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En los últimos veinticinco años 
el gobierno norteamericano se 
ha visto profundamente incli
nado al intercambio cultural y 
educacional. Tales esfuerzos han 
sido llamados la cuarta dimen
sión de la política exterior de 
USA por Philip Coombs, autdr 
de The Fourth Dimensión of 
Fopeign Policy (La cuarta di
mensión de la política exterior) 
Council on Foreign Relations, 
editado por Harper and Row, 
(1964). Las otras tres dimensio
nes son: la política, la diplomé-
tica y la militar. Esta clasifica
ción genial abarca: 1) informa* 
ción (propaganda), coordinada 
por la USÍA, 2) intercambios d^ 
dirig«icia y educación de estu
diantes extranjeros coordinada 
por el State Department's Bu-
reau oí Cultural and Educa-
tional Aííairs (Junta de asuntos 
culturales y extranjeros del' 
Departamento de Estado) y 
3) asistencia técnica coordinadÁ 
por la Aga\cia para el desa
rrollo internacional (Agency fot 
Int^naational Development). La 
U S Í A es un producto de la 
guerra fría elaborado por la 
Oficina de información de gue
rra (Office of War Informa
tion). Reclutado entre lo8.«tp<a?-
tos en medios de comunicMién 
masivos, d* personal de estas 
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operaciones se ocupa de "fabri
car" las imágenes y "edificar" 
las relaciones públicas de los 
Estados Unidos. 
Los liberales más sensibles que 
reaccionan contra estos grotes
cos medios de acercamioito a 
los "pueblos" de otros países 
encuentran más de su agrado 
el intercambio de dirigentes y 
estudiantes extranjeros, auspi
ciado por la Enmienda Fulbright 
y la Carta &nitb-Mundt, des-
|Hiés de la segunda guerra mun
dial "La educación es, en rea
lidad, uno de los factores básicos 
de las relaciones internaciona
les —tan importante como la di
plomacia y el poderío militar 
con sus implicaciones para la 
guerra o para la paz". (Ful
bright en su prólogo al libro de 

. Coombs). 
El primo- paso hacia el uso 
oficial, por parte del gobierno, 
de las relaciones culturales en la 
política exterior fue la creación 
de la divisi^ de relaciones cul
turales en él D^Murtamento de 
Estado ea Julio de 1^8, conce
bido como un adjunto o agre
gado a la política del Buen 
Vecino. Así, las repúblicas de 
América Latina fueron conside
radas tan esencial^ para la se
guridad y bioiestar de USA 
ĉomo necesario era combatir la 

influencia nazi en América La
tina. En 1940 fue creado-el cargo 
de coordinador inter-agencia de 
los asuntos intaramericanos ejer
cido por Nelson Rockefeller du
rante los años de guerra. El 
propósito principal de la agencia 
era asegurar la defensa hemis-
.férica y coordinar las activida
des económicas, aunque también 
se incluyeron como pimtos fun
damentales la circulación de 
informacirái y las relaciones pul-
tur&Ies. Mientras mantuvo su 
puesto, Rockefdler también se 
ocupó de.velar por sus intereses 
petroleros en América Latina. 
El d^artamoito de relaciones 
culturales fue estructurado en 
la misma forma del British 
Council (Consejo Británico) que 
se creó en Gran Bretaña en 
1934 para contrarrestar "el bur
do aparato propagandístico del 
Dr. Gpebbels, diseñado para cul
tivar el toreno de la mente y 
las «nociones en todas partes 
del munáo". (George Shuster 
en Relíiciones culturales y atun-
t08 extranjeros, publicación de 
la Asamblea Americana, 1963, 
pág. 11) La oficina de informa
ción de guerra y la agencia de 
Rockefeller realizaron una cam
paña mundial de guerra sico
lógica. 
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Al dar estos pasos iniciales, el 
gobierno de USA estaba imi
tando los esfuerzos de aquellas 
grandes potencias, que como 
Francia, después de la campaña • 
egipcia de Napoleón, se había 
dado cu^ita de la importancia 
de las relaciones culturales como 
un componente de la política 
extranjera. Napoleón dijo: "Me 
he visto obligado a conquistar 
a Europa por la espada; el que 
venga después, la conquistará 
por el espíritu. Ya que el espí
ritu es siempre más podero
so que la espada". (Coombs, 
pájg. 79). Los dirigentes fran
ceses fueron explícitos al definir 
la expansión cultural dirigida a 
las altas esferas de otras socie
dades, como el medio superior 
de edificación y asimilación del 
segundo imperio francés en la 
última década del siglo XIX. 

Durante casi toda la primera 
mitad del siglo XX, las fun
ciones de intercambio cultural 
fueron realizadas por las fun
daciones, universidades y otras 
agencias privadas. Estas advir
tieron al gobierno en cuanto a 
comprender la importancia de 
este tipo de penetración en el 
Tercrar Mundo. Como un tributo 
a las fundaciones, se ha dicho: 

Y finalmente tenemos las 
grandes fundaciones. La fama 

de algunas de ellas es mun
dial. Gentes primitivas que 
se acuestan sin saber donde 
están los Estados Unidos tie
nen el nombre de la Funda
ción Rockefeller en sus labios. 
Esta ha ayudado a disminuir 
el azote de las aifermeda* 
des, ha mantoiido institu
ciones de caridad y se ha 
introducido donde nadie lo 
había hecho anteriormente. 
Por último, la Fundación Ford 
ha ocupado su sitio de honor 
junto a su compañera más 
vieja. (Shuster, p. 19). 

El Instituto de Educación Inter
nacional (HE) es una agoicia 
privada establecida en 1917 que 
fue diseñada para ayudar a los 
estudiantes extranjeros en los 
Estados Unidos. Creado y finan
ciado por esas clases altas "in
temacionalistas" que vieron al 
estudiante extranjero como un 
agente potencial del "american 
way of Ufe" en sus países de 
origen. Cuando el Departamen
to de Estado hizo su mtrada en 
el ámbito de las actividades cul
turales, suspiró desde el princi
pio por utilizar a dichos grupos 
privados. En 1939, el HE co
menzó a fungir como agencia de 
operaciones' para intocambiar 
dotes del gobierno. Financiado 
por corporaciones y fundaciones 
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en cuyo interés se va a conton-
plar el éxito de estos programas, 
el HE es capaz de llevar a cabo 
funciones del. gobierno que de 
otro modo serían delicadas y 
gravosas para la burocracia fe
deral. Mientras el intercambio 
educacional se ha ido haciendo 
cada vez más importante des
pués de la segunda guerra mun
dial, esta división del trabajó 
devino cada vez más explícita. 
Mientras el intercambio educa
cional se ha desarrollado en xma 
exapresa gubernamental de en
vergadura en el periodo admi
nistrativo de Kennedy, el go
bierno ha tratado de aumentar 
la cooperación del sector privado 
(negocios, universidades, fimda-
ciones) en este campo. 
Los creadores del programa de 
Fulbri^t de intercambio edu-
donal han imbuido a los ameri
canos con una retórica diseñada 
para convencemos de los moti
vos altruistas de estos esfuerzos. 
EUos clasifican las actividades 
de la U S Í A como de "Acaxa-
miento sicológico" y de "propa
ganda", mientras que el inter
cambio educacional y otros se 
consideran operación» riesgosas 
de "cooperación," hacia el "en
tendimiento mutuo" y de una 
naturaleza "recíproca". Nos han 
dicho aún más: que los progra

mas educacionales deben ser ac
tividades "objetivas no políticas" 
y que están muy apartados del* 
contexto original de la propar 
ganda de los tiempos de guerra. 
Los defensores más sofisticados 
de este programa reconocen 
que el intercambio educacional 
debe mezclarse con nuestra pro
paganda en el extranjero y con 
nuestra "asistencia técnica" co
mo parte de un enfoque más 
amplio de la política exterior 
de Estados Unidos. 
¿Hacia qué objetivos de política 
exterior están encaminados es
tos programas de intercambio? 
Al traer visitantes extranjeros a 
los Estados Unidos aumentamos 
el "entendimiento mutuo" y tra
tamos de diminar de entre ellos 
las falsas concepciones y los feos 
estereotipos. El visitante extran
jero es, por lo regular, una per
sona especializada o un profe
sional que viene a encontrarse 
con su contraparte en este país. 
Se le prodiga una hospitalidad 
y cordialidad pequeñoburguesa 
y se le inculca la eficiencia téc
nica norteamericana, así como 
también orientación de logr(M. 
Suficientemente impresionado, 
regresa a su tierra natal como un 
aliado norteamericano. 
Nosotros recibimos a los estu
diantes extranjeros como reclu-
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tas en pot«icia del "american-
way of Ufe" y, cuál es "la va
liosa experiencia educacional" 
que ponemos a la disposición de 
los estudiantes extranjeros? El 
estudiante extranjero es desvia
do del vacío académico de la 
universidad hada seminarios de 
contactos culturales de doble vía 
que han sido previamente ela
borados para viajar hasta los li
mites impresionantes de nuestra 
nación. 
Un nuevo programa para traer 
estudiantes africanos de nivel 
medio a los Estados Unidos ha 
sido diseñado para comenzar 
este proceso de americanización 
a una edad más rec^tiva. Aún 
el estudiante extranjero más ra
dical es visto ahora como im ele
gido potencial. Nuestro sistema 
ofrece grandes recompensas ma
teriales a aquellos que ven la 
luz. El estudiante extranjero es 
reclutado en su nación, prepa
rado, programado, ayudado a 
ajustarse en los Estados Unidos 
y a regresar. Es vm recurso hu
mano valioso, im portador de 
cultura americana que tal vez 
algún día trabaje para una cor
poración de USA en su propio 
país o como ministro de su go-
biono pueda pa^u: a los ami
gos norteamericanos. Nuestras 
actuales inverrioneB en recursos 

humanos rendirán sus frutos en 
los años venideros. Ese es uno 
de los significados del inter
cambio. 
Pero el programa de intercam
bio de USA también funciona en -
otra dirección. Se exportan nor
teamericanos para trabajar en el 
extranjero. Sobre el otro lado 
del intercambio descansa la rea
lización de la necesidad de com
prender el medio social y cultu
ral en que hay que influir para 
hacer nuestra política efectiva. 
El Departam«ito de Asimtos 
Culturales y Educacionales ad
ministra el programa de Ful-
bright con la ayuda del IIE y 
otras agencias privadas. La AID, 
bajo la dirigencia de David Bell 
(actual vicepresidente de la Fun
dación Ford) aumentó su presu
puesto de proyectos educacio
nales en el extranjero. Esta 
penetración de la educación su
perior de Estados Unidos en el 
Tercer Mundo, es llevada a cabo 
a través de contratos con 71 
universidades americanas. Los 
Cuerpos de Paz conceden ima 
alta prioridad a los proyectos en 
el extranjero, nutriendo el per
sonal de las vmiversidades y esf 
cuelas secundarias extranjeras. 
Debe decirse que^ va goioal, la 
educación norteamericana está 
siendo int«maci<»ializada. Está 
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entrenando especialistas extran
jeros locales que junto con los 
científicos sociales realizarán los 
trabajos de inteligencia del go
bierno de USA, está incorpo
rando xm creciente número de 
estudiantes extranjeros, ayudán
dolos a ajustarse a la .vida de 
Estados Unidos, está tratando 
de organizar sectores comple
tos de programas educacionales 
en países extranjeros. Las tres 
grandes fundaciones Rockefeller, 
Ford y Camegie han encabe
zado tradicionalmente la mar
cha de la penetración cultiural 
a través de proyectos estraté
gicos de donostración. Las em
presas norteamericanas han asu
mido el papel de educadores y 
relormadores sociales en sus 
programas privados de ayuda en 
un. esfuerzo por destruir la 
imagoi del capitalista "explota
dor de nativos". Esto no quiere 
decir que no continúen explo
tando a los nativos sino que sus 
inversiones en recursos humanos 
se revierten en buena propa
ganda y personal «utrenado que 
sarán cuadre» del progreso al 
estilo norteamericano. Recono-
cido^ retóricos nos dicen de las 
ventajas de demostrar nuestros 
profundos valores humanísticos 
—en esencia, decorar o camu-
flajear una política exterior que 

dice "no" a las revoluciones o 
a cualquier cambio que no sea 
favorable a los intereses de 
USA. 

Como el HE presta 
servicios o los 
grandes 
corporaciones 

El Instituto de Educación In
ternacional ofrece una gran 
variedad de servicios a las cor
poraciones, las cuales recípro
camente, contribuyen generosa
mente con él. En un panfleto 
propagandístico titulado: Servi
cios a las corporaciones vntema-
dónales, el ITE explica su utili
dad a la élite corporacional: 

Durante la última década, las 
corporaciones de USA han 
extelidido sus inversiones di
rectas extranjeras en un 60% 
alcanzando la cifra de $40 
billones al final de 1963. Re-
conocaí, tanto en USA como 
ea el extranjero, que la edu
cación propprciona los m^o-
res medios para estimular el 
poder adquisitivo, fomentar la 
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estabilidad política, y lo que 
es más importante, desarro
llar una reserva de fuerza de 
trabajo con entrenamiento, 
tan necesaria para sus opera
ciones en el extranjero. Sin 
embargo, las corporaciones de 
USA tienen que enfrentarse a 
decisiones difíciles y alterna
tivas en la realización de cam
pañas seguras y beneficiosas 
de educación internacional. 
Culturas no familiares, situa
ciones complejas, fuerza de 
trabajo no. calificada, y fre
cuentemente, una escasez de 
recursos educacionales y téc
nicos que presenta serios, pro
blemas para establecerse en 
el extranjero. Al «icarar tales 
problemas, muchas corpora
ciones se han visto beneficia
das por la amplia experiencia 
y asesoramiento del Instituto. 

Una de las funciones más im
portantes del IIE es suministrar 
entrmamiento de inteligenGÍa al 
personal de las corporaciones 
que opera en el extranjero. 
Como señala el IIE: "Con po
cas excepciones, las compañías 
norteamericanas que opetsn en 
países extranjeros racuentran 
necesario o deseable emplear 
nativos con «itroiamiento aca
démico en USA". Cada año el 
IIE realiza y publica un ceiíao 

de estudiantes extranjeros y es
pecialistas que se encuentro) 
estudiando, enseñando, o inves
tigando en universidades de 
USA. También lleva a cabo un 
estudio similar entre los estu
diantes y especialistas en el 
extranjero. El survey o encues
ta incluye los campos de estudio, 
país de origen, y fuentes de 
ayuda. Esta información, que se 
está computando en estos mo
mentos, para un acceso más 
rápido y más barato, sirve de 
base a este registro. 
¿Por qué las corporaciones in
ternacionales necesitan este per
sonal de inteligencia? El IIE nos 
da respuesta a esta pregi^ta. 
Este registro —explica— permi
te a las corporaciones identi
ficar y localizar (el registro 
contiene direcciones extranje
ras) posibles empleados 1) para 
sus operaciones actuales en el 
extranjero, 2) para la expansión 
de sus operaciones, 3) para el 
establecimiento de nuevas ope
raciones en los. países extran
jeros. El registro cubre más de 
120 países y 150 campos de en
trenamiento. Los informes «stán 
adaptados a las necesidades de 
la corporación y los costos aoo 
de aproximadamente $1.00 ^di^ 
lar) por nt»tDbre éuioiii^ado. 
Las razones par» edwsar estu-

187 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 24, enero 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


diantes extranjeros en universi
dades norteamericanas están ex
plicadas en un artículo publicado 
&a la revista THINK de la IBM. 
Por ejemplo, el artículo dice: 

Los estudiantes extranjeros 
resultarán, a la larga benefi
ciosos a los intereses de USA. 
El hombre que desee implan
tar una desmontadora de al
godón en el Congo, encontrará 
más fácil su empresa si uti
liza a un compañero congo
lés imiversitario, ya que éste 
es probablemente un alto fim-
cionario. De este modo, las 
corporaciones norteamerica
nas' que gradualmente trans
fieren sus operaciones, en los 
países extranjeros, al pueblo 
que los habita, necesitarán 
personal entrenado. 

Los servicie» del IIE incluyen 
"el reclutamiento de miembros 
del cuerpo de profesionales, ne
gociaciones salariales contrac
tuales, compra de materiales y 
equipos, administración fiscal y 
otros servicios modelados a ma
no, para cada tarea en par
ticular". El IIE ayuda a las cor
poraciones eli el establecimiento 
de membresías iatranacionales, 
ya s ^ para relaciones públicas 
o para un oitraiamiento real 
de sus cuadros administrativos. 
El IIE asegura la publicidad de 

la corporación (anunciándose a 
través de los periódicos en 
circulación ea el país extran
jero y emiti^ido notas de pren
sa). PromuevQi ad&naás candi
datos &i el extranjero a través 
de sus contactos con los comités 
de selección compuestos, dic«i 
ellos, de educadores, personal 
de los ministerios locales de 
educación y hombres de nego
cios de USA que se encuentran 
en el extranjero. También asis
ten las embajadas de Estados 
Unidos. Los administradores re
sidentes de las compañías pue
den participar en la elección de 
candidatos. 

Las universidades 
de América Latina 
y el IIE 

otro aspecto del IIE es la 
CHEAB, Consejo de Educación 
Superior en las Repúblicas Ame
ricanas (Council on Higfaer Edu-
cation in the American Repu-
blics), una pequeña organiza
d a al cuidado dá HE. Las 
entradas básicas de la CHEAR 
vimen de la Corporación Car-
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negie y la Fundación Ford. Estas 
son reforzadas con dinero de 
otras agencias y fundaciones in
cluyendo la Fundación Rocke-
feller, la Fundación de Ciencia 
Nacional y el Departamento de 
Estado. Sin embargo, la CHEAR 
rechaza hacer pública la cifra 
actual de su presupuesto. Cuan
do se preguntó por teléfono si 
la CHEAR había llenado la for
ma 990-A con el Intemal Reve-
nue Service (impuesto sobre 
artículos de consumo y bienes 
inmuebles, cuyos ficheros de or
ganización no-lucrativa son pú
blicos), un empleado respondió 
que la CHEAR no lo había he
cho. Declaró que las entradas de 
la CHEAR son reportadas con. 
las de la organización que la 
subvenciona, el HE. Desde la 
creación de la CHEAR, en 1959, 
el HE ha facilitado "el apoyo 
administrativo" que consiste en 
un arreglo presupuestal secreto, 
una oficina en el flamante edi
ficio del HE y cuadros adminis
trativos del HE. El presidente 
del HE es el secretario general 
de la CHEAR. 
Las actividades de la CHEAR 
son duplicadas: 1) dicta confe-
roicias y publica los informes 
de los resultados, y 2) en sus 
palabras, "administra unos cuan» 
tos proyectos cuidadosamente 

seleccionados que atañen el for
talecimiento de las relaciones 
entre las imiversidades inter
americanas". Mientras que re
sulta difícil seguir la pista de 
la dociunentación específica de 
los proyectos de la CHEAR que 
involucran a los Estados Unidos 
en la educación superior en 
América Latina, éstos aparecen 
expuestos en ima serie de infor
mes recientes de la CHEAR: El 
desarrollo nacional y la univer
sidad (50 p), tomado de una gra
bación hecha de las discusiones 
en la conferencia de la CHEAR 
en Lima, Perú, el 28 de febrero 
de 1964; La agricultura y la uni
versidad (236 p), compilaciones 
de los seminarios celebrados en 
Lincoln, Nebraska y Tarrytown, 
New York; tercero, Las artes y 
la universidad (48 p) también 
tomado de las grabaciones en 
una conferencia de Lima (Fe
brero 27, 1964). 

En el preámbulo a estos r^}or-
tes, William C. Spence, subsecre
tario g^ieral del HE, esclarece 
el marco dentro del cual van a 
ser contemplados los conteni
dos: 

Las ideas y opiniones expre
sadas por los participantes 
son personales; no se ccmsi-
derará a nadie «a'represm-
tadóh de su país, su institu-
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ción, (y) no se intentará, en 
estas reuniones, sacar resolu
ciones o prq)arar declaracio
nes de política genraral... 

Los participantes no represen
tan a su país o institucite, re
presentan su clase, la élite del 
poder americano (del norte o 
del sur). El prólogo al rqwrte 
No. 64 de Lima titulado Natio
nal Development and the Uni-
versity, continúa: 

Encabezado por Clark Kerr, 
presidaite de la Universidad 
de California y apoyado por 
los dirigentes de ambas uni
versidades, la latinoamerica
na y la norteamericana, que 
ejércoi influoicia directa en 
la educación y astmtos nacio
nales de sus países, este diá
logo suscita comentarios y 
explora soluciones actuales 
de vital i n t o ^ para todos 
los interesados en la coope
ración hemisférica y en la 
unidad, así como tambi^ en 
el desarrollo nacional y edu-
cacionaL (p.4) 

El dirigente mrotot^ de uni
versidad es Clark Kerr, de Ber-
keley que inauguró y clausuró 
!a conferencia de 1964 an Lima 
sobre á Desarrollo Nacional y 
la Univerisidad. Comenzó expo
niendo sus puntos de vista (que 

aparecen mejor presentados en 
su libro, publicado ai 1963, Los 
usos de la universidad), en tor
no a que la universidad es "un 
instrumento de propósito nacio
nal". Kerr nota a su alrededor 
lo que es evidente: ima socie
dad cuidadosamente organizada 
y encaminada a la adquisición 
y consumo. Observa que "esta 
maquinaria que hemos creado 
avanza cada vez más rápido". 
(El Desarrollo Nacional y la 
Universidad, p. 19). Kerr se da 
cuenta de que la pasión insa
ciable por tener más, exige que 
la universidad no limite sus 
obligaciones como una institu
ción que abarca muchos recur
sos. 
Los recursos de la universidad, 
simbolizados en la consigna 
"Conocimiento", son absoluta
mente esenciales para que Es
tados Unidos continúe creciendo 
a su paso actual. Como Kerr 
ha reccmoddo "¡A. univenidad 
es productor, vendedor al por 
mayor y voidedor al detalle de 
conocimientos imprescindibles" 
(de Los usos... p, 114). Con el 
énfasis puesto en la investiga-
c i ^ la fábrica de conocimien
tos se ha convortido oi el "foco 
del crecimiento nacional" (Los 
usos... p. 88). El producto más 
importante de la línea de mon-
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taje del conocimiento es socia
lizar Iqs pueblos — estandarizar 
y reprimir; la universidad como 
valor esencial — trasmitiendo 
{unciones a sus agencias que son 
bastante eficientes en moldear 
adictos. 
Primero, una pregimta sobre las 
motivaciones de USA: ¿Es el, 
material de ayuda de USA tan 
beneficioso como dicen sus ha-
manitarios retóricos? Evidente
mente, algunos programas con
llevan menos manipulación que 
otros, pero de todas maneras, se 
supone, que el grado por el cual 
censuramos un programa par
ticular de USA depende de 
nuestro juicio peirstonal. Los 
embarques de granos de Esta
dos Unidos a la India benefician 
ciertamente al pueblo y no son 
directamente imperialistas pero 
sin la ayuda material de USA, 
el gobierno de la India proba
blemente fracasaría. Los Esta
dos Unidos tampoco evaden par
ticularmente sus motivaciones 
en cuanto a "ayuda extranjera" 
en granos. Envían granos para 
mantener la estabilidad política 
de modo que la India perma
nezca como zona neutral entre 
el I^e y el Oeste y para ayu
dar a aliviar la presi^ econó
mica causada j^r los levanta
mientos políticos. Pno á inte

rés de USA por una educación 
superior en América Latina no 
es tan inocuo como el interés 
en la capacidad de la India para 
alimentarse a sí misma. La es
tabilidad política es nuevamente 
el concepto clave, pero una de 
las cosas que los Estados Unidos 
está haciendo para asegurar la 
estabilidad es conformar las 
universidades latinoamericanas 
de acuerdo a un molde especí
fico. 
¿Por qué se está intensificando 
el interés de los Estados Unidos 
en una educación superior en 
América Latina, tal como evi
dencia el incremento de las con
sultas, los programas de inter
cambio y el financiamiento de 
reformas educacionales en Amé
rica Latina? La contrainsurrec
ción, como una respuesta nacio
nal de Estados Unidos a las 
aspiraciones y actividades revo
lucionarias de América Latina, 
demandan que este país haga 
algo por las universidades de 
América Central y del Sur, por
que es en los campos donde la 
necesidad de un cambio social 
y económico es más vital. Los 
estudiantes relacionan sus de
mandas de cambios c<m la nece
sidad de det«ier al impeftasUsmo 
de USA en sus países. Los es-
tücUantes que se opoutt a Uts 
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reformas, influenciadas por los 
Estados Unidos en las universi
dades de América Latina no 
están per se, opuestos al incre
mento de la especialización y a 
la adquisición de más habilida
des técnicas. Básicamente, es
tán en la oposición por dos ra
zones; la primera es que las 
reformas deben estar iniciadas 
y controladas por latinoamoi-
canos, y no por los Estados Uni
dos; la segunda razón es que el 
uso de la tecnología no benefi
ciará a la sociedad hasta que el 
sistema político sea reconstruido. 
En algunos países, las universi
dades se han convertido ea los 
centros de actividad lurbana de 
la guerrilla y de reclutamiento 
de sus partidarios en las áreas 
rurales; significando así una 
mayor amenaza para las metas 
de Estados Unidos en cuanto a 
la estabilidad de América La
tina. 

Todo esto resulta posible por 
muchas razones. Primero, las 
imivarsidades de América Lati
na en estos momentos, tienoi 
una autonomía relativa de sus 
gobiernos y de otras fuerzas po
líticas. Los estudiantes asumen 
el poder para controlar una gran 
cantidad de las operaciones de 
la universidad. El administra
dor en América Latina no ha 

ascendido hasta la posición de 
fuerza que tienen los que ocu
pan cargos semejantes en USA. 
La estructura descentralizada de 
educación superior en América 
Latina hace más fácil a los es
tudiantes mantener.su fortale
cimiento. Además, muchos de 
los cargos de dirección en las 
organizaciones estudiantiles es
tán ocupados por izquierdistas 
radicales que se oponen militan-
tonente a la presencia de Esta
dos Unidos en sus países y que 
consideran la universidad como 
ima trinch^a desde la cual ata
car a sus propios gobiernos co
rrompidos. Para ellos, la uni
versidad debe servir como agen
te activador de cambios en la 
sociedad. 
La univonidad .«1 América La
tina debe estar depolitizada si 
los planes de confrainsurrección 
de USA han de ser efectivos. 
Esc» estudiantes deben ser paci
ficados; si no pueden ser per
suadidos a cambiar sus intereses 
políticos por cuestiones pura
mente académicas, entonces, su 
poder debe s«r reducido. Los es
tudiantes latinoamericanos p e 
derán fuerza si los Estados Uni
dos tienen éxito en sus intentos 
para integrar y centralizar la 
estructura de sus universidades. 
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Una vez que la educación esté 
centralizada, el administrador 
necesariamente ganará más 
fuerza. Y evidentemente, es más 
fácil manipular unos cuantos 
administradores que a los miles 
de estudiantes que ellos con
trolan. 
Los Uberales de la CHEAR de
claran que desean ver el sistema 
completo educacional de Amé
rica Latina más oprimido, apu
rando a los estudiantes en sus 
estudios mediante trabajos más 
pesados, entrenándolos y socia
lizándolos mejor. Los programas 
de ayuda que se relacionan más 
adelante deben ser vistos en este 
contexto; los siguientes intentos 
para esclarecer la ideología de 
la "estabilidad" de Kerr y de 
otros dirigentes universitarios. 
Su inconmovible perspectiva, 
las bases sobre las que actúan y 
piensan, es contemplar a Amé
rica Latina y a todos los demás 
países a los que Estados Unidos 
tiene acceso en estos momentos, 
como frontera para ser america
nizada, y así garantizar el futu
ro acceso a las materias primas, 
fuentes de trabajo y los mer
cados. 

Reconociendo que el sistema 
educacional es un poderoso ins-
tnunento, Kerr declaró en la 
Conferencia de Desarrollo Na

cional en Lima que uno de los 
puntos claves de la actual capa
cidad productiva de los Estados 
Unidos es que los Estados Uni
dos "comenzaron muy tempra
no, utilizando la educación am
pliamente, o por lo menos filo
sóficamente, por razones políti
cas. .. " (£1 Desarrollo Nacional 
y la Universidad, p . lO). Pero 
con motivo de la contradicción 
entre su igualitaria fachada y 
su actual posición de fuerza 
corporativa, los dirigentes libe
rales de USA cubren sus metas 
políticas con un lenguaje huma
nitario. 

Usando la retorica del desarro
llo nacional y la cooperación 
hemisférica, los liberales tratan 
de separar el desarrollo técnico 
de un país de su sistema político 
y conflictos. Este enfoque es 
perfectamente compatible con la 
imiversidad como una estación 
de servicio, un vendedor neutral 
de técnica, nada apropiado a los 
conflictos políticos de la socie
dad. 
De acuerdo con Kerr, "Cada so
ciedad industrial ha sido orga
nizada y dirigida por un tipo de 
élite o por otro..." (del Desa
rrollo Nacional y la Universidad. 
p. 16). Pero en la década de IMK), 
los Estados Unid(« son una ex-
cepcifo. En lugar de una élite 
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dirigmte, Kerr ve la explicación 
razonada detrás de esta socie
dad como una tendraicia hacia 
el desarrollo nadonaL Tratando 
de ezprraar esta idea de una for
ma coherente, Kerr sugiere que 
la sociedad está desarrollando 
"su propia lógica, sin servir a los 
intereses de clase ni a la ideo
logía", (p. 19). Concretando lo 
que Kerr quiere decir, citamos 
de nuevo sus palabras: "El mer
cado determina muy bien cómo 
se desarrollará la educación", 
(p. 17). 
La dociunéntación de cómo los 
Estados Unidos está moldeando 
la educación superior de Amé
rica Latina aparece en su tota
lidad en el informe de la 
CHEAR sobre la conferencia 
Agricultura y la Universidad. 

MÉXICO "La Fundación Rock-
efeller ha toiido el privilegio de 
jugar un papel en la construq-
ción de un sector técnico mexi
cano desde 1943, cuando entró 
en. tm programa de investiga
ción y entrenamiento en coope
ración con el Ministerio de Agri
cultura mexicúio'' de acuerdo 
con Lewis Roberts, director aso^ 
ciado, Ciencias Agrícolas, Fun
d a d a Rockefdler. Esto es, la 
Fundación Rockefeller ayudó a 
pagarles a los mexicanos sus 
estudios en los Estados Unidos. 

No fue hasta hace dos años que 
"la responsabilidad de su (del 
programa) dirección y adminis
tración" fue transferida a los 
mexicanos en el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agríco
las. ' 
Otr^ facilidad que se está desa
rrollando es el Centro Nacional 
de Educación Agrícola, Investi
gación y Extensión en Chapin-
go, carca de la ciudad de Méxi
co. Está auspiciado por: la Fun
dación Ford y Rockefeller, el 
Banco Mundial, la AID y el Fon
do Especial de las Naciones Uni-
das.̂  Otras dos escuelas mexica
nas agrícolas, subvencionadas 
por USA, no son como las que 
Rafael Samper, un colombino 
que asistió a la conferencia lla
mó "en gran escala" como la de 
Chapingo, pero de todas mane
ras tibien su significada. Ellas 
son la Escuela de Agronomía y 
Animales de Labranza del Ins
tituto de Tecnología en Monte
rrey, otro proyecto de la Fun-
dadón Rockefeller, y la escuela 
de Hermosilla, Sonora, que man
tiene "una reladón cercana" con 
la Universidad de Arizona (de 
Agronomía y la Universidad, pp. 
34, 35). 

COLOMBIA/ La Fundación 
Rockefeller ha estado vinculada 
a Colombia desde 1950 cuando 
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apoyó un programa cooperativo 
de investigación para entrenar 
agrónomos y conceder becas 
para estudiar en el extranjero. 
El estado de Michigan entró en 
Colombia unos cuantos años 
atrás con ifn programa finan
ciado por un contrato de la AID 
y la Fundación Kellog, estruc
turado para fortalecer las tres 
escuelas superiores de agricultu
ra de Colombia. La Fundación 
Kellog ayudó ea la educación co
lombiana en una forma más di
recta en 1960, financiando par
cialmente "un comité conjunto 
americano-colombiano encabeza
do por el Dr. Paul Miller (an
teriormente director dé colegio 
del estado de Michigan y ahora 
presidente de la utiiversidad de 
West Virginia) para "realizar 
estudios superiores en Colombia 
y para sugerir un marco supe
rior para la enseñanza, la ex
tensión y la investigación". So
bre las bases del reporte de Mil
ler, fue establecido en 1963 un 
Instituto Nacional de Agricultu
ra, y otra escuela, el Institu
to Agrícola Colombiano (ICA). 
está siendo instalado en estos 
momento». Roberts, el de la Fun
dación Rockefeller, comenta so-' 
bre A ICA: "Las fundMiones 
Ford, Kellog y Rockefdler ya 
han manifestado su interés en 

continuar cooperando en esta 
nueva y tremendamente excitan
te empresa" (p. 36). 
Durante la discusión, el director 
Femando Peñaranda del Institu
to Colombiano Agropecuario, de 
Bogotá, describió las ambiciones 
de los proyectos financiados por 
USA. El ICA está destinado a 
moldear gradualmente el siste
ma completo de escuelas supe
riores de agricultura de polom-
bia a través de las siguientes lí
neas: 

El ICA mantoidrá estrechos 
contactos con la educación se
cundaria e intermedia (júnior 
college education). Tenemos 
trece escuelas rurales norma
les que están relativamente 
bien equipadas en lo que se 
refiere a edificaciones y terre
nos (y) son una magnífica 
base para construir ima espe
cie de júnior college. Estamos 
además discutiendo con algu
nas imidades departamentales 
los medios de orí^itación y 
imificación del curriculum de 
educación intermedia y dé ob
tener uniformidad. 
En lo que respecta a la edu
cación agrícola, los estudian
tes pasarán de las esctt^tt 
primarias a las eKuelM î Msa-
cionales. Estas «on Jnstítiielo-
nea de solamente cuatro años, 
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en estos momentos, pero el 
Ministerio de Educación está 
considerando extenderlos a 
seis años para que la educa
ción vocacional sea más com
pleta, (p. 36). 

PERÚ/ Roberts (de la Funda
ción Rockefeller) hizo los si
guientes comentarios en tomo a 
la educación peruana: Dos "ins
tituciones claves" están involu
cradas en la transformación de 
la educación peruana: La imi-
versidad agraria "autónoma" de 
La -Molina y una dependencia 
del Ministerio de Agricultura 
llamada el Servicio de Investi
gaciones y Promoción de la 
Agricultura-SIPA,"que tiene "la 
responsabilidad fundamental de 
los programas nacionales de in
vestigación y desarrollo". La 
SIPA está directamente vincula
da al: North Carolina State Col-
lege bajo un contrato de la AID 
de USA; un Fondo Especial de 
las Naciones Unidas, que hicie
ron un donativo sustancial para 
ayudar al desarrollo de la nue
va facultad de Ingeniería agríco
la; la Fundación Rockefeller, 
que también ha donado a la uni
versidad "autónoma"; y la Fun
dación Ford, que se considera 
junto con la Fimdadón Rocke
feller como ima subsidiaria de 
la facultad de Ciencias Socia

les de la SIPA. La universidad 
ha solicitado un préstamo a lar
go plazo de $6 millones de dóla
res de la Alianza para el Pro
greso, (p. 37). • 

Aimque no somos capaces de 
medir exactamente el impacto de 
estos proyectos en América La
tina, está claro, por los ejemplos 
que se han presentado, que los 
Estados Unidos están moldean
do significativamente la educa
ción superior en América Latina 
de acuerdo a un modelo de fá
brica. Y rompiendo con la retó
rica benevolente, podemos ver 
que los liberales de las corpo
raciones, que hacen aportes mo
netarios para estos variados pro
gramas de ayuda en el extran
jero están operando en una for
ma muy aguda para americani
zar los países en cuyas econo
mías t ien»! participación. 

MSU: Universidad 
Expansionista en un 
Estadojmperialista 

La universidad del estado de 
Michigan (Michigan State Uni-
versity) está orgullosa de los 
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servicios que presta al gobierno, 
resolviendo aquellos probl^nas 
internacionales que enfrenta el 
siempre en ampliación impe
rio norteamericano. Un panñeto 
"vendiéndole" al estudiante en 
perspectiva exactamente aque
llos aspectos de la MSU que nos 
interesan, dice: 

La demanda de una educa
ción superior americana es 
parte integral de una de las 
más extendidas e importantes 
responsabilidades que afron
ta la nación americana en 
el extranjero. Precisamente 
como los problemas que en
caramos como nación son am
plios, y no están limitados a 
un número dado de campos 
o disciplinas, el acceso de la 
imiversidad estatal de Michi
gan, en cuanto a sus activida
des de asistencia técnica, se 
ha concebido ampliamente... 
estamos tratando de crear un 
ambiente- y una dimensión 
internacional que penetrar^, 
en todos los sectores rele
vantes de la universidad du
rante los años venideros. * 

* Todas las notas de esta seccito 
están Unnadas de los materiales de 
propaganda de la MSU, ezc«;>to 
cuando se especifique lo contrarf» 

La MSU tiene un programa de 
cooperación continuo con la Es
cuela de Administración de Ne
gocios de Sao Paulo en Brasil, 
parcialmente orientada hacia la 
formación de ejecutivos. Más 
de mil hombres de negocios en 
América Latina son graduados 
de este curso intensivo de admi
nistración tan influenciado por 
la Universidad de Michigan. Una 
de las normas de la mayoría de 
las compañías de USA que hacen 
negocios en América Latina es 
cubrir sus operaciones con eje
cutivos locales que están debícia-
mente entrenados dentro de las 
actitudes y virtudes de la cor
poración. 

De este modo, creamos élites 
que están ligadas a la presencia 
americana y concillan esa pre
sencia detrás de una fachada 
local. Similarmente, la MSU ha' 
estado involucrada en un pro
yecto en Turquía financiado por 
la Agencia de Desarrollo Inter
nacional, encaminado a elevar 
la calidad de la, educación de la 
administración local. 
La MSU ostmta im número de 
centros de estudios de distintas 
áreas; uno es de estudios asiáti
cos, uno de estudios latínoame-
licanos y el otro de estudios 
africanos. 
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La MSU está además poniendo 
en t operación centros funciona
les: programas por áreas que 
funcionan paralelamente a coi-
tros orientados fimcionalmente 
en (1) comunicaciones interna
cionales, que comprenden las 
ciencias sociales (2) educación 
y desarrollo, (3) desarrollo eco
nómico, (4) agricultura inter
nacional y nutrición, (5) admi
nistración internacional pai'a ser 
desarrollada por el CoUege of 
Business (Escuela de Negocios) 
basado en la experiencia exten
siva en Brasil y trabajos en este 
campo en otras parte del mimdo, 
y (6) desarrollo político y admi
nistración dentro de la Escuela 
de Ciencias Sociales. Estos pro
gramas descansan principalmen
te e i la Fimdación Ford, el De
partamento de Estado y la AID 
que los solventan considerable
mente. La universidad está muy 
interesada en que su facultad 
no se vea afectada profesional--
mente &>mo un resultado de sus 
ausencias fuera del país (faltan
do a convenciones y quedándose 
atrás en la lectura de las infor
maciones académicas) y por ^ o , 
los rectores que administran los . 
programas internacionales ^táñ 
dedicados a informar a los pe
riódicos de como sus hombres 
puedaí viajar a Nairobi o a Bo

gotá por dos años sin perder sus 
status académicos y sin enmohe
cerse en el trópico. Estos seño
res están muy interesados en 
racionalizar las carreras de su 
facultad exportada. 
¿Cuáles son estos estudios por 
área? Generalmente compren
den las ciencias sociales—antro
pología, economía, sociología— 
además del estudio de idiomas 
De igual manera que las ci«i-
cias sociales fueron utilizadas 
internamente por la élite en 
el poder, como en el caso de las 
relaciones laborales o industria
les, para hacer creer a los tra
bajadores que existe una unidad 
de intereses entre las corpora
ciones y las organizaciones de 
trabajadores y del mismo modo 
las cíclelas sociales sirven a la 
élite en el poder en el extran
jero. Las áreas de estudios in
forman al gobierno de cómo 
obtener el control de los proce
sos sociales de otra sociedad, 
Identifican los vectores de esa 
sociedad, sus puntos débiles, y 
señalan los grupos conflictivos. 
Un grupo de académicos que 
realizan estudios por área están 
haciendo tma traducción en un 
solo sentido de una sociedad 
extranjera, ai términos inteligi
bles para el gobierno americaiio 
o para los intereses americanos 
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Las áreas de estudios crean una 
comunidad de personas que se 
identifican con la sociedad ex
tranjera y se apoyan mutuamen
te en tomo a la misma (el cien
tífico social relacionándose con 
los datos de su víctima en ima 
forma libre de valores), mioi-
tras que permanecen enmarca
dos dentro del contexto institu
cional de esta sociedad y operan
do profesiónalmente de acuerdo 
a sus valores. De este modo, está 
bien hacer un estudio de las 
élites de Chile o' de Nigeria y 
captar como se maneja el poder 
en esas sociedades, pero no 
está bien estudiar nuestras élites 
y como se manipula el poder 
aquí. 
Los Army Área Handbooks (li
bros del ejército) son una pro
ducción de este tipo de trabajo 
por parte de tma colección de 
científicos sociales. Los cimti-
fícos sociales estudian a los na
tivos y traducen la sociedad en 
gráficos y análisis y el personal 
de inteligencia utilizable, es efi
cientemente promovido a los lu
gares donde se está llevando a 
cabo la contrainsurrección. 
Un templo de los usos colonia-
les qué pueden dárseles • las 
áreas deestudioa és lo que ocu
rrió después die la segunda gue

rra mundial cuando la Marina 
estaba estableciendo un gobierno 
militar en las recientemente con
quistadas Islas Micronesias, la 
Marina, para establecer una ad
ministración colonial, empleó a 
un grupo de antropólogos y so
ciólogos de veinte universidades 
distintas. O, para citar el Colle-
ge Placement Manual: 

Usted . . . el entrenamiento de 
sus talentos especiales . . . en
cuentre ima expresión satis
factoria en una carrera vital 
con La CÍA. No importa que 
su mayor interés sean las 
Relaciones Internacionales, la 
economía, la ciencia, la in
vestigación de leyes, lo que 
sea . . . la CÍA le ofrece la 
oportunidad de trabajar en 
programas que están cambian
do constantemmte. 

Entre los campos específicamen
te mencionados como intereses 
de la CÍA están los negocios, ̂ la 
economía, las finanr-as, los idio
mas extranjeros y las áreas de 
estudios, geografía, historia, re
laciones internacionales, ciendas 
políticas, sicología, sociología. 
¿Cómo ha llegado a ser la MSU 
tan omnipresente en él «actann-
j«ro, tan hiperactiva en tí. impe
rio americano? 
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£1 Destino Manifiesto 
de la MSU: El Desarrollo 
Local del Landgrant College 

El centro Landgrant * pertenece 
históricamente, desde su co
mienzo, al periodo en el que 
estábamos desarrollando nuestra 
propia frontera como ahora de
sarrollamos otros países. Sumi
nistró un vehículo a través del 
cual una sociedad que depoida 
grandemente de la tecnología 
y que se caracterice por es
tar fuertemente interrelaciona-
da, puede extender su técnica y 
su ideología. 

El Landgrant College típica
mente pone un fuerte énfasis 
en el desarrollo de habilidades 
prácticas, artes y ciencias, ¿úti
les a quién?, a las investigado^ 
nes financiadas que ayudan a 
elevar el nivel de la tecnología, 
sirviendo a la industria, sirvien
do a la agricultiira local y en 
estos momentos a los negocios 
agrícolas, enseñando las técnicas 
que se necesitan por las corpo
raciones y gobiernos locales y« 
que generalmente sirven las 
"necesidades de la comunidad" 
como por supuesto lo definen los 
dirigmtes de la comimidad. 

* Centros de estudios que reci
ben ayuda federal de acuerdo con 
leyes del mismo nombre. 

Las declaraciones sobre la edu
cación suenan bien a todo el 
mundo, pero siempre debemos 
preguntar ¿quién está siendo 
educado y para qué? ¿Cuál es 
el contexto de la educación? 
¿Cuáles especialidades nos están 
enseñando y cómo van a ser uti
lizadas éstas y nosotros? 
Similarmente, la universidad es 
un medio aparentemente neutral 
para propagar la tecnología, las 
técnicas científicas y la ideolo
gía en el extranjero, pero sin 
tener en cuenta quién va a con
trolar esa tecnología, quién va 
a administrarla y quién va a 
recibir las ganancias del "desa
rrollo" de un país subdesarro-
llado: las mismas fuerzas colo
niales, la nueva super-fuerza 
colonial, o el pueblo de ese 
país. 

Con el enorme aiunento de la 
tecnología después de la segun
da guerra mimdial y la creciente 
expansión de Estados Unidos 
en el extranjero, las corpora
ciones y los militares han ve-
«údo a depender más que nimca 
de la fábrica de conocimientos 
que sirve a la estructura del 
poder. Las investigaciones aus
piciadas por el gobierno han 
llegado a dcmúnar las universi
dades. Desdé que las necesida
des de las grandes corporaciones 
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las han ido llevando al extran
jero más y más, donde el volu
men de sus ganancias va a ser 
recibido, la universidad, como 
su socio, también va a trasladar
se al extranjero. 
Tomemos el "destino manifies
to" de la Michigan State Univer-
sity y multipliquémoslo por la 
cantidad de instituciones acadé
micas americanas —grandes o 
pequeñas— que están trabajando 
mano a mano para mantener la 
política extranjera americana y 
el resultado es un poderoso ins-
tnmiento político que se está 
haciendo sentir en los más oscu
ros rincones del mundo. Preci
samente para dar algima idea 
de cómo los oficiales de USA 
piensan del imperialismo de la 
universidad, tomemos este pá
rrafo de la US Army Área Hand-
book for Fcttador (publicado en 
1966): 

Con el apoyo financiero de la 
AID, misiones de la Univer
sidad de Pittsburgh, la Uni
versidad de Houston y la 
Universidad de San Luis han 
estado ayudando a la Univer
sidad Central, la Universidad 
de Guayaqvdl y la Universi
dad Católica de Quito, res
pectivamente, en programas 
de mejoras. 

Las áreas principales de activi* 
dad incluyen la reforma de la 
administración central, la ins
titución de programas de estu
dios básicos para todos los es
tudiantes, con anterioridad a 
los trabajos universitarios y el 
fortalecimiento de las faculta
des que comprenden las disci
plinas directamente relaciona
das con el desarrollo social y 
económico. Los planes también 
tienden a fomentar una mayor 
estabilidad y uña atmósfera de 
calma exclusivamente acadé
mica. 
El HE es el coordinador admi
nistrativo de otra enorme can
tidad de proyectos académicos 
dentro del centro de oscuridad 
creado por la AID o la Funda
ción Ford, manteniendo ambos 
relaciones cercanas entre sí y 
con los sectores de inteligencia 
del gobierno. Por ejemplo, el 
presidente de la Ford, Me Geor-
ge Bundy fue anteriormente 
asistente especial del presídante 
para los Asimtos Nacionales de 
Seguridad (National Security 
Affairs). David E. Bell, anterior 
administrador de la AID es vice
presidente de la Fundación. El 
depositario de la Ford, Stn>b«i 
D. Bechtel de la Bechtel-McCone 
Corp. es el socio in^icipal de ne
gocios de John McCoiw, uaterior 
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director de la Agencia Central 
de úiteligencia (CÍA). El depo
sitario Eugoie Black fue jefe 
de US Controlled International 
Bank f or the Recúnstruction and 
Devdopment (the World Bank) 
y director del Chase Manhattan 
Bank. 

El Mundo 
es su Campus 

El mundo de la educación inter
nacional ha unificado las más in
teresantes bases de la población 
americana. Extrapole del estilo 
operacional y político de la libe
ral y multifacética administra
ción, amplíe sus dominios para 
incluir no solamente ima comu
nidad de estudiantes y profeso
res que ya llega a los 30 000, sino 
también al mundo entero y se 
tendrá el módus operandi del 
HE. 
Es un estilo de sofisticacife e 
intemadonalismo. Un estilo que 
tú^fi la existencia de los con
flictos ñmdamoitales de interés, 
que al^^ que á mundo puede 
ser administrado igual que un 
campu» imiversitario —un me
dio controlado donde los pueblos 

pueden ser encasillados de ma
natí sutil, donde se les hace 
creer a cada uno que es im par
ticipante de una comunidad de 
hombres libres y donde las 
cuestiones de control no nece
sitan aparecer jamás y el uso 
puro de la fuerza sólo se nece
sita ocasionalmente. 
Los hombres y mujeres, deposi
tarios del HE sor los que osten
tan el poder en América pero 
son una especie aparte. No son 
ios más públicos y provinciales 
de los poderosos; son los bien 
instruidos y socialmente promi
nentes. Su estilo es el mismo 
én las oficinas de las fundacio
nes y bancos o en las reuniones 
del HE. Algimos de sus miem
bros más interesantes son: Mrs. 
George A, Braga (descrita en las 
publicaciones del HE como un 
dirigente cívico, cuyo esposo, se
ñor feudal del azúcar, tmía mu
chas de sus propiedades confis
cadas en Cuba. Mrs, Morris Had-
ley, otro dirigente cívico cuyo 
esposo fue ima vez jefe de la 
Fundación Camegie y es ahora 
jefe de la Fundación Rubicon, 
auspiciada por la CÍA. A través 
de su monbresía de las firmas 
Afilbank, Tween, Hadley and Me 
Cloy, mantiene tma asociación 
cercana con John J. McCloy, 
que una vez .fue presidente de 
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la junta directiva del CHASE 
MANHATTAN BANK, antiguo 
presidente de la Fundación Ford 
y del World Bank, ex alto co
misionado en Alemania y presi
dente de la junta directiva del 
New York International House, 
una institución protegida por 
Rockeíeller, dedicada a hacer 
que el estudiante extranjero se 
sienta como en su casa, 
ftír». Maurice T. Moaré, presi
denta del comité ejecutivo del 
IIE y también dirigoite cívico 
(¿ven como todos responden a 
un mismo patrón?). Su esposo 
es ex-presidente de Time, Inc. 
y miembro de la fidatí Cra-
vath, Swaine and Moore, aboga
dos de la revista Time. Su her
mano, George S. Moore, acaba 
de salir de su cargO' de presi
dente de la junta directiva del 
First National City Bank of 
New York, el cual es descrito 
por la revista Fortune (;omo el 
banco "con alcance de casa de 
huéspedes". La omnipresoite 
Mrt. Charles N. Englehard, di
rigente cívico y esposa de Char
les Englehard de fama sudafri
cana, explotador de mano de 
obra negra en sus minas de oro, 
platino y diamantes, fbumdadór 
del ala Uberal del Partido De
mienta, director del puerto de 
autoridad de New York mode

lo para el Goldíinger de Tan 
Fleming. Stephen P. Dtiggan, 
Jr. de la firma Simpson, Tha-
cher and Bartlett, de la cual dos 
distinguida mi«nbro5 son Ed-
win Wiesl, contacto de L3.J. en 
el Partido Demócrata de New 
York y Cyrus P. Vanee, asesor 
de USA en la crisis de la zona 
del Canal de Panamá, de la Re
pública Dominicaha, Grecia y 
Detroit. 

Andrew Heiskell, casado con la • 
hija del director del Neto York 
Times, Marian Sulzberger Dry-
foos, y presidente de la directi
va de Time, Inc. Heiskell es ade
más miembro de la Urhan Coa* 
litúm, un programa doméstico 
de la AID: una organización vo
luntaria, compuesta mayormente 
de dirigentes de empresas, fun
dada en respuesta a las rebelio
nes de verano del ghetto para 
formular un sistema de incen
tivos del gobierno con vistas a 
crear un ambiente apropiado 
para la producción de ganancias 
en los suburbios o barrios ba
jos. 

Afrs. George B. Woods, dirigen
te cívico, cuyo esposo acaba de 
salir de la presidencia éá. Yforíd 
Bank para dejar la plaza vwm-
te a McNamanu 
Ralph J. BunchA, vteepMiiden-
te del QB, y emiaaxfo del Dé
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parlamento de Estado al IIE. 
Como es el negro de más con
fianza de la Institución, está so
brecargado de trabajo como de
positario de ftmdación es la 
fundación: God Bless Amer
ica, Fundación íleld, Funda
ción Rockefeller y el Fund for 
the Advancement of Educa-
tion (Fondo para el desarrollo 
de la educación) cuyo principal 
donante es la Fundación Ford. 
C. Douglas Dülon, vicepresidoi-
te de la IIE, ex secretario del 
Tesoro, ex subsecretario de Bas
tado, miembro de Dillon, Reed 
and Co., banqueros de inversio
nes privadas. 
Grayson Kirk, presidente de la 
universidad de Columbia, direc
tor de la Socony-mobil Oil Co., 
de la IBM Corporation, la Cons
olidated Edison de New York y 
depositario de la Fundación 
Camegie para á. desarrollo de 
la Enseñanza y de una de las 
fundaciones financiadas por la 
CÍA en el Asia. 
Mrs. AHhur A. Houghton, Jr., 
otro dirigente cívico cuyo esposo 
es presidente de la Foimdation 
for Youth and Studoits Affairs 
(FYSA) que fue el enlace prin
cipal de los fondos de la CÍA a 
la NSA. Es además presidente 
de la Steuben Glass, Inc. y di
recta de la Corning Glass 

Works and US Steel, presidente 
del Metropolitan Museum of Art 
y depositario de la Fundación 
Rockefeller. 
Mrs. Ronald A. Tree, la única 
mujer en la lista con más nin
guna otra cosa que dirigente cí
vico, ex representante de USA 
ante el Consejo de Administra
dores de las Naciones Unidas y 
su nombre de soltera es Mariet-
ta Endicott Peabody de la fami
lia Peabody de Massachusetts. 
Estuvo casada con Desmond 
Fitzgerald, sucesor de Richard 
Helms cuando era Director Co
misionado de Planes para la CÍA. 
Su segundo matrimonio fue Ro
nald Tree, multimillonario bri
tánico y conservador MP (miem
bro del Parlamento). Amiga ín
tima de Adlai Stevenson, iba ca
minado con él en Londres cuan
do murió. 
Sol M. Lmoivitz, que declinó una 
oferta de director de la CÍA 
para sustituir a Ellsworth Bun
ker como Embajador de la Orga
nización de Estados Americanos. 
Su motivación, tal como fue ex
presada en Newsweek, era el 
creer que: "Si no logramos ha
cerlo trabajar ea América La
tina, no trabajará en ningún 
otro lugar". El es d ex presi
dente de la junta de la Xerox 
Corporation, que está expan-
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diendo sus operaciones rápida
mente ea América Latina. 
Kenneth Holland, presidente del 
IIE desde 1958. Fue mionbro de 
la Fundación para los Asuntos de 
la Juventud y de los Estudian
tes y vicepresidente del Ame
rican Institute for Free Labor 
Development (Instituto Ameri
cano para el desarrollo de la li
bertad de trabajo (AIFLD), ima 
organización híbrida dirigida y 
financiada por dirigentes labo
rales, de corporaciones y del go
bierno (incluyendo la CÍA), cu
yos propósitos son desarrollar 
las uniones de las compañías en 
América Latina. Es uno de los 
patrocinadores del World Uni-
versity Service (Servicio mim-
dial universitario), un cuerpo 
parcialmente financiado por la 
CÍA con personal de la misma, 
establecido para coordinar los 
programas de ayuda' voluntaria 
entre los Estados Unidos y el 
conjunto de universidades eu
ropeas y el Tercer Mundo. Ken
neth Holland trabajó durante 
cinco años en la Oficina de Asun
tos Interamerícanos (Office of 
Inter-American Affairs) bajo la 
dirección de Nelson Rockefella, 
fue funcionario del Departamen
to de Estado donde ayudó a es
tablecer el programa de becas 
de Fullbright. También fue di

rector asociado de American 
Youth Commission of the Am
erican Council on Education 
(Comisión Americana de la^u-
ventud del Consejo Americano 
de la Educación) y en 1960, se
cretario general del Consejo de 
Educación Superior en las Re
públicas Americanas (CHEAR). 
Como secretario del Servicio In
ternacional de los estudiantes 
(International Student Service), 
realizó estudios sobre los cam
pos de trabajo de la juventud 
en Europa y se mostró a favor 
de la idea de modelar los cam
pos CCC como los campos de 
servicio voluntarios alemanes 
pre-nazis que él había visitado. 
Cuando fue designado asesor de 
educación a los CCC en el área 
de New England, fue capaz dé 
llevar a cabo muchas de sus 
ideas. Es además depositario del 
Corning Museum. 
Numerosas páginas pueden ser 
escritas delineando las conexio
nes «itre el IIE y las fundacio
nes Rockefeller, Ford y Came-
gie, la CÍA y la Corning Glass 
Y hay aún más ejemplos espe
cíficos de la afiuNicia de perso
nal y dinero entre la CÍA y el 
IIE: conocidos canales de la CIA 
que han c(mtribui<fo al IIE nxmi 
la FYSA, la Fundación Dodge, 
la Fundación Hobby, la Fimda-
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ción Me Gregor y la Aron E. 
Norman Fund y la Fundación 
Rubicon. Pero la historia es algo 
más que un simple cambio de 
dinero de un bolsillo a otro. Los 
ejemplos más demostrativos son 
loe de los Houghtons y los Had-
leys-Mrs. Houghton se coloca 
ea el IIE mientras su esposo 
es presidente de la FYSA que 
aporta dinat> al HE; Mrs. Had-
ley, otra d^x)sitaria, está casada 
con el jefe de la Fundación Ru
bicon. 
Mrs. Oveta Culp Hobby de la 
Fundación Hobby fue miembro 
de la junta asesora del South 
West del IIE. Pero pretender 
que el único interés de Mrs. 
Hobby es su fundación, conduc
ta de dinero de la CÍA, sería 
quedarse corto. Ella ocupó el 
cargo de Secretario de Salud 
Pública de Eisenhower, de Edu
cación y de Seguridad Social, 
presidente de la Houston Post, 
miembro de la Rockcfdler Bro
thers' Fuñd for Spedal Studies 
Project y miembro de la Nation
al Advisory CommissioD on the 
Sdective Service. Un ^emplo 
similar es d de Robert D. If ur-
phy que fue en 19^, miembro 
de lai junta de depositarios áá 
QE. £^ además presidente de 
la Cmning Glaas Intematianal, 
director de la Corning Glaas 

Works, y fue en 1959, subsecre
tario de Estado de Asuntos Po
líticos. Su mayor distinción fue 
ocupar el cargo de presidente de 
la Foreign Intelligence Adviso
ry Board que cubre las opera
ciones de la CÍA en el extran
jero. 
El personal del UQ no puede ser 
explicado en los mismos térmi
nos de la CÍA. Deben ser enten
didos como miembros de la éli
te sofisticada e intemacionalista 
de los Estados Unidos. Las am
pliaciones políticas y estilo de 
operaciones de esta élite son bá
sicamente las mismas, ya sea en 
]a Fundación Rockefeller, en la 
Camegie o en la Ford, o oi el 
HE, o «1 la CÍA. 

The New York Times 
Domingo, 7 de enero de 1968. 

GRUPO DE EDUCACIÓN 
RECIBIRÁ AYUDA DEL 
DIAMOND BALL 

El gran salón de baile del Plaza 
será de nuevo la sed^ d 24 de 
enero de este año, del Diamond 
Ball anual, que tradidonahnente 
seleccionan un brillante grupo 
de figuras políticas, hombres de 
negocios y personajea de la alta 
sociedad para iqrtdar al fiuti-
tuto de Educación Internactonal 
(HE). 
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Encabezando la lista de invita
dos del noveno Diamond Ball 
anual, tmemos al vicepresiden
te y a Mrs. Humphrey, al go
bernador y a Mrs. Rockefeller, 
al senp.dor Mile Mansfield de 
Montana y a Mrs. Mansfield, al 
senador John Sherman Cooper 
de Kentucky y Mrs. Cooper, al 
alcalde y Mrs. Lindsay que 
asistirán a este evento que c^e-
bra la institución en sus 50 años 
de operaciones. 
Mrs. Lyndon B. Johnson enca
beza el grupo de invitados de 
honor que incluye al gmeral 
Dwight D. Eisenhower y Mrs. 
Eisenhower, al Secretario de Es
tado Dean Rusk y Mrs. Rusk. 
También aparecen en la lista 
John W. Gardner, Secretario de 
Salud Pública, Educación y Se
guridad Social y Mrs. Gardner, 
delegado jefe de los Estados 
Unidos a las Naciones Unidas, 
Arthur J. Goldberg y el emba
jador W. Averell Harriman. 

Otros invitados de honor son 
Mrs. Eugenie M. Anderson, re
presentante de los Estados Uni
dos ante el Consejo de DQ>osita-
rioB de las Naciones Unidas; An-
gier Bídle Duke, embajador en 
Ê q;>afia; Winthrop W. Aldrich, 
ex embajador en la Corte de St. 
Jame's y Róbert D. Muxi^, jefe 
de la junta directiva de la Corn

ing Glass International y ex di
plomático. 
El senador y Mrs. Mansfield, el 
senador y Mrs. Cooper, el sena
dor J. William Fullbright de Ar-
kansas y el senador Karl E. 
Mundt de South Dakota. 
El instituto con oficinas en 809 
United Nations Plaza, desarrolla 
y administra programas de in
tercambio educacional para fun
daciones, organizaciones priva
das, gobiernos, colegios y uni
versidades y corporaciones aqui 
y en el extranjero. 
Mra. Charles W. Engelhard es 
presidente del comité del baile. 
Sus co-miembros son: Mrs. 
George A. Braga, Mrs. Arthur 
A. Houghton Jr. y Mrs. Edward 
MM Warburg. Los miembro? 
del comité son Mrs. M. Bemard 
Aidinoff, Mrs. Edward F. Hut-
ton y Mrs. George D. Woods. 
Los miembros del comité inclu
yen a Mrs. Walter C. Baker, 
Mrs. Richard Bemhard, Mrs. C 
Douglas Dillon, Miss Mimi di 
Niscemi, Mrs. Henry Clay Frick, 
Mrs. Edgar W. Garbisch, Mrs 
Samuel E. Gates, Mrs. Roswell 
L. Gilpatric, Mrs. Aadrew Heis-
kell, Mrs. James M. H e s ^ y 
Mrs. Kenneth HolUuid. 
Además, Mrs. Donald F. Hyde, 
Bi£rs. H. Alwyn ínnen Brown, 
Mrs. Howard C. Jofanscm. Mrs 
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Grayson Kirk, Mrs. John E. Les-
lie, Mrs. Herbert Luria, Mrs. 
Earl McCrath, Mrs. Maurice T. 
Moore, Mrs. Mario Pansa, Mrs. 
John H. G. Pell, Mr .̂ Samuel 
P. Reed, Mrs. John Barry Ryan, 
Mrs. Monroe E. Spaght, Mrs. 
Kempner Thorne and Mrs. Theo-
dore Weicker. 

The New York Times 
Domingo, 14 de en^o de 1968 

LOS ESTADOS UNIDOS AL
BERGAN EL 25% DE LOS ES
TUDIANTES MATRICULADOS 
FUERA DE SUS PAÍSES DE 
ORIGEN. 

Naciones Unidas, N. Y., Enero 
13 — Un cuarto de todos los 
estiidiantes del mimdo que es
tudian fuera de sus países de 
origen están matríulados en los 
Estados Unidos, de acuerdo con 
una encuesta recientemente rea
lizada por la Organización Edu
cacional, Científica y Cultural 
de las Naciones Unidas. 
El resultado d^ la oicuesta ha 
sido publicado como parte del 
volimien de 680 páginas titu
lado Estudie en el extranjero 
(Study Abroad) que también 
comprende 215 000 becas y do
nación» de 120 países a la dis
posición de los estudiantes ex
tranjeros. El informe muestra 

que el total de dichos estudian
tes en todo el mundo ha aiünoi-
tado de 290 000 aproximada
mente desde que fue hecha la úl
tima encuesta en 1965 a 341 660. 
este año. De ese número, 82 709 
son estudiantes extranjeros en 
los Estados Unidos y más de 
42 000 de estos estudiantes tienen 
becas de distintas clases. 

Aumenta la matrícula en USA 

Aunque los Estados Unidos tie
nen el mayor número de estu
diantes extranjeros, ellos forman 
un porcentaje más pequeño que 
la población estudiantil de Gran 
Bretaña — 1.5% de matrícula 
en todos los E!stados Unidos con
tra un 10.5% en Gran Bretaña. 
La matrícula en Estados Unidos 
ha aumentado en algo más que 
un 10% sobre la cantidad repor
tada en 1965, de unos 74000. 
Aunque las estadísticas son una 
prueba interesante de la cre
ciente influencia de los Estados 
Unidos en la educación mundial, 
el propósito fundamental de esta 
publicación es informar a los 
estudiantes de las bportimidades 
de estudiar en el extranjero con 
ayuda económica. 
El libro reporta más de 215000 
becas, concedidas por 1773 uni
versidades contribuyentes, go
biernos y otras organizaciones. 
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Aunque están incluidos muchos 
países, casi la mitad de estas 
becas están en los Estados Uni
dos, Francia, Alemania Occiden
tal, la Unión Soviética y Gran 
Bretaña. 
Casi un 50% de las becas dispo
nibles están dentro de la cate
goría "irrestrictas" de estudios 
generales. Aproximadamente un 
25% cae dmtro del campo de 
la ciencia y im poco más de un 
4% por ciento en educación. 

Study abroad (Estudie en el ex
tranjero) incluye vuia sección de 
estudios vacacionales, incluyen
do oportunidades a plazo corto, 
la mayoría de nivel universitario 
en 52 países. 

El tíbro puede ser adquirido por 
$5 el ejemplar a través de 
UNESCO Publications Center, 
317 East 34th Street, New York 
10016 y en la librería de las Na
ciones Unidas. 
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