radio y Aé--

reo de la Selva). 

Otro más, la traducción e introducción de la Biblia a 

los diversos dialectos indígenas, cuyos grupos son progresi 

vamente introducidos a la práctica de la-religión protestan 

te. Segán opinan algunos estudiosos con Félix Báez Jorge, 

esto no sólo desubíca a los grupos étnicos respecto a una - 

realidad nacional, sino que los contrapone, culturalmente, 



105. 

con las poblaciones vecinas. 

La labor de disolución social oue progresivamente lle-

van a efecto lc i:ISIONEROS -regularmente ninguno es reli--

gioso-, puede observarse en un incidente ocurrido en el Re-

clusorio Oriente de la Ciudad de Léxico, hace tres meses: 

Un indígena mixe, acusado por el tráfico de joyas ar—

queológicas, al momento de rendir sus declaraciones tuvo ne 

.cesidad de un traductor, porque sólo conocía, aparentemente, 

su idioma natal. Un par de meses después de que fue deteni 

do, y cuando estaba más aislado e incomunicado del resto de 

la población carcelaria, se vio envuelto en una discusión - 

con un estadounidense que lo insultó violentamente; sin ami 

• lanarse, el indígena oaxaquefio respondió en inglés. Luego 

se supo que aparte del mixe y del inglés, también hablaba. - 

el francés. 

En charlas posteriores con jóvenes alumnos de la Uni--

versidad de las Amérioss, que por encargo del CREA realizan 

en ese reclusorio una labor de investigación social, se es-

tableció que tenía noción de nacionalidad. Sólo que desco-

nocía a México como país y todas sus referencias eran hacia 

Estados Unidos. 

Esta es parte de las acusaciones que con mayor frecuen 
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cia so lanzan contra el Instituto LingUístico de Verano. 

Pcworecido por un estatuto especial, los denominados LI-11--

GUISTP5.3 irr:rPsan al país no como misioneros religiosos (la 

constitución lo prohibe), sino como investigadores. 

Pero junto con su forma migratoria especial, tiene el 

privilegio de introducir al país toda clase de equipo bajo 

la sola declaración de que "es necesario" para el cumpli---

miento de sus actividades. Esto incluye no sólo los más mo 

dernos equipos de radiocomunicación, sino también aviones, 

vehículos de tierra y hasta casas metálicas desmontables, - 

dotadas con sistemas de clima artificial, purificadores de 

agua y generadores eléctricos. 

Para comprender hasta dónde se ha convertido en una --

forma de control y aislamiento de los diferentes grupos ét-

nicos del país, habrá que citar algunos números. El ILV --

llegó a México, auspiciado por las autoridades federales du 

rante el régimen de Lázaro Cárdenas, durante 1935; 49 años 

después, del solitario misionero William Cameron Towsend s6 

lo queda el recuerdo, y posiblemente entre mil y dos mil --

LINGUISTAS repartidos por todo el país, principalmente en - 

el sureste, occidente y norte. Se ignora con cuántos campa 

mentos o poblados cuenta y tampoco se sabe oficialmente el 
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námero de in(-14.7enos o 0:rupos cue atiende. 

Esta desinformación alcanza a todos los niveles. Du—

rante reci..nte recorrido por el estado de Oaxaca, el repor-

tero intentó en varias ocasiones establecer contacto con --

los estadounidenses que laboran allí, a nombre del institu-

to. No fue posible. 

La mayor parte está en regiones de dificil acceso, a - 

las que sólo podría llegarse -si se supiera con precisión - 

la ubicación- por vía aérea o mediante COMANDOS y YIPS de - 

doble tracción. A la ciudad nunca llegan, primero porque - 

les costaría más trabajo que trasladarse al Distrito Fede--

ral, y Segundo porque la central del ILV está en la calle - 

de San Fernando, en Tlalpan donde son concentrados los es--

tudios y los bastimentos, así como los equipos. 

Curiosamente, los medios universitarios y oficiales 

diversos niveles- se mostraron totalmente desconocedores de 

las actividades del In5tituto, lo aue resulta comprensible 

por el aislamiento en que se desempeñan. 

De acuerdo con un texto publicado por la Agencia Lati-

noamérica de Información (ALAI) con sede en Quebec, Canadá, 

la central oficial del ILV fue ubicada en Santa Ana, Cali--

fornia. Pero en realidad, sus actividades en cuatro conti- 
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Africa y Oceaní.2.) son decididas des- 

de la ciad-.d de réxico. 

Todas, bajo el criterio de que "Los afortunados de es-

te mundo tienen el deber de auxiliar en lo que puedan a los 

necesitados y oprimidos,,  estimando que ellos también tienen 

el derecho de escoger su futuro" y que "dados los pocos re-

cursos disponibles y la imposibilidad de proveer todas las 

necesidades de las sociedades nativas, será necesario limi-

tarse a la traducción de pasajes bíblicos". 

Aunque la ALAI señala que se trata del sentido mesiáni 

co de los grupos religiosos de Estados Unidos, no olvida se 

halar que también en esos propósitos está presente el DESTI 

NO MANIFIESTO que a nivel estructural, reflej'a la fuerza ex 

pansiva de la sociedad estadounidense. Y sus necesidades -

de captación y reducación de las naciones con menor desarro 

llo. 
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