
CONGRESOS CENTROAMERICANISTAS 

Congreso de Ciencias Horti'colas 

"Excelentes resultados se obtuvieron en el congreso de la 
Sociedad Americana de Ciencias Horti'colas, region tropical, luego de 
una intensa actividad que nos ha dejado una magm'fica experiencia y 
muchos conocimientos'Ycieclaro el ingeniero Luis Angel Vives, Catedra 
tico de la Universidad de Costa Rica y encargado de relaciones publicas 
del conclave, que se clausuro en julio del ano pasado. 

Por la magm'fica organization, resultados y atencion recibidas, los 

participantes se sintieron muy complacidos con el presidente de la 
Sociedad Americana, doctor Thomas W. Whitaker, y con el Presidente de 
la region tropical, ingeniero agronomo Willy Lona, profesor de la 
Facultad de Agronomia de la Universidad de Costa Rica. 

El congreso se llevo a cabo en la facultad de Agronomia de la 
Universidad de Costa Rica; participaron en el 250 cienti'ficos de 
America, Espana y Nueva Zelandia. Costa Rica con 113 delegados y 
Estados Unidos de Norteamerica con 61, fueron los paises con mas 

participantes en este evento cientifico. 
Durante la semana del congreso se expusieron varios trabajos 

cienti'ficos. Se presentaron 34 trabajos sobre frutales, 23 acerca de 
hortalizas y 3 de plantas ornamentales. Esto significa que en 14 horas 
de trabajo efectivo se discutieron 60 trabajos originales del campo 
horticola. Para ello se tuvieron dos salas de conferencias, una para 
frutales y otra para hortalizas ornamentales. 

Los dias jueves y viernes fueron utilizados para realizar visitas de 
estudio al campo, de las zonas de Cartago y Alajuela. Durante la 
manana del viernes visitaron la zona de Alajuela y dentro de esta la 
estacion experimental agricola Fabio Baudrit M. de la Universidad de 
Costa Rica. 
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Seminario de Etnohistoria Mesoamericana 

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana 
de Mexico organizo del 5 de julio al 13 de agosto de 1971 un Seminario 
de Etnohistoria Mesoamericana, bajo la direction del Dr. Pedro 
Carrasco. El Seminario persiguio un doble proposito:fomentar el 
intercambio y la discusion entre los especialistas en la materia, asi como 

preparar a estudiantes avanzados en el manejo de las tecnicas y teorias 
actuales de la Etnohistoria Mesoamericana. 

El curso incluyo los siguientes seminarios: 

"Instituciones Sociales del Mexico Prehispanico", a cargo del Dr. 
Pedro Carrasco, Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook 

(24 horas). 
"Transformaciones Sociales en la Historia Prehispanica", a cargo 

del Dr. Friedrich Katz, de la Universidad de Texas (16 horas). 
"Urbanismo en el Mexico Antiguo", a cargo del Dr. Edward 

Calnek, de la Universidad de Rochester, (8 horas). 
"Principios Estructurales en el Mexico Antiguo", a cargo del Dr. 

Paul Kirchhoff, de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (16 
horas). 

"Bases Materiales de la Civilization Prehispanica", acargo del Dr 

Angel Palerm, de la Universidad Iberoamericana, (8horas). 
Adicionalmente se ofrecio asesoria en trabajo documental y 

lengua Nahuatl a cargo del Prof. Luis Reyes Garcia, de la Universidad 
Iberoamericana. 

El Seminario se desarrollo los dias martes, miercoles y jueves con 
dos sesiones diarias, de las 16 a las 18 horas y de las 19 a las 21 horas. 

El Seminario recibio a estudiantes avanzados con preparation en 
el campo de la Etnohistoria Mesoamericana y ofrecio creditos acade 
micos por 72 horas. El costo para los estudiantes fue de $ 1.250.00 por 
la totalidad del seminario. 

CONGRESO SOBRE LA EDUCACION DE ADULTOS 

Virginia Sterloff 
Prof, de Espafiol 

Asistimos, en "La Catalina", al Seminario Centroamericano de 
Educacion de Adultos, cuyos participantes abarcaron los paises de 
Centro America y con ellos compartimos despues de escuchar las 
disertaciones, con un almuerzo y bailes folkloricos, integrados por el 
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grupo ABC "Asociacion de Bailes Costarricenses". 

Compartimos la mesa con los sefiores Edwin Leon y Manuel 
Antonio Gonzalez Flores, viceministros de Educacion de nuestro pais. 

El "Centro de Estudios Democraticos de America Latina" 
(CEDAL), nos proporciono las conclusiones del Serninario, que fueron 
las siguientes: 

CONCLUSIONES 

1. El Serninario, al igual que los anteriormente realizados en la 

region, constituyo una oportunidad para el necesario intercambio 
de experiencias e inquietudes que tienden al mejoramiento de la 
EDA. El ritmo intenso de trabajo permitio el logro de los 

objetivos propuestos. Las disertaciones de los invitados especiales 
contribuyeron muy positivamente a visualizar la EDA en una 

perspectiva mucho mas amplia. 

2. Los informes presentados por las delegaciones permiten diagnosti 
car un proceso de rapido cambio de la EDA que, en alguna 
medida, esta incidiendo en la renovation conceptual y metodo 

logica del sistema educative 

3. En general se nota la falta de mecanismos de coordination, entre 
los multiples organismos nacionales que se ocupan de la EDA, lo 
cual conduce a una dispersion y duplicidad de esfuerzos, que 
afectan el mejoramiento de la education de adultos y en 

particular las actividades de formation y perfeccionamiento de 
personal. 

4. Se reconoce y agradece la colaboracion de los diferentes 
organismos internacionales empenados en el desarrollo educativo 
de la region, que han participado con asistencia tecnica y 
financiera en actividades propias de la educacion de adultos. En 
particular se destaca la influencia positiva que tuvo el proyecto 
regional de la Unesco y el PNUD, que lamentablemente fue 
descontinuado en diciembre de 1972. 

5. Segun estimation realizada por los participantes del Serninario, 
aproximadamente 15.000 educadores participan en el proceso de 
la EDA en la region sin la debida preparation, lo que hace 
indispensable, segun las exigencias actuales, emprender programas 
para su formation y perfeccionamiento. 

6. Una de las funciones mas importantes de las Direcciones de EDA 
de los Ministerios de Educacion es la de formar y perfeccionar su 
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personal. Sin embargo, actualmente estas carecen de los recursos 

humanos y financieros necesarios para cumplir dicha funcion. 
Dada la naturaleza de la misma, se hace indispensable organizar 
los procesos de formation con la participation de los diferentes 
recuros institucionales disponibles, nacionales y regionales. 

7. Dado que las personas que laboran en EDA provienen de diversos 

campos de action y con una preparation muy diversa, se hace 
necesario que los programas de formation y perfecionamiento no 
solo sean dirigidos a profesores y alfabetizadores sino tambien a 
otros profesionales que trabajan en areas tales como la salud, la 

agricultura, el desarrollo de la comunidad, etc., con lo cual se 
afirma el caracter interdisciplinario de la EDA. 

8. El principio de la educacion permanente es aplicable a las labores 
de formation de personal para la EDA. Sin embargo se nota la 
carencia de una planificacion de tales actividades en aplicacion de 
dicho principio. De modo que el Seminario, creyendo necesario 
contribuir a la sistematizacion de las mismas, elaboro esquemas 
para los diferentes niveles de formation con sus objetivos, 
principios, contenidos, recursos institucionales y sistemas de 

entrega. 
Utilizo como referencia dentro de este contexto el documento 
que elaboro el CEMUL de Buenos Aires en junio de 1972. 

9. Se reconoce que hasta la fecha no se ha logrado establecer en los 
paises de la region un procedimiento que garantice el mejor 
aprovechamiento de las oportunidades de estudio en el extranje 
ro, lo cual conduce al desperdicio de los recursos destinados al 

perfeccionamiento de personal. Por otra parte, se registra el hecho 
de que una alta proportion de quienes han recibido formation no 
estan incorporados a los programas de educacion de adultos. 

10. Hecho el inventario de las posibilidades que ofrecen los centros de 
caracter regional e internacional especializados en la formation de 

personal para la EDA, a traves de los diferentes tipos de cursos 

que hasta la fecha vienen realizando y teniendo en cuenta las 
nuevas corrientes que orientan a la EDA, se juzga que la oferta de 

oportunidades de formation debiera responder a los nuevos 

requerimientos derivados de esos enfoques- Los cursos que 
regularmente imparten dichos centros debieran complementarse 
atendiendo a las caracteristicas propias de la region Centroame 
ricana. 

Se considero, ademas que existen recursos potenciales propios 
que deben aprovecharse para producir un efecto multiplicador de 
la actividad cumplida a nivel internacional. 
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11. El serninario manifiesta su pesar ante las diffciles circunstancias 

por las que atraviesa la hermana Republica dc Nicaragua y expresa 
la esperanza de que, de requerirlo el Gobierno de dicho pais, 
encuentre en los demas paises la cooperation necesaria para la 

vigorizacion de sus programas de educacion de adultos. 

RESULTADOS POSITIVOS EN EL PRIMER 
CONGRESO SOBRE DEMOGRAFIA E HISTORIA 

No puede menos de considerarse de positivos resultados el recien 

pasado evento cientifico, de altisimo nivel, que se dio en Uamar "Primer 

Congreso Centroamericano de Historia Demografica, Economica y 
Social", celebrado en La Catalina, en la semana comprendida del 19 al 
24 defebrero de 1973. 

De particular signification fueron las conferencias de la Profesora 
mexicana Elsa Malvido sobre "Factores de despoblacion y de reposition 
de poblacion" (en donde desarrollo el enfoque metodologico sobre la 

poblacion de cinco parroquias de Cholula y se considero la necesidad de 

conceptualizar las Uamadas "tivilizaciones del maiz"); la conferencia del 
Profesor Enrique Florescano sobre "Tendencias metodologicas y 
tematicas de la investigation de historia economica en America Latina" 

(en la que se destaco "la renovation metodologica reciente y sus 
factores intemos y externos" con las ultimas aportaciones de historia 
dores latinoamericanos); el "coloquio" del Profesor Rolando Mellafe, 
experto chileno sobre "Metodologia de la demografia historica" (rico 
en analisis sobre las peculiaridades de las poblaciones latinoamericanas y 
la forma de obviar los escollos que las mismas presentan); la conferencia 
de la experta brasilena Maria Luiza Marcilio, sobre "Metodos para 
estudios de grandes conjuntos de poblacion en America Latina", 
abundante en experiencias propias sobre una investigation Uevada a 
cabo en Sao Paulo, asi como "los criterios de muestreo en el sentido de 
definir el universo de analisis"; y la conferencia del Profesor Sergio 
Bagu (Argentina), sobre "Las ausencias en la historiografia latinoameri 
cana, en cuanto a la tematica y a la toeria": nos parecio que marco la 

pauta de lo que se ha dado en llamar la "Tele-Historia" y la crisis de la 
historia tradicional, los posibles parametros para evitar los "olvidos" u 
omisiones de la cronologia anecdotica o simplemente eipsodica. 
Enfatizo el gran maestro sobre la "carencia de estudios relativos a la 
distribution y consumo de bienes y servicios"; la escasez "de los 
estudios de historia social", la ausencia del tema del poder, "ausencia 
del tema cultural" y "ausencia del analisis de la norma juridica". De 

particular interes nos parecio el agudo senalamiento que hizo sobre la 
frecuente confusion en que se incurre entre "metodo, teoria e 
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hipotesis", asi como la muy difundida creencia en que se peca al 
atribuir al proceso economico un virtual sentido de auto?generation, 
del que no escapan los habituales manipuladores del materialismo 
historico; no menos importante fue el aporte del Maestro Bagu al 
indicar "los riesgos de transplante automatico de tipologias organiza 
tivas europeas o norteamericanas a la realidad disimil de America 
Latina", "como en el caso del feudalismo que se suele insertar, 
mecanicamente, a una realidad en donde debenoperar otras variables". 
El divorcio o desconfianza del historiador hacia las ciencias sociales, fue 
senalado como un factor conspirativo grave en contra del moderno rigor 
metodologico en la Nueva Historia. O lo que es lo mismo: "los 

compartimientos estancos", al considerar a la Economia, Sociologia, 
etc., incomunicables, cometio el positivismo , su error mas grave, pues 
se volvio incapaz para conexionar las relaciones causales, amputo la 
realidad del conjunto," los arboles le impideron ver el bosque", y no 

pudo estudiar el poder como estructura, la organization social en su 

gran contexto. 

La otra gran "ausencia" fue la de la norma juridica, la que en el 

pasado se estudio nada mas desde un punto de vista traditional dentro 
de marcos tradicionales, sin su raiz social, Uamando la atencion el hecho 
de que el estudio cientifico de la norma juridica, de los problemas de su 

vigencia y "facticidad", de su derogation expresa o tacita, vienen 

precisamente ahora de los juristas. Otra 
4 
ausencia" expresada por el 

Profesor Bagu fue la relativa a la metodologia. "Si no hay buena 
metodologia, no hay buena teoria", indicando que se habia confundido 
la metodologia de la investigation con la "teoria de la historia," causa 
de una deficitaria conceptualization teorica. 

Otra gran falla del positivismo fue el abuso de la hispotesis como 

opinion no verificada (en Centroamerica hay trabajos historicos 
elaborados exclusivamente a base de hipotesis como el de Medardo 

Mejia sobre Juan Lindo, por ejemplo), indicando la necesidad de 

manejar las hipotesis con sistema y sentido logico de inferencia, 
evitando los llamados "prejuicios de trasfondo" por medio de las 

hipotesis implicitas. "America Latina ha empezado a hacer su historia", 
ha dejado de ser objeto para tornarse sujeto de su propio destino 
historico, al dejar atras la epoca "unilinear, que empobrecio la 
causalidad mecanica del positivismo, al empezar a descubrir como se 

gesto su historia, como se ha producido, por que tuvo lugar el transito 
de una epoca a otra, America Latina, dijo el Profesor Bagu, ha 

empezado a elaborar sus propios instrumentos metologicos que le 

permiten depurar una teoria de la dependencia, no importada de los 
centros metropolitanos de poder, sino confeccionada originalmente por 
sus propios sociologos, economistas e historiadores, tal y como se 
reconocio en la Conferencia de Dakar, en Problemas del Tercer Mundo, 
recientemente. 
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De no menor importancia fueron las recomendaciones de este 
Primer Congreso de Historia Demografica al sugerir "que se elabore y se 

publique una recopilacion documental sobre historia centroamericana 

(demografica, economica y social)"; "que el grupo coordinador del 

Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, planifique, coordine y 
designe las instituciones encargadas de la realization de la recopilacion 
documental mencionada, asi como tambien se encargue de buscar los 
fondos para su financiamiento"; o bien cuando se recomienda al 
CSUCA que "elabore y distribuya anualmente un directorio de 

investigadores de Centroamerica y Panama, en los campos de la Historia 

Demografica Economica y Social, en donde se senalen como aspectos 
minimos: 1) nombre del investigador; 2) lugar de trabajo; 3) areas 

generales y especificas de investigation. Esta fue una recomendacion 

propuesta por el Prof. Carlos Araya Pochet. 
En cuanto a investigation, el Congreso aprobo esta recomen 

dacion que nos parece de las mas importantes: "Que las Universidades 
nacionales de Centroamerica, presten su colaboracion decidida al 
Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, especialmente a los 
proyectos de investigation actualmente elaborados; que esta colabora 
cion se manifieste en la designation de investigadores en cada 
Universidad, que puedan disponer del tiempo necesario, debidamente 
remunerado para dedicarse a la investigation en Historia Economica y 
Social". En orden de prioridades el pleno aprobo la necesidad de fijar o 
establecer dentro de la politica de investigation "las prioridades sobre 
temas o aspectos historicos y metodologicos mas importantes, en 
relacion con la Historia Economica y Social de Centroamerica." 

Finalmente queremos destacar la circunstancia de que uno de los 

trabajos mas importantes presentados a la Segunda Comision, "La 
Parroquia de Guadalupe (Costa Rica)" periodo 1859?1900, por los 
Brs. Julia Haydee Brenes, Jose Antonio Fernandez, Carlos Hernandez, 
Jose Alberto Rueda y Ana Lorena Nigro, de la Universidad de Costa 
Rica, bajo la coordination del Dr. Ciro Cardoso, esta encuadrado dentro 
de la modema metodologia que reclaman los tiempos modemos y que 
merecio el reconocimiento de los profesores extranjeros visitantes. 

La clausura del evento tuvo un simbolismo de centroamericanis 
mo vital, al serle entregado por parte de EDUCA, el organismo editor 
del CSUCA, al escritor guatemalteco Severo Martinez Pelaez, su libro 
"La Patria del Criollo", en nueva y excelente impresion debida a Italo 
Lopez Vallecillos. Felicitamos a los organizadores de este evento y 
esperamos que pronto se publiquen los trabajos asi como deseamos ver 

aplicadas las recomendaciones aprobadas. 

M. F.M. 
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CONGRESO DE DEMOGRAFIA E HISTORIA 

He aqui las Comisiones y los trabajos presentados: 

1. Comision: Historia Econdmica de Centroamerica (sighs XIX y 
XX). 

- Carlos Araya Pocket (Costa Rica): "La mineria y sus 
relaciones con la acumulacion de capital y la clase dirigente 
de Costa Rica. (1821-1841)". 

- 
Alfredo Castillero Calvo (Panama): "Transitismo y depen 
dencia: el caso del Istmo de Panama". 

- 
Augusto Cazali Avila (Guatemala): "El desarrollo del 
cultivo del cafe y su influencia en el regimen del trabajo 
agricola; epoca de la reforma liberal (1871-1885)". - Jose Salomon Delgado (Nicaragua): "Unidades de produc 
tion mas importantes durante el periodo de los 30 anos 
conservadores (hacienda traditional y otras) y la mano de 
obra". 

- Marco Antonio Fallas Barrantes (Costa Rica): "La factoria 
de tabacos de Costa Rica durante los primeros anos de vida 

independiente (1821-1824)". - /. Alfonso Figueroa G. (Guatemala): "Necesidad de esta 
blecer el grado de desarrollo y el caracter del capitalismo en 
los paises de Centroamerica". 

- Vilma Lainez y Victor Meza (Honduras): "El enclave 
bananero en la historia de Honduras". 

Rafael Piedra Santa Arandi (Guatemala): "La construction 
de ferrocarriles en Guatemala: su problematica". - Jose Luis Vega Carballo (Costa Rica): "La conyuntura 
economica general y del comercio exterior en Costa Rica, 
durante el siglo XIX". 

2. Comision: Historia Demogrdflca e Historia Social 

Oscar Aguilar Bulgarelli (Costa "La esclavitud en 
Costa Rica durante el periodo colonial*'; 

- Julia Hay dee Brenes, Jose A. Fernandez^ Carlos Hernandez, 
Ana Lorena Nigro, Jose A. Rueda (fiaehilleres de la 
Universidad de Costa Rica, quienes trlbajaron bajo la 
direction del Prof. Ciro F. S. Cardoso): "ttt Parroquia de 

Guadalupe (Costa Rica), 1859-1900". 
- Omar Jaen Sudrez (Panama): "La ciudad de Panama en el 

siglo XVIII. Propiedad urbana y propietarios delintramuro 
en 1756". 

282 



Severn Martinez Peldez (Guatemala): "Los motines de 
indios en el periodo colonial guatemalteco". - Hector Perez Brignoli (Honduras): "Economia y sociedad 
en Honduras durante el siglo XIX: las estructuras demogra 
ficas". 

- German Romero Vargas (Nicaragua): "Fuentes para la 
historia demografica de Centroamerica". 

- Hector Humberto Samayoa Guevara (Guatemala): "Proyec 
to para una recopilacion documental sobre historia centroa 

mericana: demografica, economica y social". 

3. Comision: Aspectos Politico-Institucionales e Historia Economi 
ca y Social 

- 
Jorge Mario Garcia Laguardia (Guatemala): "La reforma 
liberal en Guatemala". 

- Paulino 'Gonzalez Villalobos (Costa Rica): "La explotacion 
de la mano de obra indigena en Costa Rica durante la epoca 
colonial". 

- 
Jorge Lujdn Munoz (Guatemala): "Algunas apreciaciones 
sobre la anexion de Centroamerica a Mexico". 

- David Luna (El Salvador): "Considerations econo 
mico?sociales y politica fiscal de la dictadura fascista de 
Maximiliano Hernandez Martinez. Republica de El Salvador 

(1931-1944)". - Luis Fernando Sibaja Chacon (Costa Rica): "La vertiente 
del Pacifico y el Valle Central de Costa Rica al margen del 
dominio espanol (1519-1561). Algunos factores explica 
tivos". 

- Charles Stansifer (Universidad de Kansas, E.U.A.): ponencia 
sobre Jose Santos Zelaya. 

CONGRESO DE 
ANf ROPOLOGIA SOCIAL 

E 
INDIGENISMO 

I 

Gracias al concurso del Instituto Indigenista Interamericano (I. L 
I.), a la Organization de Estados Americanos, (OEA), al Centro de 
Estudios Democraticos de la America Latina (CEDAL) y a la Fundacion 
Friedrich Ebert, de la Republica Federal de Alemania, (EFE), tuvo 
lugar en las semanas comprendidas del 7 al 18 de marzo de 1973, el 
serninario centroamericano y Panama sobre "Indigenismo y Antropolo 
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gia Social", cuya coordination corrio a cargo de la Comision Nacional 
de Asuntos Indigenas (CONAI), de Costa Rica. 

Este seminario, ha contado con la participation de un personal 
calificado en materia de Antropologia social e indigenismo: el Dr. 
Gonzalo Rubio Orbe, director del Instituto Indigenista Interamericano, 
el Dr. Alejandro Dagoberto Marroquin, jefe de la section de investiga 
ciones antropologicas del Instituto Indigenista Interamericano y el 

profesor Victor Montoya, miembro de la organization mencionada, han 

trabajado ?en cada una de sus respectivas areas? no solo con un 
sentido informativo de los avances metodologicos correspondientes, 
sino que se han referido, dentro de una conception cientifico-for 

mativa, al estado actual de las distintas ciencias sociales que estudian y 
tratan de resolver el problema social del indio y de los grupos 

marginados de Hispanoamerica, y en especial de la region istmena. 
En segundo lugar, en nuestra calidad de observadores y miembros 

del Instituto de Estudios Centroamericanos de Costa Rica, hemos 

podido advertir que el aspecto quizas mas sobresaliente de este evento, 
ha sido la participation de los delegados de Centroamerica y Panama, 
quienes con un sentido exhaustivo y de significativo interes por el 
estudio y resolution de la problematica indigena mesoamericana, han 

presentado ponencias, sugerencias, estudios y puntos de vista, que han 
venido a enriquecer esta area de la 'ciencia social de la region, por medio 
de documentos e informes que, sin lugar a dudas, vendran a operar 
como la nueva bibliografia antropologica e indigenista contemporanea. 

Y si que tiene importancia destacar esta participation de 

profesores, trabajadores sociales y catedraticos universitarios reunidos 
en La Catalina, porque sin mayor pretension, sin ostentation academica 
de ninguna especie, estos equipos humanos con quienes hemos 
conversado y cambiado impresiones, nos han dejado la idea de que a 

espaldas muchas veces del interes oficial, cuando no del desenfado de 
ministerios y otras entidades autonomas encargadas de ello, se esta 
realizando una labor silenciosa, metodica y con secuencia tecnica, cuyos 
frutos estan ya condensados en algunas partes por medio de libros, 

monografias e impresiones tipograficas valiosisimas, como las publica 
das por el Ministerio de Educacion de Guatemala (principalmente las 
relativas a castellanizacion del indio, debidas a Gail Maynard y Prof. 
Reinaldo Alfaro Palacios), o bien por medio de la vigilancia y custodia 
del patrimonio folcloricp de las culturas indigenas precolombinas, tal y 
como se esta haciendo recientemente en Panama, por medio de una 

legislation adecuada y ene'rgica que pretende conservar las riquezas 
prehistoricas de un pais permanentemente asolado por lo que se ha 
dado en llamar "La pirateria de tierra firme". 

Las conferencias del Dr. Rubio Orbe, ecuatoriano, fueron en 
orden a su especialidad, sobre indigenismo, aunque abordo temas 
colaterales como "educacion de adultos"; el Dr. Marroquin, salvado 
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reffo, diserto preferentemente sobre Me todos y tecnicas de investigation 
social", asi como sobre temas especificos de la Antropologia social. 
Recordemos que este antropologo actualmente residente en Mexico, un 
"cuasiexiliado" por las condiciones imperantes en su pais, es autor de 
obras de Antropologia y de Historia cntica, que han merecido el 
reconocimiento cientifico de entidades americanas y europeas; es, por 
otra parte, autor de una obra sobre indigenismo americano de reciente 

publication y avalada por la misma OEA. En cuanto a las conferencias 
del Dr. Victor Montoya, boliviano, autoridad en trabajo comunitario, y 
miembro destacado por la OEA en El Salvador, diserto sobre trabajo 
comunitario y promotion popular, cooperativismo, desarrollo de la 
comunidad en la region, relaciones humanas con los grupos indigenas, 
etc., todos con una relacion de secuencia que le dio a las conferencias y 
disertaciones un nivel digno de la atencion mesoamericana y panamefla 
que nos honro con su presencia. Para Costa Rica el evento tuvo 

singularidad y proyeccion inusitadas. Efectivamente, y aunque aqui 
solo tengamos una cifra diminuta de indigenas (alrededor de 8.000) casi 
todos concentrados en Boruca, Terraba y China Kicha, para nadie es un 
secreto los continuos despojos a que las comunidades indigenas se ven 

sometidas, los engafios y ventas de predios a precios irrisorios a que los 

indigenas se ven expuestos, la extincion paulatina y letal del lenguaje 
primitivo, ya no digamos de costumbres y folclore, que constituyen el 

principal patrimonio cultural de nuestro pasado. De conformidad con el 
informe presentado por la delegation costarricense a este evento, "el 

indigena vive en condiciones de vida que provocan altas tasas de 
mortalidad y morbilidad". Se puso en evidencia, en este informe que 
tenemos cinco sistemas socio-culturales indigenas en Costa Rica: el de 
los malekus (guatusos), cabecares, bribris, borucas y terrabas, sin contar 
a los zambos miskitos que emigran por el lado de Limon desde 
Nicaragua. Se indico la necesidad de atacar el problema de la 
desnutricion (abunda la parasitosis y la tuberculosis); urge enviar 
maestros capacitados para tratar con alumnos indios que deben manejar 
dos idiomas, pues es muy perjudicial impedir que un nino hable el 
idioma que habian las personas a las que tiene afecto; se debe ejercer 
vigilancia con respecto a los intermediarios que compran a los indios 
por precios mas bajos y les pesan mai las cosechas; las comunicaciones 
estan en pesimas condiciones; los indios costarricenses no saben como 
conseguir las marcas para herrar su ganado, el procedimiento se les 
dificulta mucho y de alii deriva que les "birlen" el caballo o la vaca. 

ANTROPOLOGIA SOCIAL E INDIGENISMO 

II 
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No podemos menos de considerar un exito este evento, en 
atencion a que su trabajo fue fructifero en todo sentido. En su clausura, 
el Lie. Luis Alberto Monge, presidente de la Asamblea Legislativa, 
anuncio que el Consejo Nacional Indigenista...(CONAI), ya tenia 

practicamente su personeria juridica, lo que le permitira hacer viable su 

igente trabajo en beneficio del indigena costarricense. En el aspecto 
resolutivo, seria suficiente con pasar una rapida vision por los aspectos 
concluyentes del seminario que recomendo, entre otras cosas, "senalar 
las caracteristicas tipificadoras de la poblacion indigena para su 

correspondiente" "cuantificacion", procurando al maximo contar en 
tan delicado trabajo, base fundamental de cualquier diagnostico 
futurista, con la participation de los trabajadores sociales, profesores 
rurales y antropologos que, inmersos en el medio indigena, son los mas 
Uamados a trazar las pautas y protocolos censales. 

En los lugares en donde el censo no sea factible por disimiles 

circunstancias, el pleno del seminario indico la procedencia de acudir al 
muestreo (ya sea homogeneo o bien heterogeneo), para tener en todo 
caso un in dice de probabilidades de la poblacion indigena; los 

delegados, nacionales y extranjeros, senalaron la perentoria necesidad 
de urgir a los gobiernos del istmo la creation de los institutos 

indigenistas, en aquellos lugares en donde estos todavia no funcionen. 
Ante la discusion un tanto bizantina de Uamar al nativo "aborigen", 
"indio o indigena", el congreso se inclino por la aceptacion indistinta 
de estos dos ultimos vocablos; ante la crisis de la Antropologia en 
Centroamerica (fuga hacia el extranejero de los especialistas en donde se 
les cotizan altos salarios, o sencillamente ante la incomprension hacia 
las tareas sociales que al especializado en estas areas incumbe), el 
seminario recomendo instar a gobiernos y universidades, en el sentido 
de procurar absorber al antropologo y al especialista en asuntos 

indigenistas, y de impedir, por todos los medios, favorecer la llamada 
"caza de cerebros" de los que desilusionados por ausencia de estimulos 

emigran a paises y universidades foraneas, a donde en una u otra forma 
trasladan su residencia definitiva. 

De singular interes parecio ser el sentido de la resolution que 
recomendo hacer publicaciones en lenguaje indigena (recuerdese que 
entre nosotros, segiin lo hizo ver la Lie. Maria Eugenia de Wille, en su 
informe presentado al efecto, los guatusos habian todavia el maleku los 
bribris y los cabecares, habian el lenguaje bribri y los terrabas habian, 
solo los mayores, el teribe, diferente al que se habia en el Atlantico por 
el rumbo de Panama); es distinta la situaci-on en el resto de 

Centroamerica, en donde el lenguaje nativo tiende a desaparecer (para el 
caso de El Salvador), el nahuatl solo lo habian los ancianos en lejanas 
comunidades indigenas; el lenca, en el oriente del pais es un idioma 

extinguido, pues solo se conservan pocas palabras en el uso diario de la 
conversation. El lenguaje es nucleo fundamental para la determination 
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de la cultura autoctona. De alii, la preocupacion de los antropologos 
por su conservation. 

Aqui, como lo hizo ver la Lie. de Wille, "sobresalen rasgos 
biologicos y culturales indigenas en algunas zonas como Matambu y 
Santa Barbara en Nicoya, en Quitirrici de Puriscal, en Villa Colon y 
Tabarcia; en Cot, Orosi y Tobosi en Cartago...pero en estas zonas son 

pocas las personas aun conscientes de la herencia indigena, y la 

lengua aborigen desaparecio". A pesar de ello, encuentranse grupos 
indigenas como el de los Miskitos en la costa Atlantica de Nicaragua 
(unos 40.000 a la fecha), quienes por su autoctonismo cultural, su 

lejania del mundo ladino, con el que rehuyen todo contacto, han 
conservado sus formas dialectales primitivas: la lengua miskita es la 

lengua de cada dia y constituye el vehiculo para toda clase de cultura 
nativa. 

El Dr. Joaquin Matillo Vila, director del Museo Nacional de 

Nicaragua (en reconstruction), explico el fenomeno y comento asi: "el 

apego secular a su lengua por parte del aborigen y por motivos religiosos 
y culturales, ha obligado tanto a los misioneros moravos como a los 
catolicos, no solo a aprender y dominar el idioma miskito, sino a 
componer diversos manuales bilingues e incluso trilingues. A este fin, es 
digno de alabanza el esfuerzo de los dos grupos cristianos principales, al 
editar varios textos sobre todo para uso catequistico y liturgico; en 

especial, se subraya el esfuerzo que representa la tradition e impresion 
del Nuevo Testamento y al que seguira el Viejo Testamento en idioma 
Miskito". 

Pero, tal y como lo hizo ver el delegado nicaragiiense al serninario, 
a pesar del esfuerzo y sacrificio de los misioneros en pro de la lengua 
miskita, no existe hasta ahora un centro especial que tenga como 
finalidad estudiar, fomentar y extender la lengua miskita. "Se dira que 

mas bien existe la tendencia opuesta: suprimirla cuanto antes declaro". 
El panorama de Guatemala alrededor de la conservacion del 

idioma primitivo es mas alentador. Segun el censo de 1964, la poblacion 
indigena total es de 1,774.789 indigenas; el porcentaje de monolinguis 

mo es de...67.12 por ciento con respecto a la poblacion indigena total. 
Tengase presente que hay alii 23 lenguas diferentes, todas derivadas del 
maya-quiche y mas de 100 dialectos. Pero desde 1964 se vienen 
realizando trabajos ingentes orientados a la castellanizacion socio-educa 
tiva rural (aculturacion del indigena), por medio de la didactica de 
lectura y escritura en lengua materna, asi como tecnicas elementales de 
desarrollo de la comunidad. Es el promotor bilingue quien alfabetiza 
adultos, organiza comites, clubes deportivos, etc., utiliza para ello 
cartillas bilingues de acuerdo con su area lingliistica (hay actualmente 
en servicio cartillas en Quiche, Mam, Aguacateca, Ixil, Cakchiquel, 
K"ekchi y Pocomchi); hay, por otra parte, folletos de material 
post-alfabetizador con temas sobre salud, alimentos, alcoholismo, 
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agricultura, etc., ^Quienes colaboran? . El Instituto Indigenista Nacio 
nal, la direction de Alfabetizacion y Educacion de Adultos y Desarrollo 
de la Comunidad; las Agencias Internationales para el Desarrollo, e 
Instituto Lingiiistico de Verano. 

Los esfuerzos para romper la barrera del monolingiiismo en 
Guatemala han encontrado muros de contention representados en los 
intereses latifundistas, que succionan mejor al indio (expoliaciones de 

tierras, transaccioftes comerciales o simples relaciones laborales), "cuan 
do solo habia su idioma nativo, pues la posesion del castellano es un 
factor defensivo muy valioso". Nos hemos detenido en el aspecto 
lingiiistico del indigena centroamericano, porque en el seminario se 
acordo iniciar una vigorosa campana istmica para salvar ese nucleo 
fundamental de nuestra autentica nacionalidad y que, desgraciada 
mente, se encuentra en via de extincion. Ya sea que nos inclinemos por 
la absorcion del mundo indigena (algunos prefieicn llamar integration, 
como de hecho esta ocurriendo en el Peru emergente de nuestros dias), 
o que luchemos por la conservation paralela de ese mundo, al lado del 
ladino o mestizo (en la conception pluri?cultural que prefiere la 

mayoria de los gobiernos hispanoamericanos), la verdad es que la 
ciencia antropologica, en cualesquiera de esas dimensiones, tiene un 

compromiso insolayable: el estudio objetivo cientifico del indio, no 
solo porque se trata ae un ser capaz de desenvolverse y alcanzar todos 
los niveles alcanzados por los demas especimenes humanos, sino porque 
se trata de un grupo etnico (80 millones en America), desprovistos de 
los bienes materiales y espirituales de la cultura y civilization 

contemporaneas. A ese fin fueron orientadas las otras resoluciones del 
seminario. 

Mario Flores Macal 

II SEMINARIO INTERNACIONAL 
PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

En julio pasado, con la presencia de delegados de Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panama abarcando toda 
el area centroamericana, y de delegados y expositores de Colombia, 
Venezuela y Peru, fue inaugurado en el Campus del CEDAL en Santa 
Barbara de Heredia el Segundo Seminario Internacional sobre desarrollo 
de la Comunidad, organizado por el Consejo Interamericano de 
Escultismo y la asociacion de Scouts de Costa Rica, con el Ministerio de 

Gobernation, la Direction Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, la Fundacion Friedrich Ebert de la 
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Republica Federal de Alemania, CEDAL, y con la participation de 

expertos de UNICEF y otros organismos. 
La Catalina sirvio de escenario al Segundo Serninario Internatio 

nal que comprendi6 la zona Centroamericana. El Primer Serninario 
International sobre desarrollo de la comunidad tuvo lugar en Quito y 
comprendio la zona de los paises bolivarianos. 

Los proyectos que se elaboraron en el Campus del CEDAL seran 
enviados al Congreso Mundial que se efectuara proximamente en 
Naibort. 

El Serninario se propuso conocer el desarrollo de la comunidad 
como doctrina y tomo tecnica de trabajo social; conocer los rhayores y 
mas apremiantes problemas comunes a los paises en vias de desarrollo, 
en el Area Centroamericana. 

Entre sus objetivos estuvieron: conocer como relacionar el 

Programa Scout y sus actividades de conjunto al aire libre, con las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad a la vez que proveer algunas 
tecnicas para traducir esta relacion en un eficiente servicio. Intento, 
tambien, conocer y saber utilizar los recursos de la propia comunidad 
en el trabajo social, creando el sentido de la auto?ayuda y fortale 
cimiento del papel educativo y de servicios de Escultismo. 

El Serninario conocio como identificar las necesidades de las 
comunidades y relacionarlas con agendas, instituciones y recursos 
nacionales e internacionales, a traves de proyectos concretos y el 
estudio, el analisis, el conocimiento de lo que hasta ahora el Escultismo 
ha hecho en America y el Desarrollo Comunitario a la vez que proveyo 
las tecnicas que permitan al dirigente Scout proyectar mas eficiente 

mente el Escultismo en la comunidad. 

Se inauguro la Conferencia Sindical Latinoamericana 

Tuvo lugar en julio del ano pasado la III Conferencia Sindical 
Latinoamericana con la participation de 200 dirigentes sindicales de 
todos los paises del continente, en San Jose. 

Estas conferencias sindicales son auspiciadas por el Equipo de 
Conferencias Sindicales de America Latina (ECOSAL), que esta 

integrado por dirigentes de organizations independientes, que se han 
unido para realizar un esfuerzo a fin de lograr la unidad de todos los 

trabajadores y sus organizaciones como medio indispensable para darle 
al movimiento sindical latinoamericano una mayor personalidad y 
representatividad, para enfrentar los nuevos problemas y centros de 

poder con los cuales tiene que enfrentarse el movimiento sindical, 
como son las empresas multi y transnacionales, que es una forma de 
concentration de poder y de internationalization del capitalismo, los 
procesos de integration subregional y latinoamericano y los graves 
problemas que como el aumento del costo de la vida, la inflation y 
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otros son^generados desde centros de poder fuera de nuestro Continente 
y que afectan a nuestra clase trabajadora. Para esto es urgente e 

imprescindible la unidad de los trabajadores en una fuerte central 
latinoamericana. 

Entre los dirigentes y organizations, importantes que participa 
ron en esta conferencia, se encuentran Juan Roberto Horvath, 
presidente de la Confederation Latinoamericana de trabajadores del 
Estado (CLATE); Rafael Leon, secretario general de la Central de 

Trabajadores de Venezuela (CTV); Ernesto Voguel Rodriguez, vicepre 
sidente de la Central Unitaria de TRabajadores de Chile (CUT), 
Guillermo Garcia y J. Foster, de la Conferencia Latinoamericana de 

Trabajadores de Comunicaciones (CLTC); Jose Gomez, de la Confede 
ration Autonoma de Sindicatos (CASC), de Republica Dominicana; 
Salome Prado, de la Confederation Centroamericana de Trabajadores 
(CCT); Eithel Pieterz y Clarence D. Richardson, de la Confederation 
Sindical del Caribe (CSTC); Placido Miralles, presidente de la Confede 
ration Sindical Andina (CSTA) y otros. 

CSUCA 

EL PROGRAMA CENTROAMERICANO 
DE CIENCIAS SOCIALES 

Creadon 

Los jefes de los Departamentos de Ciencias Sociales de las cinco 
universidades nacionales autonomas de America Central, reunidos en la 
Secretaria Permanente de la Confederacion Universitaria Centro Ameri 
cana (San Jose de Costa Rica) en los dias 1 y 2 de octubre de 1970, 
luego de discutir un informe preliminar preparado por el Dr. Hector 
Perez Brignoli, Profesor de la Universidad de El Salvador, un proyecto 
de esa misma universidad y una propuesta de la Secretaria Permanente 
de la Confederacion Universitaria Centro Americana (CSUCA), aproba 
ron la idea de organizar el Programa Centroamericano de Ciencias 
Sociales. Tal Programa -Plan concreto de investigation y docencia en 
Ciencias Sociales para el area centroamericana- constituye un paso 
previo a la creation de un Instituto o Facultad regional a nivel de 

post-grado. 
El Consejo de Rectores, aprobo la creation del Programa en su 

XVIII Reunion Ordinaria, celebrada en enero de 1971. 

Organization 
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