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INTRODUCCJON 

Me he dcd i cado a 1 quehacer educativo por muchos años, au.!!. 

que en un ni vc. I muy modesto. De ahí mi preocupación por com-

prcndcr en un plano más amplio los problemas educativos de - -

nuestro país. El presente trabajo no pretende ser ni con mu-

cho, un tratado sobre lu educac;ón ni una novedad dentro de la 

materia, ya que, es bien sabido que acerca de ello se ha escrj_ 

to mucho, y bien visto este trabajo es el fruto de una investl 

gación prolija con el fin de seleccionar algún problema; consj_ 

dorado como importante, tratando a la vez, de dar algunas sol_!! 

ciones f&cticus acerca del mismo. Hago pues, abstracci6n de -

cualesquiera otros problemas internos y externos que en mate-

ria educativa pueda tener el país, dedicándome únicamente a 

considerar, analizar y criticar la vinculaci6n de nuestro pafs 

con la UNESCO, qué tan positivos han sido los resultados obte

nidos y qué es 1 o que en todo caso debe hacerse para mejorar -

1 a educación naci ona 1 aprovechando toda 1 a información y méto

dos que nos pueda proporcionar la UNESCO. Asimismo, hacer una 

breve consideración respecto de las aportaciones más o menos -

importantes que México ha hecho en pro de la educación por me

dio del foro de la UNESCO. Centraré además mi atención básic~ 

mente en el marco jurfdico ya que, es bien sabido que la ley -

en todos los ámbitos y en todos los tiempos es la base racio-

na I de la convivencia social. 



l.1.- Artículo8 de la Carta de las Naciones Unidas relaciona

das con la UNESCO. 
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Todo tiende a la unidad, según un princi pío de filosofía

gencral. Así en el concierto internacional, se probó dcspués

de la segunda guerra mundial que ya no es posible el aislamic.!l 

to. Las condicio11cs geopolfticas actuales, se significoit por

una situación cosmopolita. La interdependencia )'a no es una -

cuesti6n de cercanía o lejanía de los países sino al contra- -

rio, una necesidad de hacer del mundo el habitáculo social del 

hombre en un ambiente armónico. Los avances de la tecnología-

1 levaron a las naciones a la necesidad imperativa de rclacio-

narse entre sr; unas, para buscar y obfencr las ~aterias pri-

mas necesarias para el desarro11o tecnológico; otras para in-

tercambic:ir• materias primas por tecnología con el fin de inscrj 

bi rse dentro de los parámetros de 1 progreso cconómi co y tecno-

16gi co moderno. Así en este contexto, el 26 de junio de 1945 

representantes de igual número de países suscribieron la Carta 

de las Naciones Unidas en San Francisco; California de los Es

tados Unidos de Nortcaméri ca. 

El preimbulo de la Carta de las Naciones Unidas dice a la 

letra: 

''Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos A 

PRESERVAR a las generaciones venideras del flagelo de la gue-

rra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la hum2 

nidad sufrimientos indecibles. 
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"A REAFIRMAR la fe en los det•echos fundamentales del hom

bre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres y de 1 as naci oncs 

grandes y pequeñas, 

nA CREAR co11diciones bajo las cl1alcs puedan mantcr1crsc la 

just i e i a y e 1 respeto a 1 as ob 1 i gac iones emanadas de 1 os Trat_!! 

dos y otras fuentes del Derecho Internacional, 

"A PROMOVER el progreso social y elevar el nivel de vida

dentro de un concepto m6s amplio de la libertad, con ta es fi

na 1 i dodes; 

"REALIZAR la cooperación internacional en la solución 

de prob 1 emas i nternac i ona 1 es de carácter económico, socia 1, -

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a 1 os derechos humanos, a l lls 1 i bertades fundamenta

l es de todo~:/'. 

Todos estos aparentes dal:.os fuerd de col\ texto con e 1 U.SU.!} 

to que nos ocupa; tienen a juicio nuestro gran incidencia en -

e 1 tema, }'a que, Fcder i co Hégc 1 ( 1) con su doctrina de 1 a es-

cuela rom&ntica alemana, sostiene que, una conveniente educa--

(1) Tratado de Sociología.- Antonio Caso,- Edit. PorrGo M6xi

co. pág 29 
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ci6n es lo que hace a un individuo un buen ciudadano de cual-

quier estüdo o nación. Ahora, en todas estas dcc 1 arac iones de 

principios de las Naciones Unidas, podcn1os observar dos probl~ 

mas de psi cologíu social. 

El primero, que se cae en la magia de las palabras al ex

presar que se librar6 a las ger1eracioncs venideras del flagelo 

de la guerra. Bien estarfa esto, si las armas hubieran sido -

proscritas a partir de Hiroshima y Nagasaki para educar a la -

juventud mundial en el ideal de la paz y la concordia. Un se

gundo punto consiste en que en una de las declaraciones; exac

tamente en la última que mencionó de una manera muy de sosia-

yo, se habla de la soluci6n de problemas de carScter cultural

pero ésta es unn forma muy vaga de referirse ni problema educ_2 

tivo mundial, pues si bien es cierto que la culturil es parte -

de la educación, como es algo tan general, este concepto se 

presta a diversas interpretaciones, pues antropológicamentc s2 

bemos que la cL1ltura se inici6 con la agricultura y que todos

los objetos y representaciones de el los creados por el hombre, 

forman el acervo cultural de cui"llquier grupo social. Es dife

rente ver el problema de la educaci611 como ciencia armoni:ado

ra del comportamiento l1umano, respetando las diversas culturas 

e intercambiando los conocimientos)' ad(dantos científicos~ 

De ello se desprende que no es posible el entendimiento entre

las naciones si se sigue educando a la juventud en la idea de

la guerra, en la violencia con10 mecaniso10 de defensa y en la -

discrimi11aci6n como sistema. Sobre todo esto Gltimo, ya que -

los hombres no somos peores o mejores c11 la sociedad humana, -
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sino es por nuestro comportamiento respecto de los demás. 

Ahoru bien, veamos como paulütinamente va tomando forma -

en ID Carta de lus Naciones Unidas el plan de cooperación en -

materia cducutiva, concretamente, en el punto 1 del Artículo -

13 de la Cartu, se expresa; en el inciso "b": "Fomentar la - -

cooperación internacional en materia de carácter económico, s2 

cial, cultural, EDUCATIVO y sanitario". 

Este punto a nuestro modo de ver reviste una iinportancia

cupital dentro del concierto de las Naciones Unidas. Es un P1! 

so trusccndcntul con miras a lograr un verdadero entendimiento 

pacífico entre las naciones. Empero, cabe hacer dos aclaracÍ,2· 

nes u observaciones que estimamos pertinente. 

Meyerson (2) nos dice que si examinamos objetivamente la

idea y sus resultados; nos damos cuenta de que el nacionalismo 

no es más que una forma de egoísmo colectivo. En efecto, el -

amor a la patria con ese sentido maniqueo con que se ha incul

cado hasta nuestros días, implica necesariamente un antagonis

mo frente a lo que es nacional o nuestro, contra lo que es aj~ 

no y extranjero, de ta 1 suerte que una juventud educada en un

nac i onal i smo chouvínistu, trae como consecuencia, la descon- -

fianza y el rechazo a todo lo extranjero, lo cual implica nec~ 

sariamentc una idea de rivalidad que engendra el militarismo -

(2) Tratado de Sociologfa - Caso Antonio - Edic. Porrúa- Méx. 

pág. 40 



6 

y como n1áxima cxpr·csi6n el armamentismo. Aparentemente la 

idea plasmada en este articulo tiene e.I germcrl de la buena in

tención de coopcríw con la educución de las naciones suscript.2 

ras de la Carta, pero la educación más que problema de sistcn1u 

es un problema de principio, de fi losofíu. Don Jorge Gui l lcr

mo Fc.derico Ucgcl, tiene el gran mérito de haber ínvcntüdo una 

fi losofíu paru sor aplicada ~on éxito particularm~nte ~r. Alcm~ 

nia y generalmente en Europu, pero esta filosofía fundada en -

el concepto de ra=a dió como resultado una educación cstatista 

y militarista, acaso la única diferencia entre el resto de los 

europeo::., ~- nortearnericanos incluídos también los japoneses, -

es que en estos el concepto de raza de Spcncer (3) está cncu-

bierto y 1a idea de la supremacía es puramente mercanti 1, pero 

la educación es estatista, militarista, armamentista)' por lo

tanto, antagónica y contradictoria el espíritu mismo, del Dcr~ 

cho lnternaci onal plasmado en este artículo un comento y anál.i 

sis, de la Carta aludida, a6n hoy dia, vemos pasmosamente como 

van en aumento en algunos países las escuelas mi litilrcs; es d~ 

cir, se mi 1 ituriza cada vez más a los civiles y se descuida la 

educación civi 1 propiciando con ello que las oligarquías se 

conviertan con mucha faci 1 id ad en díctíldura~ fascistas. Esto-

ocasiona también, que fuera del Estado nn se encucntr~ trabajo 

con facilidad, lo cual er1 \·e: de propiciar la democracia, for

talece cada vez más la dictadura. Deberá en concepto nuestro, 

sobre todo é:n las naciones pacifistas, a través de la UNESCO,-

(3) La teoría Sociológica.- Nicolás S. Timasheff, Edic. Fondo 

de Culturu Económica.- México. pág. 59 
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tomar un acuerdo definitivo de modcrn izar y actua 1 izar 1 as es

cltc las civiles v rcdl1cir las escuelas mi litares a la instruc--

ción que le es propi .. 1, o en su defecto, incluir un mínimo de -

instrucci611mi1 itar e11 las escuelas civiles. ¿itcm, el articu

lo 55 dice u In letra: "La organización promoverá; inciso b.-

La solt1ci6n de prohlcmas i11tcrnacionalcs de car6cter ccon6mi-

co, soci.:d y snniturio, )'de otros problemas conexos; y la co,2 

pcración internucion.::il en el orden cultural y cducativo11 y en

e 1 urt í cu I o 56 se cxprcsé.l: "Todos 1 os mi cmbros se comprometen 

u tomc:w medid.:ls conjunta o separadamente, en cooperación con -

fa organi:ación pura fa realización de los propósitos del artl 

culo 55''. Como pt1cdc verseº'' estos dos orticulos particular

mct1tc se 11ota el i11tur6s que se tiene por mejorar la educacibn 

e11 el inundo. Pcr·o l1ay aquí u11a interrogante ¿porqu6 en nucs-

tro país coda ve= lu educación oficinJ vo en decJ ive? Hacemos 

estas considcra.1.:iones al respecto: Si se tiene Ju cooperación 

de la llNESCO. Si se destina un buen presupuesto a la educa- -

ción y .:i la investigación; si como observamos además han aumc.!! 

todo considerublcrncntc los profcsionistas de postgrado, ¿a - -

quién o a quiénes ha beneficiado todo este sisterna educativo?

Será acaso, que en nuestro país las escuelas y universidades -

son p1~alctarius, mante11idas por et pueblo; pero las aspiracio

nes de todos 1 <.)S l..!9t·cs<.ldos no son las de (.;umpJ ir una función -

social, sino convertirse a la bi ite ccon6micn y social; que al 

ser cada ve:: mns reducida por cuestión de sinergia social pro

duce un ejército de profcsionistas desocup¿-1dos y que también,

al no üncontrar el éxito económico deseado en su profesión in

telectual, lo buscan en otras actividades que son completam'en-
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te ajenas u su profcsi ón y entonces tenemos como r(~sultüdo dos 

cosas perjudiciales: unu disfunción por purtc del individuo 

que no ejerce su pPofcsi Ón >· un desvío de fondos que se ga.~tu

ron en una formación inútí 1 pura lu sociedad y el ind·ividtw. -

Así vemos como en 1 os urt í cu 1 os de J 5í a 1 60 de 1 u C..:irt,, de 

las Naciont!s Unidas se rcnlumentu dcbidumcntc la coordinucíón

>' la orgm1i::ación 1 par.a efectos de lo coopcrucíón en muteria -

educativa. No obstante, es nucstr.:.'I. opinión que ~il cxce!-.o de -

oficiali::ación de cstus rc!ucio11cs se debe m[1s que 11.:idu la f.:1-

lfa en el sistcmil educativo mcxicuno. En consccucnci~, e1' lo

iuter-no, es decir, en cadil T>t1Ís, deberíu nombrilrse una comi- -

si ón especia 1 formndu por rnucstr•os cílda uno experto en su miJt.!::: 

ria,,. para que se estahlccierít unu s.:mü cooperación en mutoria

educ~tiva en todos los niveles y, a su vo:, esta comisi6r' s61o 

respondería ante las cíimürus de su func:ío11l1íl1icnto o, en su de

fecto, por áreas, responderfu ante el ejecutivo o ..intc el rcc-

tor de fa Universidad, según el caso. 
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J.2.- Orsani smos Especial izudus y Autoridad. 

La UNESCO, en sí, es un Orguni smo Espcci al í zado dentro de 

la Organización de las Naciones Unidas. Sl1 principal misi6n,

aunque esto parezca tautológico, es la cooperación de las Na-

ciones para fomentar l.:i cienci<l }' la culturo entre los países

micmbros. No obstar1te, es pertinente hacer una pequcfia pero -

necesaria disquisición dentro del tema que nos ocupa. El der~ 

cho, ciencia y;..·¡;; n!gula las relaciones humanas, tiene un cará_E 

ter eminentemente tcleol6gico; es decir, trata por medio de la 

raz6n recta, de imponer a la conducta humuna un deber ser. Su 

fin es por lo tanto un fin n1cdiato, por cuanto a que para lo-

grarlo es necesario que sus lineamientos sean captados en toda 

su magnitud por los destinatarios de la n~rma. Es aquí donde

se presenta el problema cardir1al de la aplicaci6n del dcrccho

porque, la democracia es aún una utopía y los pc:iíscs en suma

yoría, sobre todo 1 os más poderosos, están gobernados por é 1 i

tes que lejos de i1nponer la le)· en el concierto internacional

imponen sus criterios muy particulares en contradicción con 

los tratados debidamente concertados es decir, se rompe en 1 a

real idad el princiriio básico del Derocho Internacional de "Pa..s 

ta Sunt Servanda".{4) Se vive pues, al margen del derecho ob

servando en la práctica una poi ítica de hechos consumados de -

la cual fue maestro Adolfo Hitler en la Alemania Nazi. Bien -

es cierto como decía el maestro Mario de la Cueva, que si los-

(4) Derecho Romano.- Eugene Petit - Que los contratos legal-

mente pactados deben ser puntualmente cu~plidos. 
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gobernantes preguntaran a sus respectivos pueblos si quieren -

fa guerra; éstos optarían invariablemente por la paz. Pero 

los sistemas de explotación inventados hasta ahora impiden que 

los países cupaces o mejor dicho sus gobiernos, se convenzan -

de que, ningGn pueblo tiene derecho a gozar de privilegios a -

costa del atraso y sacrificio de otro o de otros pueblos. Uno 

dC los principales problemas a resolver en toda empresa incluj 

dos los planes cdl1cativos, es el econ6mico. Asf pues, el pri

mer Organismo Especial izado que fué necesario crear es el del

presupuesto ordinario de la UNESCO. A este respecto, en el c.,2 

pftulo 111 del 1 ibro "Qué es la UNESCO" se trata de las cue_!Z 

ti ones presupuestarias de este Organismo. 

La Confcrenci a General de las Naciones Unida's vota cada -

dos años e 1 presupuesto ord i nur i o que ha de ejercer 1 a UNESCO

respccto de los gastos que origina la cooperación para la edu

cación y In cultura poniendo énfasis principalmente en los paj 

ses en desarrollo. 

Se sabe que nuestro país es uno de los beneficiados con -

las aportaciones de la UNESCO. Se sabe también que por polftl 

ca educativa de la organización se atiende con estas aportaci..e 

nes a 1 a cducac i Ón primaria y a (a cducac i Ón para adultos. 

Puede decirse: La especialización a que se refiere el organis

mo es la cuestión educativa. No obstante, no ha sido posiblc

reso 1 ver en cuarenta años que ti ene 1 a UN ESCO e 1 probl eina de 1-

ana 1 fabet i smo en México. 
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Los Or9an i smos Espcci a 1 izados de 1 a UN ESCO son: 

a).- La Conferencia General.- Está constituída por repr~ 

scntantes, uno por cada Estado Miembro de 1 a UNESCO .. 

En la actualidad, consta de ciento veintiseis Esta-

dos Miembros. La Conferencia General elige es los 

Miembros del Consejo Directivo y al Director Gene- -

ral. Aprueba el programa y vota el presupuesto para 

el ejercicio siguiente y determina soberanamente la

poi ftica general de la organización. 

b) .- El Consejo Ejecutivo.- Tal vez por razones de conv_!: 

ni ene í a i nte 1eetua1, e 1 Consejo Ejecutivo está com-

pucsto de personalidades eminentes de la Educación,

la Ciencia y la Cultura y aunque después se decidió

que cada uno fuera representante de su gobierno, co

mo los asuntos se resuelven colegialmente, pcrsiste

siempre la opinión de la Conferencia General que re

presentan >· no, 1 as con ven i ene i as de sus gobiernos.

La mitad del Consejo se renueva cada dos años. El 

Consejo se reune habitualmente dos veces al año y 

sus reuniones duran de tres u cuatro semanas. 

e).- La Secretaría.- Es el Organo Ejecutivo encargado 

del funcionamiento ordinario de la Institución, de -

aplicar las decisiones de la Conferencia General y -

del Consejo Ejecutivo y, en especial, de poner en 
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práctica el programa. Sus idiomas de trabujo son: -

el francés y el inglés, ul par que las lenguas ofi-

cialcs de la Corlfercncia y del Consejo Ejecutivo son 

el español, el francés, el inglés y el ruso. Además, 

la Conferencia General ha decidido que se realice la 

intcrpretaci6n al ~rabeen las Sesiones Plenarias y

en las Sesiones de sus dos Comisiones Principales, -

así como la traducción al árube de sus documentos 

más importantes. La Secretaría comprende unos dos -

mi 1 doscier1tos funcionarios entre directores, espc-

cial istas y administradores y mi 1 cuatrocientos em-

pleados aproximadamente mi i seiscientos, o sea más -

de los dos tercios están destinados fuera de la Sede 

y prestan asesoram i cnto y as i stcnc i il a 1 os Estados -

Miembros. La Secretaría como Organo Ejecutivo está

ª su vez dividida en seis sectores: 

1.- Sector Educación.- (Dcpartmnento de Progreso de la -

Educación, Departamento de Métodos, Técnicas de Edu

cación y de Formación del Personal docente, Departa

mento de Planeamiento y Financiamiento de la Educa-

ción, Departamento de Edt1cación de adultos > colabo

ración con 1 u Juventud) • 

2.- Sector de Ciencias Exactas y Naturales.~ (Departa-

mento de Progreso de 1 as C i ene i as, Dcpartnmento de

Apl i cac i 6n de la Ciencia al Dcsarrol lo Divisi6n de

Política Científica). 
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3.- Sector de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cul

tura (Departamento de Ci enci1ls Social es, Departamen

to de Cultura, División de Análisis Económico, Divi

sión de Filosofía). 

4.- Sector de Información.- (Departamento de Informa- -

ción, Departamento de Documentación, Biblioteca y 

Archivos, Oficina de Libre Circulación de las Infor

maciones y de intercambios Internacionales, Oficina

dc Información Pública, Oficina de Estadística). 

S.- Sector de Administración.- (Oficina del Prcsupues-

to, Contraloría, Oficina de Personal, Oficina de Do

cumentos y Publicaciones, Oficina de Conferencias, -

Oficina de Servicios Generales). 

6.- Sector de Normas Internacionales y Asesoría Jurídi-

ca.- Dos oficinas (Oficina de Relaciones con dos 

Estados Miembros, Oficina de Relaciones con las Or9,!! 

nizaciones y Programas Internacionales). Dependen -

directamente de la Dirección General. 

Es indudable que el logro más signif"icativo de la Sacie-

dad Humana, consiste en haber estructurado la Ciencia del Der.s: 

cho; rectora de la conducta humana, es en todos sentidos, la -

base de 1 a sociedad· de 1 pdrveni r que ha de fundamentar sus re-

1 ac iones en tres elementos básicos: La razón, la ley y la jus

ticia. La razón porque toda ley está hecha para actuar tras-

cendcntalmente, meditando nuestros actos frente a los demás. -
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La ley es la mor·al social por excelencia, ya el filósofo Emma

nuef Kant (5) decía que fa armonía se alcan~ará totalmente - ~ 

cuando la sociedad esté gobernüda por medio de "una éticu uni

versal de fundamento jurídico" y la justicia como fin del Dcr~ 

cho es; como decía Ulpiano (6), la voluntad firme y continuüda 

de dar a cada quien lo suyo, justicia distributiva en todos 

los sentidos: En el ahorro, désde el punto de vista económi-

co, en la tecnología desde el punto de vista científico, y cn

el intcrcumbio culturul respetando las tradiciones de todas 

las etnias. 

(5) La crítica de la razón pura.- Emmanucl Kant.- Edic. Po- -

rr6a.- Mixico. pág. 139 

(6) Apuntes de Derecho Romano. - Pr i mcr Curso. - Agustín Bravo

Gon::á 1 e;:. (apuntes en cátedra). 
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1.3.- Orieen de la UNESCO >'datos relativos a su formación .. 

Las siglas ''UNESCO" significan Organización de las Nacio

nes Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. Hacien

do un Poco de historia; los antecedentes de esta noble Jnstit,!! 

ción, los encontramos fundamentalmente en el "Instituto lnter

nacionul de Cooperación Intelectual" que creó en París en el -

año de 1924 con a}·udu de Franci~ y con los iluspicios de la So

ciedad de Naciones, se había ocupado ya, de esos problemas, 

con el concurso de personalidades eminentes dedicadas a la in

vestigación y a la creación artística y con la ayuda de univc.r: 

sidadcs, academias y otras instituciones culturales. 

Así, de ser la UNESCO una asociación de partí Cu lares quc

sc habían dado a la tarea de establecer ya no entre las nacio

nes sino entre instituciones privadas de diversos pefses intcr 

. cambios de tipo científico y cultural. Se colige de ello en-

tonces, que estos primeros intentos fueron trabajos más bien -

de élite que no 1 legaban a las grandes masas sobre todo de los 

países en vías de desarrollo. De aquí nace la idea después 

de algunos aftos de darle a la UNESCO el carácter deFinido que

ahora tiene de ser una asociación de Estados, empero para la -

formación de sus programas se recurrió en principio a la expe

riencia y datos acumulados por los particulares que en princi

pio habían constituido en forma privada esta asociación pre- -

via. 

¿C;ál es, en esencia, el fin de fa UNESCO?. Según reza -
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el preámbulo de su constituciór1 es la b6squeda de JQ paz y fa

concordia entre los pueblos por medio de la educación; puesto

quc, dice textualmente: 

ffPucsto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es -

en la mente de los hombres 'donde deben erigi rsc los baluartes

de lapa;:'', En realidad es bel lo este pensamiento, de prima -

fac i ae causa una grata i mprcsi ón )' no deja de darnos esperan-

zas de fe en un futuro de paz y progreso justo para todos los

pucblos de la tierra. Sin emburgo, es mU)' aventurado decir 

que desde la escuela se van a corregir profundos problemas de

psicologia social QlJC se han venido arrastrando por m¡ lenios. 

Federico Nietzcf1e (7) hace una observaci6n sociol6gica al 

respecto; dice que en el mundo existen büsicamcntc dos tipos -

de sociedades: las sociedades Dioni si acüs y las sociedades 

Apolíneas: Tal vez los símiles que le sirvieron a Niet:::che 

para esta observ~ción, hayan sido los dos modelos de socieda-

des que se formaron en Grecia: Por unü parte, El Imperio es-

partano que tenía como finalidad la formación de un Estado - -

fuerte con una educación eminentemente gucrrerista, (Sociedad

Dionisíaca). Por la otra Atenas que se había dedicado a la 

Cultura, la Ciencia y el Arte, es en Atenas donde surgen los -

grandes filósofos y los estctas (más) inspirados de nuestro 

(7) la voluntad de poderío. pág. 1169. Federico Nietzche.

Obras completas. Editorial Aguí lar.- México. 
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mundo occidental (Sociedad Apolínea). Una tercera socicd.,d 

mixta que no menciona Nietzchc, es la sociedad (Imperial) Hi

dráulica que se forma sobre todo en e 1 fért i l cree i ente que 

hoy conocemos como Oriente Medio. Estas sociedudcs son mixtas 

en cuanto a que, son grandes conjuntos de individuos con obras 

gigantescas que requieren mano de obra sedentaria en gran can

tidad y calidad, son sociedades fundadas en el despotismo; son 

dionisíacas porque su fin es ensanchar sus dominios hasta adu~ 

ñarse del mundo. Pero son a lo vez apol Íneas porque en ellas

también florecen las ciencias y las artes y m6s aón, las gran

des religiones que incluso dieron lugar a que se Tormaran las

religiones europeas .. Ahora bien, siguiendo el hilo de nues- -

tras consideraciones acerca del fin primordial de la UNESCO 

sólo puede lograrse la paz por medio de la educación a mi jui

cio, cuando se acaben 1as sociedades Dionisíacas que tienen d.!: 

lirio de poder y que se consideran no sólo dueños de su desti

no, sino también oficiosamente guardianes del destino de las -

demás nac i enes. 

No creemos en absoluto que los pueblos sean responsables

de las ideas gucrreristas de sus gobiernos. Si se destruye 

cuando hay necesidad de construir, estamos respondiendo ª' deJ! 

tino inexorable del hombre, de progresar por medio del cambio. 

Pe~o si nos atenemos a la ética jurídica, encontraremos que no 

hay guerra con justificación salvo la de la legítima defensa.

Bien mirado se diría que ninguna guerra se da por razones ide~ 

lógicas, sino más bien por un conflicto de interés económico.

La educación guerrerista en consecuencia, nace de dos causas;-
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una interna y natural, _que se da cuar1do una oligarquía dct~nta 

e 1 poder )' ti ene que hacer uso constante de 1 a fuer:: a para co12 

scrvarlo. La otra es econ6mica, recu6rdese como, a fines del 

siglo pasado, los norteamericanos obligaron a los japoneses a

abrir sus puertas al comercio occidental. Las Sociedades Dio

nisfacas,quc en el siglo XVI 1, se desplazaron a nuestro conti

nente tienen necesidad de reafirmar intereses por medio de la

gucrra sobre todo en contru de pueblos mi lit~rmente más débi-

les y la cducaci6n b~sica de sus pueblos es guerrcrista. Se -

usa como arma la t'ctica del secreto en la tecnologfa primero, 

para comprar barato y vender caro; y, segundo: Para aumentar -

el poderío mi litar y explotar a los demás países por medio de 

la intimidaci6n. Sería saludable que la UNESCO en un Congreso 

Mundial planteara la soluci6n no del desar111c total que es i lu

sorio, sino más bien de establecer un lus supra ius con impc-

rium para limitar en todo el mundo la producci6n de armas, y -

consecuentemente la eliminación de bloql1es de Naciones consti

tuyendo un conjunto universal que atienda no a problemas ideo

lógicos sino económicos que establezcan una justa distribución 

de 1 a riqueza de 1 os pueb 1 os. Que poco a poco se abandone 1 a

educac i ón guerreri sta pero en forma global. 

Es así como llegamos al momento culminante en que, el 4 -

de noviembre de 1946 a iniciativa del Reino Unido de la Gran -

Bretaña Veinte Naciones signaron el acuerdo de Constitución 

de 1 a UNESCO. 
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1.4.- Objetivos y Misión de la UNESCO.- Programas. 

Según e 1 Pacto de adhcsi ón fi rrnado en Londres e 1 4 de No

viembre de 1946 los objetivos de la "UNESCO" (Organización de

las Nociones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra) son: 

"CCl'HRIBUIR a la Paz y a la Segurid.,d en el mundo, promo

viendo la colaboración entre las Naciones mediante la Educa- -

ción, la Ciencia y la Cultura, a fin de promover el respeto 

universal por el gobierno de la ley, la justicia, los derechos 

humanos y las libertades fundilillentales que, sin distinción de

ra::a, suxo, idioma o religión, reconoce a todos· los pueblos 

del muJ1do la Carta de las Naciones Unidas. 

Para realizar sus objetivos la UNESCO colabora en el tra

bajo de fomentar et conocí miento y 1 a. comprensión mutuos de -

las naciones, prestando su concurso a todos los órganos de i~ 

formación; da nuevo impulso a la educación popular y a la dif.!:! 

sión de la cultura y estímulo la enseñanza y comprensiún de la 

ciencia. 

El propósito de este programa es crear condiciones favor2 

bles para aumentar la comprensión internacional facilitando el 

acceso del hombre a la educación y la cultura, uniendo los es

Tuerzos de los hombres de ciencia, artistas y educadores, y ds 

rribando los obstáculos que se oponen a la libre manifestación 
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del pensamiento. Las actividades de los programas principales 

incluyen una carnpuña contra el analfabetismo, enscñan:::.a acerca 

de las Naciones Unidas)' los derechos humanos, la educación 

obligatoria y la elevación de los niveles educativos, intercC!!! 

bio de pc1•sonos y prestaci6n de servicios de expertos en mate

ria científica y educativa, a solicitud de los Estados Miem- -

bros. Las actividades del programa se llevan a cabo por Comi

siones Nacionales. 

Si nos dedicamos en formo minuciosa a formular un anSli-

si s, aunque modesto, pero con toda honestidad, acerca de los -

principios vertidos en este documento, es indudable que encon

traremos que a muchas naciones les ha servido para desarrolla_!: 

se e incluso para liberarse. Tal es el caso, por ejemplo, de

todas las nuevus nucioncs africanas que se constituyeron des-

pu6s de la segunda guerra mundial. Ahora bien, estas naciones 

tienen entre sí uri rasgo característico sencral: a trav~s de 

la arbitraria división de los seres humanos en razas por el CE 

lor de la piel y por sus características fenotípicas; esto dió 

lugar a que los pueblos que si bien no contaban con una filos~ 

fía justa, si contaban con una tecnología eficiente. Se eri-

gicran en árbitro de la humanidad, e inventarnn la superiori-

dad de raza. Véase por ejemplo las teorías de Federico Hegel

(8) de la Escuela Romántica Alemana, o más bien, las teorías -

(8) Filosofía de la Historia - Federico Hegel - Edic. Porróa, 

S.A. Mixico. pig. 128 
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del francés José Arturo de Gobineau (9) que escribe su famoso

"Ensa}·o sobre la desigualdad de las razas humanas" que al prin 

cipio hücc de los franceses un pueblo conquistador de los paí

ses africanos y árabes pasando por Ja doctrina del "Destino"@ 

nifiesto en Inglaterra", hasta llegar al Fascismo con el eje -

Berlín, Ronrn, Tokio. Esto sólo para mencionar las catástrofes 

más importantes que han sucedido en el mundo a causa del raci_!! 

mo. ¿Será posible, que en medio de este Status Cuo pueda ha-

her un co11senso universal a la ley? pensamos que no; pues aGn 

en los pueblos más avanzados vemo~ que el respeto a su propia

ley es precario, que se abusa en lo individual de la doctrina

penal del "dolo bueno" y en lo político, de I~ decantada "Ra-

zón de Estado" . No es posi b 1 e que naciones que no respetan su 

propia ley, sean capaces de respetar las leyes de otras nacio

nes, máxime si se toma en cuenta el prejuicio de la superiori

dad de razü en toda clase de relaciones. A este respecto, cli! 

ro está que se han tomado medidas de carácter jurídico, no cs

una cuestión dramática. Existe el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas e incluso los soldados 1 Jamados cascos azules-

que se encargan de vigilar que se respeten las treguas en las-

guerr.Js. 

Visto desde este ángulo la UNESCO sí está cumpliendo sus

fi nes, puesto que 1 a Ji bertad fundada en e 1 Derecho hasta aho-

(9) la Teoría Sociológica- Su Naturaleza y Desarrollo. Nico-

lás S. Timaskeff- fondo de Cultura Económica- México. pág. 

79 
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raes como una barca qlJe navega contra el viento. De los he-

chas se col igc, que las "razas" más dominadas o abiertamente -

discriminadas, se han visto en la necesidad de compactarse de 

solidari=ursc para lograr no sólo su supervivencia sino tam- -

b.i én su 1 i bcrtad. Ej emp 1 o de esto, son 1 os negros de todas 

las latitudes y partic\Jlar-mcntc los judíos. Pero bien mirado; 

.estimamos, que lu solución de todo gron problema es simplista; 

recu~rdcse la forma en que Alejandro el Magno desat6 el nudo -

gordiano. De tal suerte, que, en nuestro concepto, 1 a teoría

de Lucha de Razas de Gumplowict= (10) se reduce a que entre 

los hombres deje de haber acumulación de riqueza, y entre los-

pueblos; el deseo de explotación de unos por otros: Es decir, 

que cada hombre y cüdu pueblo viva del producto de su trubajo. 

Educar a 1 a ni ñe:; y a 1 a juventud con esta fi 1 osofí a, pero de

una forma universal, acnbaría con la ignorancia y las 9uerras. 

Mientras sociedades latinoamericanas convertidas en Anolíneus, 

sobreviven de milagro junto a una gran potencia Dionisíaca co

mo son los Estados Unidos de Norteamérica. El indio amcrÍcüno 

no hü podido ser ex ternii nado como 1 o fueron 1 os aí nos en Ja- -

pón; pero tienden a desaparecer al no asimi larsc a la cultura

moderna sin riesgo de perder su identidad. 

(10) La Sociología.- Ideas - Obras - Hombres - Edic. Mensaje-

ro.- Bilbao.- España. pág. 231 
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1.5.- La Participaci6n de México en la UNESCO. 

La precipitación de la última guerra mundial, con sus tr_§ 

gicos efectos)' sus consecuencias desoladoras, impulsaron de -

consuno a estil<fistas y hombres de ciencias y letras a crear un 

organismo paru preservar al mundo de las luchas armadas y de -

las contiendas de orden político y social, de diferente estru_.s: 

tura de los que hasta ahora, se habían concebido. La nueva 

institución propulsora de la paz pone al servicio de ésta la -

Educación, la Ciencia y, en general la Cultura humana. En Lo.!} 

dres, en e 1 mes de noviembre de 1945, fueron convocados por 

los gobiernos de Inglaterra y Francia, cuarenta y cuatro Esta

dos, para constituir esta institución de tan nobles y elevados 

propósitos. Llevó el nombre de Organización de las Naciones -

Unidas para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

El acta final de la Conferencia encargada de 'fundar la C.!5, 

presa con sugestiva claridad los propósitos que la animan y 

los medios para realizarlos: 

"Los gobiernos de los Estados Signatarios de esta Consti

tución, en nombre de sus pueblos,,. declaran: que, puesto que -

las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente -

de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la pazu .. 

"Que la incomprensión mutua de los pueblos ha sido, a tr~ 

vés de la historia, uno de los motivos de desconfianza y de 
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recelo entre las naciones por lo cuill sus desacuerd<..,s han deft!: 

nerado en guerra con demasiada frecuencia: 

"Que la grande y terrible guerra que acaba de concluir 

fue posible por la negación de los principios democráticos de-

la dignidad, de la igualdad :r del respeto del hombre y por la

voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejui

cios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los 

hombres y de las ra:as; 

"Que la dignidad del hombre, al elegir la amplia difusión 

de la cultura de todos para la justici~, la libertad y la paz, 

crea un deber sagrado que todas las neiciones tienen que cum- -

pi ir, dentro de un espíritu de responsabi 1 id ad >' c:iyuda mutua; 

"Que la paz fundada exclusivamente en los acuerdos poi ítj 

cos y económicos de los gobiernos, no podría tener el apoyo 

unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que, por canse 

cuencia, esa paz deberá basarse sobre la solidaridad intelec-

tual y moral de la humanidad; 

''Por estas razones, los Estados Signatarios de la presen

te Constitución, convencidos de 1 a necesidad de asegurar a to

dos amp 1 i as e i gua 1 es oportunidad es para 1 a cducac i Ón, 1 a in-

vesti gaci ón sin restricciones de la verdad objetiva y el 1 ibre 

intercambio de ideas y conocimientos, resuelvan dcsarrol lar y 

multiplicar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que se-
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preciso y verdadero de sus respectivas vidas. 
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"En consccucnc i a, crean por 1 a presente, la Organización-

de las Naciones Unidas p.::ira 1 o Educación, la Ciencia y la Cul

turo, con el fin de alcanzar inmediatamente la cooperaci611 de

las Naciones del Mundo, en los dominios de la Educación, de la 

Ciencia y de la Cultura, los objetivos de ~a: intern·acional y 

de bienestar general de la humanidad, para los cuales se ha e~ 

tablecido la Organi·zación de las Naciones Unidas". 

En M6xico se celebró la Conferencia General de la U. N. E. 

S. C. O., el año de 1947, el pueblo y el gobierno de la Repú

b 1 i ca se honraron por suceso de tan encomi eb 1 e resonancia in-

ternac i ona 1. El ensayo pi loto de Educación Básica, de Nayarit 

y el Centro Regional de Educüción Fundamental para América La

tina, de P~tzcuaro, Michoac6n. En la Conferencia General de -

la U. N. E. S. c. O. celebrada en México, la Dclegaci ón Mexi-

cana tuvo una bri 1 lante participación; hizo triunfar en el la -

proposi e iones de importante valor p<lra 1 a educación básica, de 

la educación audiovisual; lo que dió pié a la creación de un -

Departamento de Educación Audiovisual dentro de la propia Se-

crctaría de Educación\f~bl ica, de los Derechos de Autor, etc., 

entre el los ha)' que subrayar la creación, en el Estado Nayari

ta, de la República Mexicana, del Ensayo Pi loto de Educación -

Básica, que empezó a funcionar en 1948. El Ensayo consiste en 

la fundación de una red de instituciones educativas {jardines-
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de nifios, _escuelas primarias, escuelas de segunda cnseílanza, -

cscue 1 as agr í co 1 as, un u ese u e 1 u Norma 1 , Centros Cu 1tura1 ~s Nos 

turnas, Misiones Culturales), encaminadas a proporcionar a los 

grupos humanos de I~ rcgió11 los elementos ll5sicos de /u cultu-

ra, proveerlos de las t~cnicas ncces~rias para las actividades 

agrícolas, pc!cuarias e industriales, mejorar su s.:dud y salu-

bridOO y hacer de cada uno de sus habituntcs un agente activo

para lograr la paz, la dcmocracja y la justicia social entre -

los hombres. La educución fundamental o básica, comprende 

también a los adultos (hombres y mujeres). "La educación aduJ 

ta, dice la U.N.E.S.C.O., reviste una gra11 importancia por ser 

ella la que tiene en sus manos el presente del mundo, tanto 

por 1 a in f 1 u ene i c.1 que ejerce sobre 1 as gcncrüc iones j óvencs c_2 

mo por su propia capacidad de producción. AdcmSs el adulto 

tiene derecho a contar con oportunidades para elevar su vida -

y disfrutar m~s ampliamente de el In, y es obra de la educación 

fundamentül proporcionar le estas oportunidades". 

Hasta ahora no se ha emprendido una campaíla educativa en

favor de los adultos como se debiera. Resta mucho por hacer,

ª fin de imprimir un mayor in1pulso y mayor eficacia, precisan

do los métodos que ha de seguir, elaborando los materiales de

más alto valor técnico que le hagan posible aún en medios de -

escasos recursos, y preparando m~1estros cspcci ali zados en esta 

rama de la pedagogía práctica. 

Atenta a esta necesidad la IV ConFerencia General de la -



27 

U. N. E. S. C. O., celebrada en 1949, autorizó a su Director -

General, el intelectual mexicano Don Jaime Torres Bodet, "para 

cooperar con los Estados Miembros en el establecimiento de Cen 

tras Regionales para la preparación de maestros y trabajadores 

y en la producción de matcri a les para la educación fundamcn- -

tal". 

Mostrando una vez más su espíritu de solidaridad interna

cional, el gobierno de México ofreció su cooperación a la 

U. N. E. S. C. O., para que se estableciera el primer Centro -

Regional de Educación Fundamental para América Latina. La 

idea fué aceptada. El Centro Regional de Educación Fundamen-

tal para América fue establecido en Pátzcuaro, Michoacán. La

finalidad de éste es ayudar a los gobiernos de los países lati 

noamericanos a satisfacer dos urgentes necesidades de la edu

cación fundamental: 1 a formación de maestros de educación de -

adultos y la producción de material didáctico. El Centro fué

creado en 1950, e inició sus labores el mismo año. 
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CAPITULO 11 

JAIME TORRES BOOET EN LA UNESCO 

11.1.- Desi9naci6n. 

Durante la tercera reunión de la Conferencia General de -

la UNESCO reunida en Beirut el 26 de noviembre de 1948 se el i

gió como Director de esa Institución a Don Jaime Torres Bodet

que históricamente es el segundo Director General y toma pose

sión de su cargo el 10 de diciembre de 1948. Naturalmente Don 

Jaime Torres Bodet al tomar posesión de este cargo tiene ya 

una amplia experiencia en materia educativa además de que su -

obra literaria bien conocida en nuestro pais le d5 una cspc- -

cial consistencia.como destacado intelectual mcxicclno. Natu-

ralmente que su labor a la larga resulta quijotesca puc5 aún -

una institución tan noble como es la UNESCO no puede estar - -

exenta de un con f 1 i cto de i ntcrcscs egoístas y di cho con más -

propiedad de instintos di sociativos que dan lugar como siempre 

a que los fines que se han propuesto realizar los gobiernos 

a través de su representado o bien se cumplan ..-:i medias o en la 

mayoría de los casos proliferan proyectos divergentes que nun

ca llegan por lo mismo a reali:::arse. Es en medio de esta si-

tuac i Ón turbu 1 en ta que Don Jaime Torres Bodet cump 1 e su fun--

c i Ón durante cuatro años es decir, de 1948 que toma posesi Ón a 

1952 fcchu en que por estar en desacuerdo con 1 a Conferencia -
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General sobre la cuantía del presupuesto para los progranas 

previamente establecidos renuncia a su cargo y deja interina-

mente en el mismo, al Señor John W. Taylor de los Estados Uni

dos de Norteamérica; quien posteriormente le cede el cargo por 

elección al Sr. Lorens Evans de la misma nacionalidad que el -

anterior. 

La rcnunci a de Don Jaime Torres Bodct obedece en sí a 1 a

falta de estímulos verdaderos principalmente por parte de los

paí ses poderosos que continúan desarro 1 1 ando una po 1 rt i ca de -

dominio sobre las naciones en vías de desarro1 lo. Esta cir-

cunstancia es tan grave que los países iniciadores de la UNES

CO tales como Inglaterra y los Estados Unidos recientemente y 

en di versas ocasiones han amenazado con separarse de este Or~ 

ni smo argumentando que se ·ha convertido en un centro de poi ítj 

ca agresiva en contra de 1 os si stcmas "democráticos" por parte 

de 1 os países en vías de desarro 11 o sobre todo y que se i ncl i -

nan peligrosamente al bloque socialista en detrimento de los -

intereses de estos dos paí~es de sistema capitalista que han -

hecho desde el prinCipio las aportaciones económicas más impoL 

tantes para el desempeño de los tareas de la UNESCO. En cons~ 

cuenci a cabe preguntarnos si Don Jaime Torres Bodet no fue muy 

lejos con su eufemismo sobre la cooperación económica para el

presupuesto de la UNESCO al no darse cuenta que en la democra

cia actual no existe la institución de la buena fe en el voca-

blo jurídico del término sino más bien una conducta farisáica

que disfraza 1 a cooperaci Ón de ayuda desinteresada pero que en 

el fondo tiene traslapada la idea de contener el dcsarrol lo 
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auténtico de los pueblos atrasados y fomentar por todos los m~ 

dios "el desarrol lismo'' con miras no s61o a preservar sino in

clusive a ensanchar~ el sistema del establishment de donde sc

colige que el establecimiento mismo de la UNESCO de hecho quc

no de dcrecl10 deja de ser un foro abierto a la cultura y a la

cicncia para convertirse en un vel1ículo de cbntrol de los paí

ses tecnológica y económicamente poderosos que ven en los paí

ses como el nuestro una intención geopolítica de hegemonía pa

ra conservarlos no sólo como áreas de influenci u sino como 

abastecedores de matcri as primas )' de mano de obra barata por

que ateniéndonos al espíritu mismo del fin primordial de la 

UNESCO es fáci 1 deducir que un país que alcanza un nivel de d_g 

sarrollo intelectual y tecnológico por el método o sistema que 

sea, es natura 1 que ya no puede ser i nstrurnento de exp 1 o tac i ón 

económica y consecuentemente desaparece la política de tutcla

que han ejercido~ ejercen hasta la fecha las potencias curo-

peas, asi5ticas y muy particularmente la norteamericana; como

ejemplo esquemático de esa argumentación podemos citar en el -

sistema comunista a China>· en el sistema capitalista al mismo 

Jap611. El bracerismo mexicano en particular tiene su causa 

eficiente en la falta de ahorro desde el punto de vista econó

mico y desde el punto de vista intelectual en la falta de una

tecnología estandarizada ahora bien; se dice que la renuncia -

de Don Jaime Torres Bodet sirvió como una señal de alerta a 

los países involucrados en los programas de la UNESCO esto es

creíble pero muy discutible porque con10 sostuvimos en pbginas

anteriores y sobre todo en el hemisferio occidental, en el que 

está circunscrito nuestro país, abundan los gobiernos de corte 
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fascista que clausuran universidades y escuelas que no se som~ 

ten a su autoritarismo y niás aún,. el mismo gobierno de los Es

tados Unidos que no e 1 pueb 1 o está demostrando en estos momen

tos una faltü absoluta de capacidad para arreglar los di feren

dos que tiene coh algunos países de América Latí na por la vía

de la inteligencia y la transacción y por el contrario propi-

cia el armamcntísmo y la división entre pueblos que durante mE 

chas años convivieron pacfficamente y gracias a la interven- -

ción Norteamcricuna ahora no pueden ni siquiera coexistir y lo 

más grave es que se han producido diásporas de gentes que ant~ 

riormentc tenían un~ fijo y que hoy se han convertido en 

emigrantes que pesan sobre el presupuesto de la O. N. U. como 

es el caso de tos refugiados centroamericanos que se cncuen- -

tran asentados en el sureste de nuestro país y que emigran al

gunos otros en grandes cantidades como indocumentados en los -

Estados Unidos. Naturalmente que la élite estadounidense .. que 

gobierna ese país atribuye estas emigraciones a problemas de 

carácter racial y no a la turbulencia política producida por -

la presión armada que se ejerce sobre esos pueblos. 
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11.2.- Duración en el cargo. 

Don Jaime Torres Bodet duró al frente de la UN ESCO cuatro 

afios, de 1945 a 1952, trabaj6 incansablemente con la idea de -

1 levar a cabo una tarea de reconci 1 iación entre pueblos de cuJ 

tura di fcrentc una especie de entendimiento fundado en la ese...IJ. 

cia de la naturaleza humana de todos los hombres que habita11 -

la faz de la tierra nos viene, por lo tanto, a la memoria, de

nucvo csn parte importante de las teorías de Hegel acerca del

progreso de la sociedad humana. Este filósofo alemán preconi

zó en el mundo la i·dea errónea de que el progreso es uní 1 ineal 

(11) es decir, s6to se entiende que una naci6n progresa cuan

do sus elementos culturales y su desarrollo tecnológico se - -

identifican o asimilan de una manera absoluta a los criterios

fi losóficos y tecnológicos de la Europa Central y particular-

mente de Inglaterra, Francia y Alemania. Est,1 probado plena-

mente en la actualidad dentro de la ilntropología social que el 

progreso no es uni lineal, que la cultura no es 6nica y consc-

cuentemcnte tampoco lo es la tecnología sino que por el contr2 

ri o, atendiendo a que 1 a obra humana a 1 decir de 1 maestro Lea.a 

dro A~uara Pérez tiene siempre un sustrato y un sentido (12);-

(11) Filosofía de la Historia - Federico Hegel - Diccionario -

p~g. 484. La Sociología - Ediciones Mensajero - Bilbao, -

España. 

(12) Sociología pág. 189 - leandro Azuora Pérez.- Editorial P,!! 

rr6a, S. A. México, 1985. 
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el progreso que es por antonomasia obra humana tomando en cue.n 

ta las condiciones sociogeográficas puede ser: paralelo, con-

vergente o divergente según que las condiciones concretas en -

un momento histórico o lugar determinado lo determinen así, 

por ejemplo, se britica y ti Ida al Imperio Azteca de atrasado

respecto de los pc:iÍses europeos pero desde el punto de vista -

dialéctico no es posible saltar estadios de progresos sino que 

todo es una concatenación. No es posible por lo tanto atri- -

buir a inferioridad intelectual la falta de uso de la rueda y 

el conocimiento del empleo del hierro en las herramientas y 

aparatos de guerra puesto que había que pasar previamente por

el uso de la tracción animal de la cual se carecía por razones 

naturales. A este respecto cabe meditar ahora en este momento 

histórico si era posible que después de más de cinco mi 1 años

de prejuicios se pudieran conci 1 iar las ideologías e intereses 

estandarizando lu cienciu y la tecnología como lo deseaba fer

vientemente Don Jaime Torres Bodet, así lo demuestra en su di~ 

curso pronunciado en 1948 al hacerse cargo de la dirección de

la UNESCO pura lo cual transcribo a continuación parte del ci

tado discurso: 

"El mes de diciembre de 1949 me permitió dar los primeros 

paso::> p.:i.ru cump 1 ir con dos de 1 as más importantes re so ll! 

ciones de la Conferencia General. Una de el las me auto-

rizaba a reunir los datos científicos concernientes a 

las cuestiones de ra::a, a difundirlos y a preparar una -

campaña de educación basada sobre esos datos. La otra -

me encomendaba el establecimiento de un centro regional-
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de formación de especialistas y preparación de material

de enseñnnza para la educación funda~cntal en los países 

latinoamericanos. Por fin, salimos del plano de las en

cuestas preparatorias, íbamos a adentrarnos en el domi-

nio de las tareas prácticas y se nos daba el derecho de

insertar a la UNESCO en la realidad. 

"Siempre me he opuesto a las doctrinas y tácticos del "'r.2 

cismo''. De joven, me indignaron lastcsisdcGobinc.Ju.

Durante la guerra de 1939 a 1945, uno de los hechos quc

mayormentc me avergonzaron, en mi simple condición de -

hombre, fue la persecución de los isracl itas por los se

cuaces de Adolfo Hitler. Desde 1927, había escrito un -

artículo de protesta contra la arrogancia demostrada por 

un poeta de 1 a ca 1 i dad de Leopo 1 do Lugones, a 1 desdeñar

e! problema indígena - no exclusiv_o de mi país, de Boli-

via, de Guatemnla o del Ecuador. E 1 autor de Las Monta-

ñas de Oro había pub 1 i cado, no sé yo dónde, estas frases 

inesperadas: "El problema del indio será mu}' interesan

te para México; más para nosotros no, porque acá no hay

ya indios. El del negro preocupare) a los Estados Unidos 

o el del chino Cll Perú, pero no .J In Rer>Ública Argcnti-

na, donde no ha)' negros ni omari l los sino en mínima pro

porci6n. Mi país no entrar~ en conciertos de americani~ 

mo sentimental, porque no se hace política internacionel 

con sentimientos sino con hechos •.• •• 

Concluimos de lo anterior que desde Jacobo Rouscau hasta-
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nuestros días las causas de la desigualdad entre los hombres -

tienen su origen en la pérdida de la conciencia solidaria que

vivieron aunque por corto tiempo los pueblos primitivos y que

la costumbre dentro de ciertas condiciones de comodidad como -

un lastre fue detenido o desviado el curso de la libertad a nj 

vel social. 
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11.3.- Aportaciones 

Indudablemente que la obra del meestro Don Juime Torres -

Bodet. en la UNESCO podía decirse es cosi inabarcable sin eíl\ba_c 

90 1 al decir de él misn10, en sus Memoriüs contenidas en su li

bro el "Dcs;erto Internacional" dos fueron los problemas cardl 

no 1 es íJ que se en frelltÓ durante su gestión como Di rector Gene-

ra 1 de 1 a UNfSCO: 

E1 primero es el problema del racismo que acababa en ese

entonces de 1 levar a la humanidad a la segunda guerra mundial. 

Se concentró entonces con toda su fe en lograr que se hicieso

un estudio acerca del problema biológico y sociológico acercu

de la clasificaci6n de los grupos humunos en razas; porque és

te es el meollo de todas las cucsti oncs que ocasionan las gr~ 

des di fe rene i as )' aún e 1 odio rn i smo cntr.c 1 os hombres y cnt re

l os pueblos. Al efecto según dice el mismo maestro Don Jaimc

Torres Bodct con ta ayuda del señor Arturo l~umos que dirigía -

el Departamento de Cíenci as Socí a les de la UNESCO invitaron a 

varios científicos tanto biólogos como sociólogos para que re

dactaran una declaración sobre las diferencias raciales en lo

biológico, en lo socjnl, y en lo cultural. Y la declaración -

fue suscrita c1 14 de diciembre de 1949 por los señores Erncst 

Beagleholc, de Nueva Zelundia; Juan Comas, de México; L. A. 

Costa Pinto, de Brasi I; E. Franklin Frazier, de los Estados 

Unidos; Morris Ginsbert, de la Gran Bretaña; Humayun Kabir, de 

la India, y Claude Lévi-Strauss, de fruncia. Esta declaracjón 

en su parte central dice lo siguiente: ''C•l'" ;ene distinguir -
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- manifestaban los investigadores consultados- - entre la ra-

za; hecho biológico, y el mito de la raza. En realidad, la r_s 

za no es tanto. un fenómeno biológico cuanto un mito social. 

Este mito ha originado un mal enorme en los aspectos social y 

moral. Aún no hace mucho, ha costado innumerables vidas y cal:! 

sacio sufrimientos incalculables. Impide el desarrollo normal

de mi 1 !ones de seres humanos y priva a la civi 1 ización de la -

colaboración efectiva de espíritus creadores. No SGPÍa posi-

ble hacer prevalecer diferencias biológicas entre grupos étni

cos para practicar el ostracismo o para tomar medidas colecti

vas. Lo esencial es la unidad de la humanidad, tanto desde el 

punto de vista biológico como desde el punto de vista social.

Reconocer este hecho y conducirse en consecuencia es el debcr

de todo hombre moderno. Las investigaciones biológicas vienen 

a corroborar la ética de la 1-ratcrnidad universal; porque el -

hombre es, por tendencia innata, un ser inclinado a la cooper.s 

ción, y, si este instinto no encuentra el modo de satisfacerse, 

individuos y naciones sufren igualmente las consecuencias. 

Por naturaleza, el hombre es un ser social que no 1 lega al pi~ 

no dcsarrol lo de su personalidad más que por intercambios con

sus semejantes. Todo intento de negar este lazo social entre

los hombres es causa de desintegración. En este sentido, re-

sulta que todo hombre es guardi an de sus semejantes". 

Esta declaración no satisfizo en nada los deseos del mae~ 

tro Jaime Torres Bodct puesto que, en el fondo apela a una - -

cucst i ón puramente scnt i menta 1 como es un a prctend id a con 1-ra-

tern id ad universal. Tanto fue asf, que el maestro Torres Bo--
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det el 8 de junio de 1951 convocó a un nuevo grupo de antropó

logos y especialistas en genética quienes hicieron una segunda 

declaración diciendo que tenían la convicción de que, en el 

estado ilctual de la ciencia, nada justifica la creencia de que 

los grupos humanos difieren por sus aptitudes de orden intele.s; 

tual o afectivo, ya t.1Ue algunas diferencias biológicas pueden

ser mayores dentro de una misma raza que de una raza a otra. 

Indicaron, asimismo, que transformaciones sociales consi

derables no coinciden con cambios de tipo racial. Y asevera-

ron que no existen pruebas de que la me:cl a de ra::as tenga 

efectos desfavorables desde el punto de vista biol6gico. 

Al decir del maestro Torres Bodet esta declaración susci-

tó agrias críticas entre los círculos sociales y científicos -

de los Estados Unidos )'de la Gran Bretaña. No se podfa espe

rar menos de los dos países más racistas del mundo actual. De 

las crueldades contra los negros (13) y judfos en los Estados

Unidos nos habla en forma muy clara en sus escritos José Martf 

dejando aparte el exterminio de los pieles rojus y aún la di s

criminación actual en contra de los pueblos latinoamericanos.-

Respecto a Inglaterra es mL1y larga la cauda de guerras y 

acciones discriminatorias ejercidas dentro de su mismo territ..2 

(13) José Martí - Textos pág. 87 - Mi tiempo: Un Mundo Nuevo -

Una Antología General- Edit. SEP./UNAM.- México, 1982. 
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rio en contru de los mismos ingleses que el los consideraban de 

raza inferior por su condición de parios. Recuérdese que en-

el surgimiento de lü revolución industrial en el siglo pasudo

los ingleses desalojaron.a los campesinos de sus tierras de 

labranza para dedicarlas al pastoreo prefiriendo la comodidad

dc las ovejas que producían lana a la satisfacción de las ncc!: 

sidadcs más urgentes de los campesinos (14) que quedaron redu

cidos a una plebe de pan y circo. Asimismo por su avidez co-

merci al fueron capaces de arrancarles los ojos a los tejedores 

de la India parü que no hicieran competencia a los tejidos es

coceses. cohonestaron estos hechos aduci cndo que se trataba de 

razas inferiores; y aGn invoc3ron la Biblia para justiFicar el 

tráfico de negros africanos. 

En este punto tanto i ng J eses como nortcomcr i canos o a 1 

menos la ~I itc de los dos pueblos fe l1an dado a la ciencia mi~ 

ma un sentido maniqueo puesto que todas aquel fas teorías cien

tíficas que no concuerdan con sus i ntcrcscs para el los no tie

nen ese carácter o bien consideran dentro de su Fanatismo que

se trata de ideas diabólicas. Nos referiremos a dos cucstio-

ncs que plantea la ciencia de la biología en fa actualidad. 

En primer lugar, aludimos a la corriente determinista e indR-

terministu de la biología que para el caso que nos ocupa la d~ 

(14) Revolución lndustri ni pág. 126 - Wcrner Plum.- Aspectos 

Sociales y Culturales de la Industrialización - KllJ)IS 

Ediciones INTERNACICJ-lALES.- Bogotá, Caracas - 1978 



40 

claración primeríJ de sociólogos y biólogos es bust,:mtc dcterml 

nista porque piensa o asi lo manifiesta que el l1ombrc cst5 de

terminado p~r sus condiciones fenotfpicus y esto os lo que se

ñala la frontera de la diferencia de razas.(15) 

La segunda cuestión es que Gregario Mcndul (16) en su es

tudio sobre la herencia nos dice claro: Que las condiciones -

puramente fenotípicas de los individuos se deben en principio

ª la herencia pero que se modificun al puso del ticnipo debido

ª las condiciones climiticos, a la al in1ci1taci6n ~al comporta

miento. Ahoríl bien, como se modifican las condiciones fenotí

picas y genotípicas por comportamiento. Según esta tcorfo que 

hasta ahora es 1 a más avanzada un cambio de conducta en e 1 in-

dividuo genera los genes nicles o alelomorfos; 6stos a su vcz

dan lugar a un cambio bastante sensible no tonto en las condi

ciones fenotípicas como en los condiciones genotípicas que ü -

su vez van a ser trasmitidas por herencia a sus descendientes. 

En este orden de ideas se concluye que el hombre en princirdo

es un ser determinado por la herencia y el medio pero por su -

capacidad de raciocinio puede cambiar sus características gen_2 

típicas revolucionándose asimismo y en es.te sentido es indete.c 

minado. Se infiere de lo anterior que el concepto de raza con 

ese sentido peyorativo con que se usa dentro de la hiología y-

(15) Elementos de Biologfa General - José de Li 1 le - Edit. Po

rrúa, México, 1960. p<'ig. 130 

(16) lbid. 
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sociología clásicil, ha dcsuparccido ~· sólo tiene en la actuillj 

dad uno connotoci ón convencional para establecer marcad.as di f~ 

rcnci us más que nadu fcnotípicüs y de orden cultural pero sólo 

existe en síntesis la raza humana. 

Lo segundu cuestión radica en algo muy neccsari o pero mU}' 

sencillo en relación con la primera, puesto que se trataba de 

cstnbleccr un centro rcgionu.I de formación de especialistas y 

prcpuruci ón de matcri al de enseñanza pur.::i 1 a: cducac i 6n funda

mcntu 1 en los países latinoamericanos. En estas circunstan- -

ci as en el mes de nov i (!mbrc de 1949 e 1 maestro Jaime Torres B,E 

dct en su cil 1 id ad de de 1 egado de México ante 1 a UN ESCO propuso 

a nuestro puís corno sede de ese centro y en la primera quince

na de enero de 1950 vinieron a México dos funcionarios de la -

UNESCO invitados por el entonces Sr. Presidente Migue1 Alemán

y que eran los Sres. Bowers, jefe de Educación Fundamental y -

Manuc 1 J í mé!ncz jefe de 1 a Sección de Confe~cncí as y como dato

margi na I pero importante hemos de mencionar que el General· ~ 

zaro Cárdenas ofreció su finca la Eróndira en Pátzcuaro, Mi ch. 

parn que se ce 1 ebrara 1 a con-fcrenci a inaugura 1, es así como n_g 

ce e 1 Centro Regi ona 1 de Educación Fundamenta 1 para 1 ~ América 

Latina, cuyas siglas CREFAL. Habiéndose nombrado a iniciativa 

de Don Jaime Torres Bodet al profesor Lucas Ortí: coma primer

d í Pector de dí cho centro, todo c.sto Jo hizo e 1 maestro con 1 a

i ntenc i ón de que en el dcsürrol lo de los programas no hubiese

tcnsi6n etl los relaciones entre el director de( centro y el 

resto de 1 os maestros por 1 a diferencia de nuestra cspeci a 1 

idiosincracja, pues él que.ría eliminar el exagerado acildcmismo 
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que se convierte a la larga en teoría que no 1 lego nunca n h~~ 

cerse realidad. Tuvo además cierta relación de intercambio cul 
tural con la muy connotada maestra chilena Gabriela Mistral y

cuya~ experiencias al decir de él mismo le fueron de mucho pr_2 

vecho no tanto en lo personal como en el desarrollo mismo de -

los programas en cuestión. Fue la época en que, en nuestro -

país aún cuando no se re so 1 vi ó e 1 prob 1 e.rna de 1 ana 1. fahct i smo 

si ·logró abati rsc en una gran medida. Uno puc>dc preguntarse -

a qué se debe que siendo lü UNESCO en ese tiempo una institu-

ción tan fuerte y bien organi zcida 110 se logró resolver el pro

blema del analfabetismo)' yo en lo particulc:lr aunque con cier

ta reserva pi en so que esto se debe a que en nuestro país tene

mos un prob 1 ema socio 1 Óg i co 1 atente y somos uno soc i cd ad que -

camina KURMAGATI (17) y por lo tanto no escapa a el lo el pro--

ble1na educativo, que lejos de estar su.icto ni cumplimie11to ca

bal de un programa coherente se pierde en los meandr,os de una

poi ítíca educativa inestable donde se d6 por sentado lo que se 

planea, y en lu realidad no se cristal i::u ni siquiera unu par

te ínfima de algún programa que 5Ólo es pnrtc del plan o se 

efectúa programas de escaparate, es decir, que sólo tienen vl 
gencia en una región o en una localidad aparte de que su vige.!l 

ci a es efímera. 

(17) Nietzsche.- Obras Inmortales.- EDAF.- Ediciones Distribu

ciones, S.A.- Madrid, Espafta.- 1971. pig. 530. 
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11.4.- Ev ... 1fuc1ci ón 

Una evaluación acerca de la acción de la UNESCO a través

de la obro de un Director General como lo fue Don Jaime Torres 

Bodct requiere un análisis profundo de las tareas que se impu

so >' de los logros ulcunzados durante su gestión; como en el -

modesto trabajo que presentamos no sería posible hacer un ba--

1 unce justo de esta obra, nos concretamos a transcribir e 1 re

sumen que e 1 mismo maestro Jaime Torres Bodet presentó en 1 a -

décimu cuartu reunión de la Conferencia General de la UNESCO -

con motivo del vigésimo aniversario de esta institución y que

se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1966 y que dice: 

"f.- Conscientes de los Silgr¡;idos deberes que la Constitución -

de 1 a UNESCO i mponc en esta materia a todos sus Estados -

Mi cmbros; 

Aprcci undo 1 a valiosa contribución de 1 a UNESCO a 1 a paz

durante sus primeros veinte años de cxistcnci ~. a través

de los programas ejecutados en el marco del sistema de 

las Naciones Unidas, en estrecha colaboración con los Es

tados Miembros y sus comisiones nacionales, y la coopcra

ci ón de las org{m i :.aci oncs no gubcrnam_cnta les, mediante -

su 11 amami cnto a todos 1 os hombres y mujeres que han 11 c

gado a reconocer la educación, la ciencia y la cultura 

como legado común de la humanidad: 

"Cons idcrando que 1 a cfi caci a de 1 a Organj zaci ón depende-
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de su universal i·dad y 'exige la purticipaci6n activa y 

leal de todos los países dc8coso.s de respetar los princJ. 

pios de su Constitución¡ 

"Conscientes de que una puz fundudd sólo en los ücucrdos

políticos y ccon6micos de los gobicrr1os 110 pu~de lograr

e! apo)'O unilnimc, duradero }' sincero de los pueblos }' 

que, por consiguiente, csu paz debe busursc en fu sol id~ 

ridud intclcctuul y moral de lü humrmid'"1d; 

"Considerando que 110 puede l1abcr ur1u paz real y duradcra

si n que se respeten 1 os derechos humanos y que esos dcr~ 

chas no pueden set• pi enomentc respetados fuera de 1 il 

po:; 

"Rcafirmm1do. que todas las formas y muni fnstacioncs del -

colonialismo y del racismo constituyen uno umenazu par~a

lu paz y cst.Jn en contradicción con lci Constitución de -

la UNESCO; 

"Convencidos de que só 1 o puede garantí zursc y con so 1 id .Jr

sc la paz, si todos los Estados consienten, sin reser- -

vus, en resolv~r ::>us conflictos, incluso los más graves, 

siguiendo los proccdim¡cr1tos previstos pot• las Naciones

Unidas; 

"Persuadidos, por la experiencia de los veinte años tran..§ 

curridos, de que la paz no es sólo el objetivo primor- -
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dial de la Organización sino también la condición esen-

cial para lu ejccuci6n de su programa en todas las esFc

ras de su competencia; 

"Reconociendo, ademSs, que, a lo largo de la historia, e_!! 

da conflicto entre Estados aumenta y complica las difi-

cu 1 tades que pretendí a res o 1 ver, y engendra, tarde o te_!!! 

prono, nuevos conflictos; 

"Considerando 1 as graves ~, profundas perturbaciones que -

la carrera de armamentos y el desarrollo del espíritu 

mi 1 i tari sta i ntroduccn, cada vez. de un modo más agudo, -

en la vida material y moral de los pueblos; 

"Convencidos de que una guerra, en la que entrase en jue

go el armamento nuclear actualmente existente, podría 

conducir al aniqui !amiento del g6nero l1umano; 

"Esperando fervientemente que todos los países dol mundo

procederán, en los más breves plazos, a real izar el des

arme comp 1 eto y universa 1 en ; ntcrés de 1 bienestar de t.2 

dos los pueblos; 

"Teniendo en cuenta especialmente las graves consecuen- -

e i as que supone para 1 a paz 1 a creciente desigualdad de 

medios y de niveles de vida existente entre los países -

altamente industrializados y los países insuficientemcn-
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te dcsarro 1 1 a(ios,· 

"Considerando que, según los documentos oficiales, se dc,2 

tinan cada afio unos ciento cincuenta mi 1 mi 1 Iones de d6-

larcs a gastos de armanrerlto y que una reducción parcial, 

sólo de un 10% de esta suma, consignada en un presupues

to de pa: puesto a disposici6n de las instituciones de -

las Naciones Unidas, produciría un considcrt.iblc efecto -

psicológico y permitiría colmar, il<lcmás, progrcsivamen-

te, el abismo que separa a los parses ricos de los paí-

scs pobres; 

Convencidos de que el mejoramiento de las condicior1cs de 

vida que se obtendria asi, corltribuirfa a reducir las 

tensiones y las inquiett1dcs que a~ita11 a los pueblos del 

mundo; 

"Considcrar1do que la explotación demogrifica, conforme a 

las previsiones m~s recientes, duplicará la poblaci6n 

del globo \:i fines del siglo, lo cual probaC.lemente inte..!} 

sificará los problemas políticos y económicos que están

planteados l1oy, con Jo qt1e la tarea de alcanzar la paz -

n1undial en el futuro pr6ximo se h~r§ m6s apremiante; 

"11.- Dirigimos a todos los pueblos y a todos los gobiernos un 

1 lamamie11to solemne; 
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"Para quC' rcch.Jcen definitivamente la guerra como instru

mento <h.· su políticu internacional; 

''Pat•a que renuncien a acudir a la violencia en la solu- -

ci Ón de sus di fcrcnci as; 

"Pura qttP todos los países respeten el derecho de cada 

pueblo u lu uutodetcrminación )· a la independencia; 

"Para g'-1rrn1t izar que cada pucb 1 o pucd a e 1 cg ir 1 i brementc

su si stcma poi ítico, econ6mico 1 social y cultural; 

"Pa1•u que condenen cualquier forma de agresión o de injc

rcnci a directa o i11dircctil en los asuntos internos de 

los EstuJos; 

"Pura que adopten todas 1 as medidas ncccsari as a fin de -

aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas rclati-

vus al dc!"arme gcnerul y completo, bajo control interna-

ci anal; 

"Para que se asocien más estrechamente que nunca a 1 a ta

rea const1~ucti\•a en favor de la p~z, mediante la educa-

ción1 la cicnci,1, fa cultura y 1í1 inforrnución, la cual -

esttl directamente encomendada a la UNESCO; 



"Para que, por último, sometan todo cuanto se rcficr•c u -

los rclacior1es internuciondles u 1inu rc\'i sión de .con,iun

to basada en el respeto dl"' la diDnidad Jvl homhr~L., LJ 

justicia, In razor1 1 cJ fr,utcrn i daJ de 1 género humuno". 

E 1 pupe 1 Je 1 u U'\ ESCO como orn .. u1 i srno dP cduc.i.l.-i tln un i' 1.·r

sa I h .. t sido fructífc1,o desde nuest1·0 punto de 'i stLi. porl.jtH.' si

bicn es cierto que al111 queda mucho por lwct.""r, con lo h .. •cho h~1:-.

t.:i uhor .. 1 se· ha 11 .. i.m.:Jdo l.1 ui:(~ncifH1 Je lo--; pl11._•hlo!:t 110 sólo p.u .. ~1 

que reflexionen respc..~ctn del problema de lu p.1::: r'IOr lllC'Jio dc- -

la c-ducución, sino qUl! Sl.' hu.n sentado lus hiJ"'t'!S P•Wd q11L' L·I 

futuro siguiendo los lineurnicnto5 traz,1dos por l.J UNE~C0 IE 

gre lü emancipación de los puL·hlos. Es como lHl<.l semi l Id quC! -

se ha sembrado y que va germi nm1do 1'2'nt.unwntc pero que ..il t:-uho 

l legurá u dar sus frl1tos en un futuro próximo. 
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11.s.-~ 

Respecto de la obra de Don Jaime Torres Bodet en la UNES-

CO trataremos de hacer una brevísima reseña de sus actividades 

m6s relevantes lo cual l1accmos con cierta timidez porque no es 

fáci 1 hacer una selección en orden de importancia de una obra

como ésta. Lo primero que es digno de señalarse cnFáticamentc 

es su preocupación por la igualdad entre los hombres y la li-

bcrtad de los pueblos, casi toda su obra gira alrededor de es-

te pcnsam i cnto. 

Al decir del mismo maestro sus primeros trabajos consis-

ticro11 en viajes que tuvo que hacer a Bélgica los Estados Uni

dos, y 1 a Gran Bretaña, tomando en cuenta que según él. lo di ce 

en estos primeros trabajos aparte de sus prédicas incansables

accrca de la paz y la libertad encuentra en 1949 en Francia a

León Blum de quien recibe una gran lección acerca del éxito 

el placer y la dicha. León Blum decía al respecto: .. La prevl 

si6n científica de la previsión y el rigor lógico de la conduE 

ta pueden abrí r avenidas hacia el éxito o el placer, pero no -

hacia la dicha. El hombre puede provocar y cultivar el-

placer, recorrerlo en todos sus grados, tocarlo incluso, como

si fuera un instrumento sensible; pero ningún esfuerzo de vo-

luntad suscita la dicha". En realidad esta frase altamente 

filosófica dé Blurn requiere de una reflexión prof'unda en pri-

mer lugur esto nos sugiere que la fe en el avance de la cien-

cia )' la tecnología le pueden dar a la humanidad el éxito, la

com;,,iidad, el confor•t y hasta el lujo pero no la dicha. Se<;!! 
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lige de esto que la dicha para que opere en el mundo debe es-

tar fundada en lü Comprcnsi Ón de que' en Ja b.ose de la estruct~ 

ra mental de) hombre todos somos simples seres humanos que al

comprcnder esto y enseñarlo como un.o auténtica doctrina moraf

dcntro de la UNESCO en forma universal habremos logr.:K:fo la di

cha de vivir tarea que además es penosa)' es largn y por el lo

a veces los pueblos como los hombres pierden la fe en el porvc 

nir hago esta aseveración porque más adelante dice Blum: "To

do Jo bueno es fento dentro del mundo en que vivimos, sólo m.;1,r: 

chan de prisa las_ desventuras". Esto tal vez (e dió al macs-

tro Torres Bodet algún hálito de esperanza de que algún día 

cristalizarían sus aspiraciones de libertad y de igualdad cn-

trc 1 os hombres. 

Su segunda obra de importancia lo es t.:imbién fa ya menci2 

nada gestión para la creación de un Centro de Educación Funda

mcntaf en P&tzcuaro. 

Lo importancia de este trabajo es e 1 dcscubri rn i en to que -

hace Torres Bodet acerca de 1 acendrado racismo en que se en- -

cuentra inmersa la sociedad de su tiempo, el egoísmo con que -

inclusive hombres de la tal la de leopoldo lugones tratan de 

er1cubrir la discriminaci6n racial, pues afirma este autor que

a él no le interesa el problema del indio porque no los hay en 

su país es doloroso obse1,var que hombres de la tal la de~( -

adopten 1 a postura de fa avestruz ante e 1 problema 1 acerantc -

para 1 a humanidad como es el racismo dcc ir que no es más que -

un probluma regiorn .. 1\ porque no Je atañe a su país en forma di-
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recta es como justificar el crimen cuando no se comete en la -

persona de uno mismo. 

Puede conc 1 u i rsc que éstas son 1 as dos más importantes 

obrus dentro de 1 a UN ESCO de 1 maestro J ai mes Torres Bode t. El 

maestro fue un incansable luchador 1 asistió a diversas confe-

rcncius, dictó muchas él mismo, trató de conciliar los intere

~t:~ de 1 os Est.:id os Mi cmbros pero 1 legó e 1 momento e~ que tri u~ 

fó un criterio burocrático por encimo del pensamiento lúcido -

del mucstpo y se vió en lo necesidad de rcnunc;:iar, pues traté.!! 

dose de un hombre honrado como él no le fue posible hacer nin

guna concesión a su propi.o. conciencia y a S\IS propia~ convic-

ciones. 

Le tocó en realidad vivir los momentos más azarosos de la 

UNESCO pues en su tiempo cstal ló la guerra de Corea que a su -

juicio ero una guerra hegemónica de las dos potencias pero -

que, si hacemos un análisis objetivo se trata en realidad del

choque inevitable de una ideología decadente y una ideología -

nueva la lucha del comunismo contra el capitalismo. 
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11.6 .- lmportanci a para México. 

La obra de Jaime Torres Bodet es una realidad trascenden

tal pura nuestro puís. Está probada con hechos que no dcj an -

lugar a dudas. En primer lugar, lograr en sí que Don Joi me 

Torres Bodct ocupara lo Di rccción General de Ja UNESCO en una

~tapa de posguerra en que los pueblos como México estaban reJ_s 

gados y con si dcr.:idos so 1 amente como proveedores de matcri as 

pPi mas y mano de obra barata ya encara de por sí una gran ha:_g 

ñd porqut:: con esto Mé:..: i c.:o se pro}·c.:tu en todo e 1 orbe como un

paí s culto y amante de la paz y CU)'U representación recae en -

un mexicano ilustre corno es el maestro Don Jaime Torres Bodct. 

En segundo término el fué un luchador infatigable y logr6 

que en México se estableciera la sede del Crcful, que se clab_2 

rcn los programas con un criterio mexicano, que scun mocstros

mexicanos los que precisamente desempeñaron los cargos dircctl 

vos para el desarroJ lo de fos mismos y por Gltimo, se logran -

que los hombres más cultos de los Estados Miembros de la UNES

CO acudan a México y lo conozcan de cerca logrando disiparse -

con el lo la idea de que somos un país atrasado; pues si bien -

no estamos a la vanguardia de los demá& países del hemisferio

esto se debe más que a un atraso del tipo cultural a nuestra -

aspiración de vivir en la democracia y sobre todo u fa di ficuJ 

tad que ofrece el tener que convivir con la potencia guerreri~ 

ta más grande del mundo como son los Estados Unidos de Nortea

mérica. Siendo pues México un país pacífico fa obra del maes

tro Jaime Torres Bodet lo coloca corno centro de atención de 
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los países amantes de la cultura y en nuestro mismo Suelo ·él 

si cmbro 1 a semi 1 1 a de 1 a paz que ha de 1 ograrse ,i mparti cndo a 

los jóvenes una educación con base en la igualdad de los dere

chos humanos }' en e 1 respeto mutuo de 1 c:is culturus de cada PU_!: 

blo. 
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CAPITULO 111 

alGANOS MEXICANOS VINCULADOS CON LA UNESCO 

1 lf.1.- Creación de la Comisión Nacional de los Estados Unidos 

Mexicanos para la UNESCO 

Es en el Gobierno del Lic. Gustavo Dfaz Orda:, cua11do se

dispone crear la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexi

canos para la UNESCO, cuyos objetivos principales fueron los -

de actuar como órgano ejecutivo, desempeñar funciones de ascsE 

ría, participar en evaluaciones, ser ó1~gano de información y -

difusi6n, cooperar con secciones fi lialcs, actuar como 6rgano

de consulta que como estado fundado_r se consideró que le co-

rrcspondían. 

La creación de esta comisión se consideró necesaria en 

vista de que la experiencia llevada a cabo como Consejo Nacio

nal Consultivo del Gobierno Mexicano, necesitaba que sus fun-

ciones fueran ampl i acfas conforme a la. extensión de los progra

mas de 1 a UNESCO. 

Existieron siete considerandos en los que el Señor Presi

dente de 1 a República Lic. Gustavo Díaz Orda: apoyó e 1 Decreto 

de Crcaci Ón. 
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El urtículo primero del decreto señala su personalidad j_!:! 

rídicü pr·opÍii.l, como un Órgnno consultivo, de enlace, de in-for

mución y de ejecución en la esfera Nacional, para todos los 

programas relacionados con la UNESCO y en donde participe el -

Gobierno Mexicano. 

Primordialmente esta comisión fue la de ser un Organo de

p 1 aneac i ón y con su 1 ta de 1 Gobierno Mcx i cano en 1 a prcparaci ón

>' ejecución de los programas de la UNESCO, funciones tan impoJ: 

tantes como necesarias dentro de todo el terri.torio Mcxicano,

usando los recursos disponibles, tanto nacionales como intcrn2 

ci anales. 

La Sede de la Comisi6n Nacional fue la Secretaría de Edu

cación Pública, y, el Gobierno Federal le otorgaron el subsi-

dio necesario, Qdemás contaría con ingresos propios de su adml 

nistración. 

Esta Comisión rinde un informe anualmente al Ejecutivo f~ 

deral, por conducto de la Secretaría de Educación Pública don

de .por i gua.I deberá dar a conocer su estado de egresos real i z_g 

dos durante el año respectivo. 

Dentro de los transitorios del citado Decreto de creaci6n, 

se señala en el articulado primero la derogación del acuerdo -

Presidencial del 25 de septiembre de 1947, que cre6 el Consejo 

Nacional Consultivo del Gobierno Mexicano y por separado come.!l 
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tará, y el acuerdo Presidencial del 12 de enero de 1960, que -

adicionó al anterior en los artículos 15 al 18. 

Con esto se promulga e 1 Decreto de creación e 1 29 de -

abri 1 de 1967, siendo Secretario de Educación Pública el Líe.

Agustín Yañez.. 

La Comisión Nacional se integra de cinco miembros del Pf.s; 

no, de Comités de trabajo de. Ciencias Exactas y Naturales de -

un Comité de Trabajo de Educación, del Comité de trabajo de 

Cultura y Comunicación, Comité de trabajo dc1 derecho de Autor, 

Comité de trabajo de Ciencias Sociales. 
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11 J.1.- Decreto de Creaci6n de la Comisi6r1 Nacional de los 

Estados Unidos Mexicanos para la U. N. E.. S. C. O. 

"Seer et arra de EduCac i ón Púb 1· i ca 

"Decreto por el que se crea la .Comisión Nacional de los -

Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO. 

"A 1 margen un sello con el ;seudo ·Nacional que di ce: 

"Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República .. 

"Gustavo Díaz Ordaz, Presidente. Constitucional de los Es

tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

"Que en uso de 1 a facu 1 tad que me confiere 1 a fracción 

del artículo 89 de la Constitución General de la República"; y 

Considerando que nuestra Constituc:;:ión Po.lítica, la Carta de 

las Naciones Unidas, el Acta Final de la Organización de las -

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - -

(UNESCO) y los respectivos tratados suscritos y ratificados 

por el Gobierno Me.xi cano, coinciden esencialmente en los prop..§ 

sitos de lograr lapa: mundial basada sobre los principios de

mocráticos de la dignidad, de la igualdad, de la libertad y 

del respeto del hombre en la solidaridnd .intelectual y moral -

de 1 a humanidad. 
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"Considc_:ando que México, ha sido, de conformidad con su

tradi ción democrática y reiterado empeño de mantener relacio-

nes pacíficas con todos los pueblos, un Estado Miembro funda-

dor de 1 a UN ESCO. 

"Considerando que por Acuerdo Presidencial del 25 de sep

tiembre de 1947 se creó el Cqnsejo Nacional Consultivo del Go

bierno Mexicano ante la UNESCO, con el propósito de asesorar -

al Gobierno de México en sus trabajos relacionados con dichil -

Organización, haciendo sugerencias, promociones y elaborando 

estudios conducentes a los fines que en el seno de la UNESCO -

o con relación a la UNESCO se propone el Gobierno Mexicano con 

arreglo a sus leyes, al Acta Constitutiva de la Organización -

de las Naciones Unidas y a la Constituci6n de la UNESCO. 

"Considerando que dicho Acuerdo fue ndicionüdo con nuc- -

vos artículos relativos a la intcgraci6n de comit&s permanen-

tes de trabajo y de comités temporales y de funciones específl 

cas; 

"Considerando que la acción y cxperienci a del Consejo du

rante los afios que 1 leva de constitufdo, demuestran la necesi

dad de que sus funci oncs sean ampl i aodus conforme a 1 a exten- -

síón de los programas de la UNESCO en que participe el Gobier

no Mexicano; 
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"Considerando que el artículo VI 1 de la Constituci6n de -

1 a UNESCO la Re solución 711 de 1 a Conf'crenci a General de esta

Organi zaci ón aprobada en su Novena Reunión, y la Resolución 

521 de la misma Conferencia General aprobada en su Décima Reu

nión, establecen las funciones y objetivos de los organismos -

nacionales de cooperación con la UNESCO, asociando en ellos a 

dependencias gubernamentales, organizaciones y especialistas 

interesados en los problemas de la Educación, la Ciencia y la

Cu 1 tura y 1 a 1 n formac i Ón . 

"Considerando que los mismos textos mencionados recomien

dan que dichos organismos sean dotados de 1 persono 1 y 1 os re-

cursos financieros suficientes para que puedan cumplir satis-

factoriamentc su función de órgano de consulta, enlace infor

mación y ejecución. 

"He tenido a bien expedir el siguiente: 



"DECRETO QUE CREA LA COMISION NACIONAL DE LOS 

ESTADOS UN IDOS MEXICANOS PARA LA 

U. N. E. S. C. O. 
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"Articulo lo.- Se crea la Comisión Nacional de los Estudos 

Unidos Mexicanos para la UNESCO, con la personalidad jurídica

propia, corno Órguno consultivo, de enlace, de información y de 

ejecución en la esfera nacional, de los programus de la UNESCO 

o relacionados con ésta en que participe el Gobierno Mexicano. 

"Artículo 2o.- Lu Comisión Nacional tiene como atribuciones y 

propósitos específicos: 

"l.- Ser órg~no de planeamiento y consulta del Gobierno -

Mexicano en fa preparación y eje cu e i ón de 1 os Programas de 1 a-

UNESCO. 

"11.- Actuar como órgano ejecutivo ~n la realización de -

los programas de la UNESCO en el país, en los cusas que las 

autoridades competentes le asignen. 

"111.- Desempeñar funciones de asesoría de 1 as autor ida-

des nacionales encargadas del planeamiento económico, social y 

cultural con miras a la ejecución de los programas de la UNES

CO en el ámbito nacional, utilizando los recursos disponibles, 

tanto nacionales como internacionales. 
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"IV.- Participar en la evaluación de los programas y acti 

vidadcs de la UNESCO. 

"V.- Ser órgano de información y de difusión de los prin

cipios, objetivos y actividades de la UNESCO. 

"VI.- Cooperar con las secciones fi 1 iales de laS organiz_s 

ciones nacionales de este tipo en sus actividades que contribE_ 

yan al logro de los objetivos de la UNESCO o coincidan con és

tos. 

"VII.- Actuar como Órganos de consulta de la Delegación -

permanente de México ante la UNESCO, conforme a las normas es

tablecidas pura el funcionamiento de aquel la. 

"VIII.- Actuar como órgano de consulta de la Delegación -

Mexicana a la Conferencia General. 

"IX.- Formular su propio Reglamento. 

"Artículo 3o.- La Comisión Nacional estará integrada por un -

Pleno: una Comisión Permanente, una Sccretarí a General y ComJ. 

tés Estatales o Regionales. Estos últimos tendrán una estruc

tura similar a la de la Comisión Permanente y serán integrados 

por un representante de la autoridad local competente y por 

personalidades destacadas en los campos de la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura y la Información. Para el dcsarrol lo de

las actividades de la Comisión Nacional, se constituirán en su 

seno Comités de Trabajo integrados por el número de miembros -

que se estime necesario. 

"Artículo 4o.- El Pleno estarS constitufdo por representantes 

de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la

Secretaría de Rel.:icioncs Exteriores, representantes de las in.;! 

tituciones educativas, científicas y culturales del país que -

señale la Secretaría de Educación Pública y los que a título -

personal designe el C. Secretario de Educación. Asimismo, por 

el Presidente y Vicepresidente, el Secretario General, el Pro

secretari o y los Presidentes, Vicep1•esidcntcs y Relatores de -

los Comités, integrantes de la Cornisión Permanente. 

"Artículo So.- El Pleno tendrá las siguientes atribuciones: 

"1.- Conocer y aprobar en su caso, el programa anual de -

actividades de la Comisión Nacional. 

" 1 1 • - Conocer y aprobar en su caso, e 1 in forme anua 1 de -

1 a Comisión Nací onal. 

"111.- Conocer y aprobar en su caso, los documentos e:lab_g 

rados para su presentación por México, en reuniones internací~ 

nales convocadas por la UNESCO, o con la participación de este 

organismo. 
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"IV.- Conocer y aprobar en su caso, los documentos que ~ 

xico elabore para las reuniones de In Conferencia General. 

"V.- Conocer los ingresos y las erogaciones realizadas 

du~ante el ejercicio anual. 

"V 1. - E 1 PI eno se reunirá por convocatoria de su Preside.!! 

te, en oportunidad al cumplimiento de sus funciones. 

"Artículo 60.- El Presidente de la Comisión Nacional será el

Secretario de Educación Pública y gozará de voto de calidad. -

Designará a un Vicepresidente quien lo suplirá cuando así lo -

determine. Asimismo, designará un Sccrctüri o General,. un Pro

secretari o y el personal técnico y administrativo necesario. 

"Artículo 7o.- La Comisión Permanente estará integrada por el 

Presidente, el Vicepresidente, el representante de la Secreta

ría de Relaciones Exteriores, el Secretario General y el Pros~ 

cretario de la Comisión Nacional. Además formarán parte de fa 

Comisión Permanente los presidentes y relatores de cada uno de 

los Comités de Trabajo, que serán cuatro: de Educación, de - -

Ciencias Exactas y Naturales, de Ciencias Sociales y Activida

des Culturales y de Información. 

"Artículo 80.- La Comí si ón Permanente tendrá las siguientes -

atribuciones. 
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n 1. - Preparar e 1 Programa Anua 1 de 1 aborcs de 1 a Com i si Ón 

Nacional. 

"l J .. - Mantener la continuidod de los trabajos de la Comi

sión durante los intervalo.$ de las reuniones, del Pleno. 

"111.- Preparar el informe anual de las actividades de la 

Comisión Nacional. 

"IV.- Preparar o colaborar en la claboraci6n de los info..c 

mes, proyectos o trabajos que se presenten en las diversas re~ 

niones internacionales en que el país participe, en el campo -

de las actividades de la UNESCO. 

"V.- Promover la integración de las delegaciones que asi2 

tan a reuni oncs a que se ha hecho refcrcnci a en 1 a fracci Ón a_!! 

terior. 

"VI.- Informar en cada reunión del Pleno, sobre las acti

vidades rcali;:;adas por ella. 

"VI 1.- Llevar a cabo trabajos preparatorios necesarios 

para la celebración de la Conferencia General de la UNESCO es

tudiando 1 os proyectos de Programa y de Presupuesto formu 1 ad os 

por el Consejo Ejecutivo de la Organización para ser sometidos 

a 1 a Confcrenci a Genera 1. 



65 

uv11 t.- Proponer la integración de las Delegaciones Mexi

canas a las di fer~cntes reuniones de la Conferencia General. 

"1 X. - Reg 1 ament ar 1 as bases de estructuración y funciona

m i cnto de los Comités de Trabajo y de los Comités Estatales o

Rcgionalcs. 

"X. - C rcar, en caso necesario, los subcomités y Grupos de 

Trabajo que proceda. 

nArtfculo 9o.- La Secretaría de la Comisión Nacional ser5 el-

6rgano de coordinación, enlace y trámites de los asuntos que -

traten el Pleno, la Comisión Permanente o los Comités de Trab2 

jo. Además, realizará el enlace y la coordinación de las lab2 

res de los Comités Estatales o Regionales. Aparte de estas 

atribuciones tendrá las que se establezcan en el Reglamento. 

"Artículo 100.- La Comisión Nacional será auxi 1 iada en el 

desempeño de sus funciones, cuando el caso lo amerite, por las 

dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades de car~cter 

público pertinentes. 

"Artículo llo.- La Sede de la Comisión Nacional será la Seer~ 

tarí a de Educación Pública. 

''Artículo 120.- La Comisión Nacional estará con el subsidio -
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que le asigne el Gobierno Federal y con los ingresos que obte.!l 

ga por cualquier concepto, administrarS el subsidio conforme a 

un presupuesto anual que se someter6 a la aprobaci6n del C. 

Presidente de la República por condlJcto de la Secretarfa de 

Educación P~bl ica. 

nArtfculo 1Jo.- La Comisi6n Nacional debcrS rendir anualmente 

al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educa-

ci ón Púb 1 i ca, e 1 in forme de 1 abo res previamente aprobado por -

el Pleno y dará a conocer a éste anualmente también, los ingr~ 

sos y las erogaciones realizadas durante el ejercicio rcspcctl 

vo. 

"T R A N S 1 T O R 1 O S 

"Artículo, Primero.-. Se derogan el Acuerdo Presidencial del 25 

de septiembre de 1947 que creó el Consejo Nocional Consultivo

del Gobierno Mexicano ante la UNESCO y el Acuerdo Presidencial 

del 12 de enero de 1960 que adicionó anterior en los artículos 

15 a 1 18. 

"Artículo Segundo.- El presente Decreto entrari en vigor a 

partir de su publicaci6n en el "Diario Oficial" de la Federa--

ción. 

Para su publicación y observancia se promulgó el presente 
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Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la 

ciudad de México Distrito Federal a veintinueve días del mes -

de abrí 1 de mi 1 novecientos sesenta y siete.- Gustavo Díaz Or

daz.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores .. - Anto

nio Carri 1 lo Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 

Crédito Público.- Antonio Ortíz Mena.- Rúbrica. 

La oficialización excesiva de las acciones educativas so

bre todo en un organismo como 1 a UNESCO, que ti ene un carácter 

internacional. Meditando sobre esta situaci6n pienso que el -

organismo creado por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz bien pudiera -

estar formado por intelectuales de probada capacidad pero sin

cargo oficial es decir, este Consejo Consultivo debería de fu~ 

cionar como una especie de patronato para que tenga libertad -

e iniciativa de creación de los programas. Debería además es

tar vinculado con todas las instituciones educativas y tener -

un flujo constante de intercambio de teorías y tecnologías pa

ra que por este medio se pueda lograr evitar la dispersión pro 

gramática en el país que crea confusión y desarticula el sist~ 

ma educativo nacional y adem5s se crea un método como de islas 

en la educació11 creando a su vez Taita de continuidad en la 

formación de los educandos. 

Desde el punto de vista de la política educativa debido a 

los complejos problemas cotidianos que tienen que resolver las 

altas autoridades como son el Secretario de Educación y el Se
cretario de Relaciones Exteriores tal vez muchos programas no-
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puedan funcionar con la eficacia y celeridad que el caso re- -

quiere y cuando se hace posible su aplicación en la ma~oría de 

los casos ya no es oportuna. Tal vez la intdnción sea sana en 

sí; oficializar para darle un carácter de obligatoriedad a la

acción programática; _pero la experiencia nos ha. enseñado que -

esto es niás negativo.que positivo porque sabemos muy bien quc

nucstro país las políticas educativas cambian con cada Secret2 

río de Educación del sexenio correspondiente y entonces aún 

cuando los programas sean coherentes carecen de consistencia -

porque no tienen continuidad. Es por• el lo, que creo más convs 

niente la creación de comisiones de intelectuales probos con -

lo ob 1 i gac i Ón de rcnd ir un in forme a 1 secretario de 1 ramo co-

rrespond i entc. Además, se conseguiría con este sistema aho--

rrar tiempo en programación y evitar c1 engorroso asunto de 

las cuestiones presupuestarias. 

En suma la idea en lo general tiene mucho de positivo pe

ro la estructura para hacerse m&s funcional debe estar desofi

ci ali zada pura que tenga la flc;xibi 1 idüd nccesc:Jri a para el lo

gro de 1 as metas que se propone. 
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111.2.- El Consejo Nacional Consultivo del Gobierno de México 

ante 1 a UNESCO 

Este organismo fue institufdo por decreto presidencial en 

1947 de conformidad con 1 o di spucsto por e 1 i nstrumcnto i nter

naci onal que creó la UNESCO, de la que México es Miembro Fundj! 

dor- -, pero después de un período de actividades de (1947 a -

1955) entró en receso hasta el 12 de enero de 1960, fecha en -

1 a cua 1 e 1 señor Pre si dente de 1 a Repúb 1 i ca reformó en (decre

to) a que se alude, a fin de permitir que el Consejo fuese más 

representativo de la cultura nacional y tuviese mayor flexibi-

1 id ad en sus activ idodcs. Gracias a esa medida, el Consejo 

reanudó sus trabajos sobre nuevas bases e 1 15 de febrero de 

1960. 

Para el desempeño de sus labores, el Consejo funciona cn

un Pleno, dividido en cuatro Comités de Trabajo. Cada uno de

estos últimos corresponde, por las materias que examina, a los 

principales capítulos del programa de organización: Educación, 

Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, y Actividades 

Culturales. El Consejo se halla dotado asimismo de una Secre

taría General Permanente y de una Oficina de Publicaciones. -

Los Presidentes de Comités forman, bajo la presidencia del Se

cretario de Educación Pública, la Comisión del Consejo. El 

P 1 eno ha quedado constituí do por 6 5 rcpr:escntantes de 1 os prin 

cipalcs organismos o instituciones educativas, cientfTicas y -

culturales de la República Mexicana (gubernamentales y priva--



70 

das), y lo preside el C. Titular del Ramo. 

Desde 1960 y con objeto de atender mejor a su comct j do, -

los Comités han creado los siguientes cinco Subcomités de Tra

bajo; para el Proyecto Principal de Educación UNESCO América -

Latina; de Salvaguardia de los Monumentos Históricos de Nubia, 

de Bibliografía,- Docurncntación e Intercambio de Publicaciones; 

de Muscos )'de Artesm1.ías )'"Artes Populares. 

El Consejo, Yü sea en Pleno o a truvés de sus Comités o -

Subcomités, ha venido preparando las sugestiones que México ha 

ofrecido a la UNESCO para ser incluidas en los programas y pr~ 

supuestos de 1 a organi zaci Ón para 1960-1962 y 1965-1966; ha 

elaborado los informes que nuestro país presenta regularmente

ª la organización sobre diversas matcri as; prcpuró los instru~ 

tivos que norman la actitud de la Delegación de México a la 

XI, XI 1, y XII 1 reuniones de la Conferencia General de la 

UNESCO; vigila la buena marcha de los pro)•Cctos en los que la

UNESCO colabora en nuestro país; canaliza las peticiones de 

asistencia t6cnica que solicitan de la organizaci6n, institu-

ciones oficiales o de interés público en México; se preocupa -

por di fundir entre el público conocimientos acerca de los obj..!? 

tivos de las Naciones Unidas y de la UNESCO; y;. por último, ha 

organizado di versos seminarios y rcun i oncs de carácter naci o-

na I, latinoamericano o internacional. 

Educaci6n.- Entre las labores desarrollados por el Comi-
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té de Educación, se cuenta la preparación de la participación

de nuestro país en la Confcrcnci a Mundial de" Educación de AduJ 

tos (Montreal, Canadá, agosto de 1960),' así como en el Año Mu!}. 

dial de la AlfCJbetización, que auspician las Naciones Unidas -

en 1964, ClSÍ como en las diversas reuniones del Comité Consul

tivo lntcrgubernamcntal del Proyecto Principal de Educación 

de 1 a UNESCO, cuya tercera sesión se efectuó en esta Capital,

en marzo de 1960, bajo la presidencia del Secretario de Educa

ción Pública de México. 

Se ha establecido un intercambio de documcntoción y expe

riencias entre diversas instituciones educativas mexicanas y -

el Centro Regional de la UNESCO, para el Hemisferio Occidental, 

en lu Uubana, Cuba, y se ha colaborado con numerosos artículos 

especiulizudos en las distintas publicaciones educativas de la 

UNESCO, tales como la Revista Analítica de Educaci6n, el Bole

tín del Proyecto Principal de Educación, y la serie; Estudios

y Documentos Educütivos. 

En repetidas ocasiones, el Comité colabora con expertos -

de la organizoción en planeamiento educacional y en estadísti

ca educativas, y organizó un cursi 1 lo (en septiembre de al le

gar y evaluar datos estadísticos que fue impartido por el doc

tor Gustavo Zakrszewski, enviado por la UNESCO. 

En julio de 1958 y en agosto de 1959 fueron organizados -

sendos Seminarios sobre lnspecci6ñ Escolar; y en octubre del -
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segundo de los afias seRalados, el Comit6 se erlcargó de orgarli

:ar la reunión, en esta capital (en los locales del ILCE) de -

un Seminario Latinoamericano sobre Televisión Educativa. En -

junio y julio de 1964, también en los locales del ILCE, y con.

el auxi 1 io de la UNESCO, convocó u un Curso de Telcvi sión Edu

cativa, al que iJSÍ stieron especialistas de toda la región Lc:ltl 

noamericana, así como funcionarios de la Sede de la organizu-

ción. 

Tres especialistas mexicanos en planeación educativa exa

minaron, por invitación de la UNESCO, de enero a marzo de 

1962, las realizaciones que en este campo han logrado varios -

paf ses europeos, principalmente Francia, ltal i a y Suiza. 

Por último, el Comité se ha mantenido ul tanto de la bue

na marcha de los trabajos del CREFAL, y del ILCE, acerca de CJl 

yas actividades se informu por separado; y u partir de 1961, -

fecha en la cual nuestro país se adhirió al estatuto de la Ofl 

cina Internacional de Educación (de Ginebra, Suiza), partic_ipó 

·en la redacción de informes destinados a ese organismo intern2 

cional y ha colaborado en la preparación del instructivo para

la Delegación Mexicana. 

Como queda asentado en otra parte de este informe, en en~ 

ro de 1964, con auxilio de la UNESCO, (a la que posteriormente 

se sumó la O. E. A.), empezó a funcionar en esta capital un 

Centro Regional de Construcciones Escolares paru lu América Lj! 



73 

tina. 

La asesoría de expertos, las becas concedidas y el sumi-

nistro de equipo, todo el lo proporcionado por la UNESCO repre

sent6 en el bienio 1961-1962 un total de 147 mi 1 900 d61ares -

(o sean 1 mil 1·6n 848 mi 1 750 pesos) y en el bienio 1963-1964,
a 10 mi 1 d61ares (o sean 2 mi 1 Iones 625 mi 1 pesos). 
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11 J.3.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

UNESCO - México 

El ILCE, Instituto Latinoamericano de la .Comunicación Ed.!,! 

cativa, es un organismo internacional auspiciado por la UNESCO, 

para promover el uso de los medios de comunicaci6n educativa y 

de la moderna tecnología para enriquecer la educación en Amérl 
ca Latina, tanto cuantitativa como cualitativa. 

lnvesti gaci ón 

1.- En el campo de la investigación, el Instituto realiza 

una indagación amplia para encontrar las necesidades comunes -

a los países miembros y darles prcfcrcnciü. 

2.- Y es de la mayor importancia la investigación de los

nuevos recursos tecnológicos en relación con la enseñanza in-

cluyendo el uso de computadoras y sat~lites para proporcionar

oportunamente las informaciones útiles que deriven de tales e~ 

tudios, por lo cual ésta ha de constituir una invcstigaci6n 

permanente. 

Documentación 

3.- El ILCE tiene establecido un centro de documentaci6n

cn el cual ha concentrado información sobre comunicación educ_.!! 
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tiva, nücvos equipos y materiales que aparecen en el mercado y 

un servicio de i nfor1116ci Ón para todos 1 os interesados en mejo

rar la educación en América Latina. 

Capacitación 

4.- El adiestramiento, como medio para preparar proFeso-

res, Funcionarios y administrativos, en campos que van desde -

la especialización de experto en Comunicación Educativa, hilsta 

especialidades en áreas limitadas con estudios de e.arta dura-

ci6n. 

S.- Asf tenemos adiestramiento para telemaestros por ra--

dio. 

6.- Telemaestros para televisi6n. 

7.- Productores de auxiliares audiovisuales par"a e1 salón 

de clase. 

8.- Productor de cine educativo 

9.- Uso práctico de cámaras fotográficas para realización 

de fotos fijas. 
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10.- Adiestramiento a personal encargado de laboratorios

de blanco y negro, y color. 

11.- Aprendizaje práctico de iluminación para realizar 

programas de televisión educativa. 

12.- EnseRanza del uso de cámaras de televisión. 

Producci Ón 

13.- En el campo de la producci6n, el ILCE contempla as-

pectes como: producci 6n de pe 1rcu1 as de 35, 16, 8 mm. y super

ocho. 

14. - Producción de programas en videotape. 

15.- Realización de fi !minas con ternas de geografía, his

toria y la cultura de los países de la región. 

16. - Grabación de programas didácticos para enviar a 1 as

rad i od i fusoras. 

17 - Animación de imágenes para retroproyección y e i ntas

fi j as con proccdi mientas que permiten dar una impresión de mo

vimiento en temas como Circulación Sanguínea, inducción de una 

corriente al trav~s de m~quinas y trasmisores. 
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18.- PreparDción de juegos de transparencias con temas de 

geografía, historia y la cultura de los países de Latinoaméri-

ca. 

19.- Los materiales planos como franelogramas ••• 

20.- Rotafolios y ••••• 

21.- Cartas murales se producen en el ILCE c0f110 prototi-

pos que serán enviados a las dependencias a'udiovisuales de los 

Ministerios de Educación, para que sean reproducidas en número 

suficiente. 

22."'.' El Instituto edita cuadernos pedagógicos cuyo princi 

pal destino son las escuelas que carecen de energía eléctrica, 

aún cuando pueden ser aprovechados en toda clase de planteles

educativos. 

Coproducción 

23.- Finalmente, en el campo de la producción, el ILCE 

realiza coproducciones con los países y organizaciones de Latl 

noamérica. 
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Asistencia Técnica 

24.- Asiste11cia Técr1ica es otro ~apítulo de las activida

des del ILCE en que se procura hacer llegar la información so

bre nuevas tecnologías, asistencia a través de expertos para -

oricntaci6n de actividades audiovisuales y distribuci6n de ma

teriüles producidos en el ILCE. 

25.- Tambi611 como pa1~te de la asistencia t~cnica, se rea

l i :.an semin?ri os regi anales en donde se analizan los aspectos

dc 1 a Comun i cae i ón Educativa, o aspectos espec r fj cos como 1 a -

te 1 ev is i Ón, 1 a radio, e 1 e in e. 

26.- Promoción y divulgación es una m6s de las tareas 

del ILCE, mediante ·la publicación periódica de impresos y de -

obras con valor pedagógico que 1 legan a las manos de los maes

tros de América Latina y también traducciones de artfculos cu

yo valor didáctico permita modernizar los métodos de trabajo -

docente. 

27 .- E 1 1 LCE realiza convenios con los gobiernos de 1 a r_g 

gión, a fin de que participen en el Consejo de Dirección del -

Instituto y obtenga, el conocimiento de sus programas )' activj 

dades, beneficios que deben mejorar el sistema educativo de 

sus respectivos países. 
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Evaluación 

28.- Finalmente, el ILCE realiza evaluación de sus mate-

riales; para conocer su eficacia a Tin de contribuir de la me

jor manera a la cvoluci6n de los procedimientos de trabajo ed.!! 

cati vo. 
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"El Instituto Latinoamericano de la comunicaci6n Educati

va es un organismo multinacional al servicio de los pafscs dc

América Latina, en el campo de la tecnología educativa y de la 

comunicaci6n educativa y cultural. 

Su Naturaleza Jurídica 

Es un organismo internacional con autonomía de gestión, -

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Su Creación 

En 1954, durante la Reunión Gcnerill de la UNESCO efectua

da en Montevideo, el Delegado de México Señor Manuel Sandoval

Val tarta, propuso la creaci6n de un Instituto de Cincmatogra-

fía Educativa que se avocara a la tarea de producir material -

audiovisual para la modernizaci6fl de la enscfianza en Am&rica 

Latina, mediante sistern~s y técnicas pedagógicas que contribu

yeran al mejoramiento de las condiciones sociales de los pue-

blos latinoamericanos, posible solamcrltc en un ambiente de paz 

y cooperación internacional. 

En el curso de la misma reunióñ, el Delcgodo de México 
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ofreció en nombre del Gobierno Mexicano, los locales necesa- -

ríos pilra la in~talación de dicho Instituto y participación fl 
nanci era. 

Dos años más tarde, median te un convenio fj rmado en 1 a 

Ciudad de México, el 30 de mayo de 1956, nació el lnstit~to LJ! 

tinoamericano de' la Cinematografía Educativa (ILCE). 

Las metas y finalidades que se fijaron para el 1 LCE, fue

ron las siguientes: 

La producción, distribución, -fomento y uso de películas y 

bandas de proyccci6n fija destinada a la enseñanza escolar, C2.5, 

tracscolar y a la divulgación científica en toda la América L~ 

ti na. 

La compra y adaptación de películas, así como de diversos 

materiales de apoyo a los objetivos de enseñanza nacionales y 

extranjeros. 

La creación de una filmoteca educativa con los materiales 

mencionados y con un sistema apropiado de distribución, prést_2 

mo y renta. 

La colaboración con los Ministerios de Educación de los -

diversos países latinoamericanos, Mí sienes Culturales Y Cen- -
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'. 
tros Educativos de la UNESCO para el mejor aprovechamiento y -

más amplia difusión de loS medios paru la enseñanza. 

La prcparaci ón y formuc i ón de técnicos en e i ncmiltografí a

cducat i va y el e11trcnamiento de maestros en el uso de m~todos-

y materiales audiovisuales. 

Al poner el énfasis en la comunicación educativa, el Con

sejo Directivo amplió el campo de acción del ILCE; pilra desem

peñar tareas concretas de investigación y producción, experi-

mcntación e información en materia de comunicación educativa y 

de adiestramiento de personal especializado en técnicas moder

nas de la comunicación, principalmente cinc, radio, televisión 

educativa, y de todos los materiales üUdiovisualcs neccsarios

para enriquecer la enscfianza. 

Su Reestructuraci6n 

En virtud de la problemática educativa de los países latl 

noamericanos planteada por las instancias actuales y por la 

evolución en técnicas y procedimientos de difusi6n, se hizo n~ 

cesario reestructurar el ILCE .. 

El 10 de julio de 1981 se firm6 el Convenio entre el Go-

bierno de México)' el ILCE relativo a la Sede del Instituto y 

a las Misiones Permanentes que se acrediten entre el Instituto 



83 

y los países que lo conforman. 

En 1982 el número de Pafses Miembros es de 13, éstos son: 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatema-

la, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Ve

nezuela. 

Sus Funciones 

Las actividades del Instituto parten de la educación como 

auxiliar en el desarrollo socio-cultural y económico que eleve 

la calidad de vida de los pueblos. 

El Instituto: 

Produce y difunde materiales audiovisuales de apoyo a la

enseñanza sobre temas educativos, científicos y cultura-

les; 

realiza investigaciones sobre comunicación educativa; 

imparte cursos de capacitación en las áreas de tecnología 

educativa y comunicación educativa y_.cultural. 

En cuanto a las actividades de cooperación regional pre--
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tende: 

fomentar el uso si stcmático de la tecnología educ.ativa y

de los medios de comuniCación, en los planes regionales y 

subregionales de cooperación, para el dcsarrol lo de pro-

gramas educativos y culturales. 

estudiar, informar y difundir el uso apropiado de la tcc

nologfa educativa y de los medios de comunicación social

para el dcsarrol lo de la educación abierta o a distancia

la capacitación para el trabajo y I~ di fusión cultural; 

di fundí r los avances de la tecnología educativa. 

Cursos que ofrece 

Para llenar el vacío en la formación de promotores técni

cos y personal profesional que eleve los niveles de educación

general, mejore los sistemas de aprendizaje, funja como multi

plicador de sistemas eficaces y establc:cu un vínculo entre 

la comunidad y las instituciones educativas, el Instituto ofr~ 

ce varios cursos integrados en 3 módu ·1 os de capacitación técnl 

ca que comprenden 10 talleres, y una maestría en tecnología 

educativa, conformada por un curso propedéutico y 4 módulos.' 

Los módulos de capacitación técnica son: 
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Desarrollo y producción de programas de radio educativa; 

Desarrollo y producción de materiales de comunicación de

bajo costo; 

Desarrollo y producción de material didáctico audiovisual. 

Los módulos de la maestnía son: 

Comunicación educativa y cultural; 

Sistematización de la enseñanza; 

Administración de la tecnol.ogía educativa; 

Investigación y desarrollo de la Tecnología educativa. 

Producción de Materiales Audiovisuales 

En el campo de la producción, el ILCE diseña, elabora>'

evalúa programas de video y audio, manuales, libros y filminas 

para apoyar actividades educativas o de capacitación, según 

las necesidades detectadas en la región. Asimismo, produce y 

coproducc parü otras i nst i tuc iones. 
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Documentación y Difusión 

El ~entro de Documentación Audiovisual para América Lati

na (CEDAL), colecciona libros, revistas, documentos, películas, 

videocassettes, diapositivas y filminas producjdas por el Ins

tituto u otros organisrnos. Estos están en la sede del J.LCE P.E 

ra consulta, y se pre~tan a instituciones educativas para su -

uso. 

Por otro lado, CEDAL publica Síntesis Informativa, Sínte

sis Cultural y Monografías fLCE, para personas o instituciones 

interesadas en información sobre eventos, novedades y publica

ciones relativas a tecnología educativa y educación en gene- -

ral. 

Servicios que ofrece 

Biblioteca. Préstamo de material gráfico y audiovisual. 

Venta de materiales audiovisuales. Proyectores, filminas

diapositivas, cuadros foto9rúficos. 

Venta de publicaciones. 

Producción de cine, radio y televisión". 
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El Instituto Latino Americano de la Comunicación Educati

va¡UNESCO-M~xico a mi manera de ver es el instrumento m§s efi

caz para resolver gran parte sino es que todo el problema edu

cativo en nuestro país. Habiendo examinado con acuciosidad la 

estructura y funcionamiento de este instituto.del cual estoy -

transcribiendo no sólo su parte organizativa sino sU parte pr~ 

gramática he observado que si se le diera en realidad el em- -

pleo debido sobre todo en la provincia se resolvería en un pe

ríodo mu)' breve e 1 prob 1 ema card i na 1 que en mater i .:i edUcat i va

ha padecido se cu 1 armen te nuestro país, y que es e 1 de 1 a educ2 

ción integral. Con los elementos tanto tecnológicos como teó

ricos con que cuenta este instituto se pueden actualizar si st!; 

mas educativos locales que ya están obsoletos, vincularlos a -

los sistemus cstatu.les o rcgionc'tlcs según el caso y entonces -

se evitaría además el problema de la centralización educativa

que propicin otro más grave que es el de la masificación de la 

enseñan::a media superior y la superior especializada. NaturaJ 

mente que como un apéndice a este programa es necesario elabo

rar un diagnóstico de las necesidades de técnicos e intelectu~ 

les a nivel local y regional y evitar en lo posible la políti

ca de penetración laboral en los polos de desarrollo reciente

mente constituidos y en 1 os que prox i mame~te se vayan a constl 

tuir. Tenemos el ejemplo claro de la industria petrolera que

al instalarse en la provincia produce campesinos sin tierra y 

sin empico, encarecimiento de los productos básicos, rompimie..!l 

to de la moral social local y abandono de las tradiciones debl 

do a que todos los trabajadores de la empresa son enviados de.§ 

de el centro y alteran el contexto económico, crean cacica:go

pol ítico )'desorden social producen emigraciones de campesinos 
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a la ciudad y esto bien podría evitarse si se empicaran no ne

cesariamente los recursos si no los l1ay pero si los piunes y -

.prog_ramas del ILCE para no sólo capacitar sino cduc~1r a los 

mismos ca"mpcsinos de la región o localidad para que se emplea

ran en la industria que se instale en tales 1·egiones. Es un -

hecho i nnegab 1 e de que en 1 u acttia 1 i dad se ha roto e 1 equ i 1 i -

bri o ecológico del país porq~e se instalan las indl1strias mis

contamina~tcs en los lugares ql1e deberían de ser verdaderos 

santuarios ecológicos. Ahoru bi~n, según la teoríu de Mendrás 

el problema actual es que el progreso indt1strial y la explota

ción demográfica han producido la contaminación y la conurba-

ción y él propone para remediarlo; que al establecerse una de

terminada industria nueva y contaminante con sus respectivos -

problemas de población sería necesario crear una mini ciudad 

intermedia con todo su ecosistema completo aislándola por me-

di o de un parque industrial y a~n a riesgo de ser repetitivo -

mi concepto me atrevo a decir que este programa propuesto por

Mendrás sólo sería posible cuando previamente se hubiese prep_2 

rado de manera integral a las personas de la localidad o re- -

gión para 1 levar a cabo tales programas con los sistemas que -

ya tiene bien experimentados el ILCE. 
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CAPITULO IV 

MEXICO Y LAS POLITICAS CULTURALES. 

IV.1.- Declaración de México sobre Políticas Culturales 

La Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ml 
nistros encargados de la Planificación Económica de los Esta-

dos Miembros de Am~rica Latina y del Caribe, convocada por la

UNESCO y reunida en México, D. F. del 4 a 13 de diciembre de -

1979, se ha efectuado en su ambiente altamente positivo de CO!! 

senso sobre el crucial momento histórico que viven los países

de la región en la coyuntura mundial, con clara conciencia de

que h~ 1 legado una nueva etapa para la afirmación solidaria de 

la propi~ cultura y para asumir plenamente el destino de los -

pueblos de esta parte del globo. 

Un elevado espíritu y un alto sentido de responsabilidad

han animado a la Conferencia en sus deliberaciones acerca del

papel decisivo que corresponde a la educación de un nuevo estj 

lo del desarrollo, es decir, un desarrollo equilibrado que co~ 

tribuya a reorientar las actividades econ6micas hacia una ma-

yor homogeneidad social y hacia la producci6n de bienes y ser

vicios que sean realmente necesarios para la sociedad y para -

las nacioncs4 Compete así a la educación humanizar el desarr~ 

1 lo, al reconocer en el la la potencialidad básica para contri-
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buir a forjar un futuro culturalmente más independiente, que -

rev i st a cond i e i oncs socia 1 es y económicas más armónicas )' más

j ust as., y que alcance aquel los valores propios de la dignidad

humana qUe 1 a tota 1 i dad de 1 as pob 1 ac i oncs de 1 a regí ón mere-

ccn y requieren. 

La Conferencia declara, adcmSs que los Estados Miembros -

deberían: 

Ofrecer una edl!cación gcnerül mínimo de ocho a diez élños

y proponer como meta incorporar al sistcmil a todos los niños -

en edad escolar antes de 1999, de conformidud con las políti--

cas educativas nacionales; 

Adoptar una política decidida para eliminar el analfabc-

tismo antes del fin del siglo y ampl.iar los servicios educati

vos para 1 os adu 1 tos; 

Dcd i car presupuestos gradualmente mayores a 1 a educación, 

hasta destinar no menos del 7 u 8% de su Producto Nacional Br.!:! 

to a la acci6n educativa, con el objeto de superar el rezago -

existente y permitir que la educación contribuya plenamente al 

desarrollo y se convierta en su motor principal; 

Dar la máxima prioridad a la atención de los grupos pobl~ 

cionales m~s desfavorecidos, localizados principalmente en las 

zonas rurales y ¡reas suburbanas, los cuales exigen acciones -
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urgentes y oportunidad es di ver si fi cadas y acordes con sus pro

pi bs realidades, con vistas a superar 1 as grandes diferencias..;. 

que aan subsisten entre sus condiciones de vida y las de otros 

grupos; 

Emprender 1 as reformas necesarias para que la educación -

responda a las características, necesidades, aspiraciones y Vj! 

lores culturales de cada pueblo y para contribuir a impulsar y 

renovar la ensefianza de las ciencias y estrechar la vincula- -

ción de los sistemas educativos .con el mundo del trabajo; 

Utilizar todos los medios disponibles, desde la escuela y 

real izar lln esfuerzo especial para que se alcance, a corto plj! 

zo, la transformación de los curricula en consonancia con laS 

necesidades de los grupos menos, favorecidos, contando para 

el lo con la participación activa de la población involucrada; 

Adoptar medidas eficaces para la renovación de los siste

mas de formación de 1 profesorado, antes y después de su i ncor

poraci ón a la docencia, a fin de darle la posibilidad de enri

quecer y actualizar su nivel de conocimientos y su capacidad -

pcdagógi ca; 

Promover económicamente y social a los docentes, a través 

del establecimiento de condiciones de trabajo que les aseguren 

una situación acorde con su importancia social y con su digni

dad profes i ona 1 ¡ 
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Concebir el crecimiento económico dentro de un amplio CO.!J 

texto de dcsarrol lo social, vir1culado estrechamente la planifi 

caci6n de la educación con IQ planificación económica, social

y global de cada pafs; 

Dar especial atención a la forrnulación de los objetivos y 

pr•ogramas de mcjor•amiento cualitativo y de expansión cuantita

tivo de la educación superior, conci 1 iando la autonomía de la

universal idad con la soberanía del Estado; 

Procurar que la planificación educacional promueva la pa~ 

ticipación e incorporación de todos los grupos e instituciones 

corupron1etidas de alguna manera con las tareas educativas, sean 

éstas forma 1 es o no forma 1 e s. 

Propiciar una organización y un.a administración de la ed.!J_ 

caci6n adecuodas a las nuevas exisencias, las que en la mayo-

rfa de los paises de la región, requieren una mayor dcscentra

lizaci6n de las decisiones)' procesos organizativos, uno mayor 

flexibilidad para asegurar acciones multisectorialcs y linc~-

mientos que estimulen la innovaci6n y el cambio. 
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México 

1.- Orientación General de la Política Cultural. 
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"La política cultural del Estado, en México ha adquirido

contornos definidos a partir de 1 a época en que se desarrolló-

1 a Revolución Mexicana y se fue plasmando paralelamente a la -

serie de movimientos políticosociales que fructificaron en la

Constitución de 1917, en la formación del Partido Nacional Re

volucionario, en la nacionalización de la industria petrolera

>' en la reforma del texto constitucional referente a la educa

ción. El primer proyecto de politica cultural realizado en la 

&poca institucional corresponde al que puso en pr,ctica José -

Vasconcelos desde la Secretaría de Educación P~bl ica en 1921 -

Proyecto que contemp 1 a e 1 i mpu 1 so a 1 a cducac i ón en 1 as áreas

rura les, la promoción y di fusión de las artes y artesanías, la 

incorpornci6n de las minorras indígenas a la cultura. 

Los principios que actualmente rigen la política cultural 

del Gobierno mexicano son los siguientes: 

1.- Libertad de creación. La f¡ losofía que orienta la ªE 

ción del Estado encuentra sus raíces en la Revolución 

de 1910. El esfuerzo principal en la poi ftica cultu-
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ral de la Revolución; ha sido el robusteciruiento de -

la soberanía nacional, poniendo su marca en todas ln8 

expresiones de la cultura nacional. No obstante, la

producción artística, científica, tecnológica y filo

sófica no parece de rígidas directrices o censuras 

por poPte de 1 Estado en cuanto a 1 u 1 i bertad de crea-

ción. 

2. ·{:;trmulo a la producción cultural. Se rcalizu mcdia..Q 

te los diversos organismos públicos que ext•enden su

acción tanto al medio urbano como a los medios rurn-

les e ind(genas. 

J.- Participación en la distribución de los bienes)' ser

vicios culturales. Estas tareas son to1nudos a cargo

por varias reparticiones públi~as; sin embargo, a la

Secretaría de Edl1cación Póblica compete la mayor res

ponsabi 1 id ad en cuanto a promoción, conservaci ó11 y dj 

fusión culturales. 

4.- Preservación del Patrimonio Culturnl de Ja Nación. 

Las tareas que corresponden al cumplimiento de este -

principio se maní fiestan de manera diversa. Entre -

otras, como la exploración arqueológica, la protec- -

e i ón de 1 i bros y objetos preciosos, 1 a protccc i ón de

l a lengua nacional y de (os estilos de vida y tradi-

cioncs contra la agresión de intereses comerciales y 
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poi íti cos. 

Estos cuatro principios orientan la acción del Gobierno -

mexicano ante la creación, distribución y preservación de los

bienes culturales. Sus intervenciones no están destinadas a -

dirigir sino a acompañar el progreso de la comunidad, son res

petuosas de la dinámica de toda creación espiritual y conscie.u 

te de 1 as ob 1 i gac i oncs específicas que competen a 1 Estado en -

orden a apoyar y reforzar el desurrol lo cultural. 

En el capí tu 1 o referente a 1 os derechos de 1 as di fe rentes 

comunidades que viven sus valores culturales tradicionales cs

preciso destacar la labor efectuada por el Instituto Nacional

Indigenista, el cual tiene por objetivo general lograr la int~ 

grac i ón dentro de 1 a sociedad nac i ona 1 de 1 os grupos de mcx i C.,2 

nos que aún conservün di fercnciada su identidad cultural, pro

curando la elevación de sus condiciones de vida para que a1te.,r 

nen en situación de igualdad con el resto de la población del

país. Para brindar atención al sector de su incumbencia, el -

Instituto cuenta con diversos tipos de servicios, como las brl 

gadas de dcsarrol lo y mejoramiento indígena, las escuelas al-

bergue y otros, a cargo de promotores culturales bi 1 ingücs. 

11 •. - Estructura Administrativas de la Política Cultural 

La Secretaría de Educación Pública es el principal orga-

ni smo estatal de promoción de la cultura. Entre sus atribuci..Q 
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las manifestaciones artísticas y cultu1~alcs, de la educación -

audiovisual y la coordinación y Sl1pervisi6n de los institutos

de antropología e historia y de bel las artes y literatura~ 

En su primer plano de acción, dcr1tro de los medios urba-

no, rural e indígena, la Secretaría, paralclümente ü la labor

en torno al desarrollo de ílrogramas de educación fundamcntül ,

atiende problemas dcrivQdos de la integraci6n sociocultural. -

í\iru esto cucntu con oficinu.s de coordinación e información 

ctilturalcs; con cenfros de acción educativo, donde se imparten 

cursos de cultura teatral, m6sica, danza y juguetería, con mi

siones culturales ql1e actóan en los medios rural e indígena, 

encargadas de estimular lo expresión estética y la promoción y 

desarrollo de las artes, etc.. Entre los organismos depcndi e_D 

tes de 1 a Secretaría de Educación Púb 1 i ca que se preocupan di -

recta o indirectamente del desarrollo cultu1,al, se pueden des

tacar lo~ siguientes: 

El Instituto Nacional de Bel las Artes y Literatura. Está 

destinado a cultivar, fomentar y estimular la creación y la i,D 

vcstigación en las áreas de su incumbencia. Su estructura co~ 

prende lo~ departamentos dt.~ artes plásticas, de música, de tei! 

tro, de producción teatral, de danza, de 1 i terütura )'de arquj_ 

tectura. De 61 dependen la Pinacoteca Virreinal, el Conserva

torio Nacional de MGsica, el Centro Nacional de Conservaci6n -

de Obras Artísticas, la Escuela Nacional de Danza, la Academia 
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de (a Danza Mexicana, la Compañía Nacional de Teatro, 1a Escu~ 

la de Arte Teatral y el Consejo Nacional de Bellas Artes. 

El Instituto Nacional de Antropologf a e Historia. Este -

organÍSQo tiene a su cargo la vigilancia, conservación,. resta~ 

ración y exhibición de los monumentos arqueo)Ógicos, históri-

cos y artísticos de México. Realiza investigaciones arqueofó

g i cas, antropolÓg i cas y etnográf'i cas, pub 1 i ca sus resu f tados y. 

lleva a-efecto cursos profesiona1es y de espccializaci6n sobre 

dichas materias. 

El Instituto Nacional Indigenista. Encar9<1do de la aten

-ci6n cultural de los seis grupos étnicos que conservan en Méxl 

co su identidad cultural. 

la Universidad AutónORla de México. Este plantel de educ.!! 

ción superior, a través de su Dirección General de Difusión 

Cultural cumple una vasta labor de promoción del desarrollo 

cultural mediante la organización de exhibiciones artfsticas o 

científicas, de actividades de propaganda cultural, de publi C.,!! 

ciones, etc. 

El Instituto Poi itécnico Nacional. Aparte de su labor 

específica de preparación de pro-fesionales y técnicos,. particl 

pa en la política de desarrollo cultural a través de un patro

nato de radiodifusión y televisión cuyas finalidades son excf,!! 

sivanente culturales. 
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La Oficina de Arte Popular. Se trata de una dependcncia

de la Secretaría destinada a otorgar asesoría técnica a la di

vulgación y ensefianza de las artesanías, la m6sica, la vesti-

menta, arqll i tectura y costumbres que forman e 1 1 egado de tradl 

ciorleS de las diversas regiones del país. 

La Oficina de Divulgación. Es fundamental una dependen-

cía encargada de la edición y distribución de publicaciones, 

así como de la organización, control y dcsarrol lo de las bi

bliotecas dependientes de la Secretaría. Publica colcccior1cs -

sobre temas hist6ricos, cientificos, 1itcrarios, etc., asf co

mo una revista de divulgación cultural y cie11tífica. 

La Oficina de Relaciones Cultur-af(';5. Tiene como función-

el incrcn1ento de la coloboración con instituciones internacio

nales, el piltrocinio de intcrcilmbios cufturalcs, fil concesi6n

de becas, e.te. 

Algunos organismos que cumplen también actividades de de

sarrollo cultural, pero que no dependen de la Secretaría de 

Educación son los siguientes: 

El Seminario de la Cultura Mexicana, que tiene por objetj 

vo el estímulo de las actividades culturales en el país y la -

difusión en el exterior de la cultura mexicana. 

El Colegio Nacional de México, organización que agrupa a 
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40 mexicanos eminentes q~e asum~n la responsabilidad de difun

dir la culturü científica, fi losófica .•. ..Y literaria mediante tr-ª 

bajos de investigación y de enseñanza. 

La Academia de Arte, compuesta de 30 miembros que-repre-

sentan las áreas de la arquitectura, la escultura, el grabac;fo, 

la historia y la crítica de .arte, la pintura, la música.. Tie

ne por funci enes asesorar en estas materi .ris a los organi smo.S -

gubernamentales, estimular y proteger las actividades artísti

cas, salvaguardar los bienes culturales y promover el estüdio

e investigación en el campo de IHS artes.· 

111.- Conservac,ión y Valorizac.ión del Patrimonio Cultural .. 

Entre las atribuciones del Instituto Nacional de Antropo

logía e Historia _está la de la conservación del patrimonio cuJ 

tura!,· tangible, de la naciónª Para efectuar esta labor, el -

Instituto se preocupa de clabOrar los inventarios del patrimo 

nio cultural, la expedición de licencias para trabajos.de ex-

ploración, la insp~cción y vigilancia de las mismas, la adqui

sición de piezas, la realizaci6n de obras de restauraci6n y 

mantenimiento de monumentos, etcs 

Corresponde a la Secretaría de Gobernación el cuidado y -

manejo del Archivo General de la Nación, el cual, desde el PU.!! 

to de vista histórico, es uno de los más ricos de América per

la calidad y variedad de testimonios que atesora. El Archivo-
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General de la Nación tiene a su cargo también la custodia de -

un ejemplar de cuanto libro científico, literario o artístico

haya sido publicado en el país. También es función del Archi

vo ve 1 ar porque no se destruyan o se enajenen, sin 1 a corres-

pondi cnte autorización, los documentos de propiedad particular 

significativos para. la historia nacional • 

. JV.- Ayuda a la Creaci6n Artística y Literaria. 

No hay datos 

V.- Educación, Difusión y Animación CUituraies. 

Prácticamente todos los orgüni smos cu fturalcs mexicanos -

realizan una considerable labor de difusión y animación cultu

rales, aunque e 1 mayor peso en estas tareas cabe a·I lnstituto

Naci onBI de Bel las Artes por intermedio de sus di ferentcs de-

partamentos. 

Las casas de la cuJtura, establecidas en las principales

ciudades, imparten enseñanzo de iniciación sobre música, artes 

plásticas, teatro y literatura. Para ingresar se requiere co~ 

tar siete años de edad. Además de las actividades prograffiáti

cas señaladas, las casas de la cultura organizan ciclos de co.p. 

ferencias sobre temas culturales diversos. 
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populares, en plazas públicas y locales cerrados, de música 

clásica, contemporánea y folklórica. El departamento de lit~ 

ratura, por su parte, ha creado talleres de narrativa, de crí

tica 1 itcrari a y de poesía, tanto en la capital como en diver

sas ciudades de provincias. 

Otra institución de gran importancia para la promoción y 

difusión de la cultura en el país es el Colegio de México, in_.§ 

titución autónoma de educación superior e investigación, apo>'.2 

da por el Gobierno Federal. 

VI.- Educaci6n Artística. 

La Secretaría de Educaci6n Pública estructur6 en 1978 el

Programa de Educación Primaria para Toélos los Niños, dentro 

del Programa Educación para Todos, con el propósito de lograr

que todos los niños de 6 a 14 años de edad tengan la oportuni

dad de ingresar y completar el ciclo primaria. Dentro de los

nuevos programas se ha dado énfasis a 1 a educación artística -

de los alumnos en las diferentes áreas de las artes plásticas

y visuales. 

VII.- Formación del Personal de Acción Cultura·!. 

No hay" datos 
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VI 11.- Industrias Culturales 

Todo lo relativo al arte e industria cinematográfica atu

fic directa y primordialmente - por lo que respecta al papel 

del Estado - a la Secretaría de Gobernación, la cual cucntu. 

con una oficina espcci.:dmentc encurgada al efecto. Esto oficl 

na dispone a su vez de una serie dé departamentos que se dis-

tribuycn las di Fercntes tareas: c;iscsoría técnica para fa clab_g 

raci611 de pcfícu las documcntules o t~cnicas; ayuda económica a 

otrus instituciones (Acadcmi a Mexicana de Ciencias y Artes Ci

nematográficas, fnsfituto Cinematográfico de México); conceder 

premios y recompensas, dirigir la Cincteca Nacional. La promE 

ción de 1 a industria cinematográfica está a cargo del Bítnco Cl 
ncmatográfico, creado en 1941 y adquirido por el Estado en - -

1947, f.echu desde la cual p .. -isn u 1 lamarse Bunco Nacional Cinc

matogrílfico. Además do· otorgar los créditos necesarios para -

la producción de películas mexicanas de alta calidad, el Banco 

coordinü planes específicos de producción, atendiendo a fos ª.2 

pcctos de financiamiento, producción, distribución, publicidad 

y exhibición de fi (mes nacior\alcs, lo misrno que el financia-

miento para importar y distribuir películas extranjeras. En-

tre 1970 y 1976 el Banco financió la producción de 318 largom;; 

trajes. El Sanco ha promovido también la constitución de em-

presas autónomas dedicadas a la producción directa de material 

cinen1atográfi co (CONACITE l y 2). 

En 1975 fue creado el Comité para el Desarrollo de la In-
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dustri~ Editorial y Comercio del Libro, un orgtmismo descentri! 

liz .. "ldo encargado de desempeñar labores consultivas en relación 

con el dci:;arrol lo de la industria editorial y de las artes gr~ 

fi cns. 

La Le}' Federal de Radio y Televisión establece que el me-

dio de propagación de las ondas electr~magnéticas pcrténecc 

In nac(ón, por lo cual toda emisión queda sujeta al control, 

a 

protecci ón vigilancia dci Estudo. Las estaciones difusoras-

deben, segGn la ley, cont1~ibuir a fortalecer la integración 

del pafs y la convivencia, procurando elevar el nivel ct1ltural 

de 1<1 poblacÍÓrh Al efecto,-todas deben reservar gPatuitamen

tc hasta 30 minutos diarios él lu difusión de programas cultur2 

les o educativos elaborados en la Secretarfa de Gobernación o

por encargo de e 1 1 a. 

IX.- Financiamiento y Planificación Culturales 

No huy datos 

X.- Legislación e Investigación en materia de Desarrollo Cul

tural 

La labor cultural centralizada que realiza· la Sccrctaría

de Educación ha sido definida de.m~o paulatino mediante diveJ.: 

sas leyes que van acotando su radio de acción. Las·más 9ener2 
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les de; estos disposiciones lug.:dcs son lo Lc:i- FeJerul de Educ_!! 

ci6n, de 1973, y la Ley Org~11ica de la Ad111irlistraci6r, Póblica. 

A el las deben aRadirse la Ley General de Bicries Nacionales, 

que trata del Patrimonio conjuntümcntc con los Leyes Federales 

sobre Patrimonio Culttn·al (1970) y sobt·~ Monumentos y Zonas Ar. 

queológi.cos, Artístico~ e lli.stóricos (1972). El derecho deª!! 

tor está reglamentado por tu Ley respectiva de 1956 y el decr..s 

to que la rcformu y co111plcta. Lu Ley de Premios, Estimulos y 

Recompensas Civiles de 1975 est~1hl1..~cc!, <.1mé11 de otrns distinci,2 

11cs, el Premio Nncionnl de Ciencias y Ar-tes c11 los campos de -

la literatur-a, 1.:"!s bel l.1s flrb·o.;, las cicncins sociales, la fi-

losofía. Finalmt!:nte, !.::is J(_~~·L·s \,1 ... ~ !,, lndustric1 Cinematográfi

ca (1949) y de Radio y Televisión, con sus Reglamentos respec

tivos encauzan las actividades clilturalcs en los sectores men-

cionados. 

XI.- Política Cultural Exterior 

La Secretaría de Relaciones Exteriores cu~ntu con una ofj 

cina especial izada encargada de la planificación, coordinación 

y evaluación de los programas de difusión cultural que el sec

tor pGblico nac¡onal emprenda y realice CE\ el extranjero; la -

preparación de los convenios de intercambio cultural con otros 

países y la interacci6n de las comisio11cs mixtas del caso; la

preparación de la participación mexicana en congresos, .ferias

Y deinás eventos culturales y la dirección y administración dC

los institutos mexicanos de cultura existentes c11 el exterior. 
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IV.J .• - Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

" M u N D 1 A e u· L T " 1982. 

Por razones de espacio, me concretaré a tratar de sintctJ. 

zar a riesgo de caer en serias deficiencias, lo que desde mi -

particular punto de vista son los aspectos más importantes de

esta trascendental conferencia. A la vez, he de hacer aunquc

breves; algunos comentarios a cerca de la interpretación o CC!! 

secuencias que a mi juicio son de importanci~ en esta conferen 

cia. 

Esta Conferencia consta de ciento cincuenta artículos de

los cuales destaca: Art. 25.- Tomaron parte en los debates 

ciento dos Estados Miembros, además de la Santa Sede. El Con

greso Nacional Africano y la Organización para la Liberación -

Palestina. 

Es importante hacer notar que la presencia de la Santa~ 

de en esta Confcrcnci a, nos da una idea de como una de las re-

1 igi ones más difundidas en el mundo occidental, por conducto -

de sus dignatarios, toma un camino progresista al ac&ptar dis

cutir sobre principios de igualdad racial, así como de liber-

tad cultural en el mundo. Tal vez esto significa que en ese -

tiempo la iglesia católica romana había tomado un curso socia

lizante; es decir, estaba en esos momentos triunfando el ala -

progresista de la igJesia por encima de los intereses del ban-
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do tradicionalista; es aventurado decirlo", es una mera conjet_!! 

ra personal, pero pienso que en este punto estuvo el inicio de 

la "teología de la liberación". Esto prueba también como a me

dida que la UNESCO, fué tomando un cariz más democrático, los

países imperialistas empezaron a separarse de la institución -

porque según el los estropeaba sus intereses geopolíticos, has

tt:;a culminar con la sal ida de Est.,3dos Unidos e Inglaterra, que

argumentaron que la institución se está convirtiendo en un nf2 

ro político", como si la política no fuese desde tiempo inmem2 

rial la actividad humana por esencia. 

los puntos del 28 al cuarenta tratan como tema toral de -

lo que debe entenderse por cultura e identidad cultural. A es

te respecto se dieron muchas definiciones desde diversos pun-

tos de vista, destacando en ellos, los de carácter religíoso;

que toma a la cultura como punto de intersección del espíritu

de un grupo socia 1. 

Visto desde un ángulo sociológico, la cultura se identifl 

ca con el progreso; tanto en lo material como en lo espiri- -

tua 1. 

Un pueblo inculto es aquel que se encuentra aún en nues-

tros dfas en la etapa de 1·a barbarie, en una lucha de todos 

contra todos y viviendo una economía parasitaria. La cultura

nace con la invención humana de la solidaridad or..gánica desdC

e I plinto de vista político. Desde el punto de vista puramente 
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humano, nace cuando el hombre para la satisfacción de sus ncc~ 

sidadcs inventa objetos que, sacados de su estado natural, son 

transformudos en utcnsi 1 ios que le dan confort o que refinan -

su sentido del gusto. Los objetos de confort y eficiencia en

la elaboraci6n de satis-factores dieron lugar a la "tecnología" 

y los objetos de la mera satisfacción de los sentidos, dieron-

1 ugar a 1 as más a Itas man i -fes tac i enes de 1 arte. La ciencia, -

dicho sea de paso es la suma o culminación de todas estas mat_2 

rías y que necesariamente desembocan en la filosofía. 

Ahora bien, ¿porqué el problema del no entendimiento en-

tre los pueblos?. Tal vez se deba el etnocentrismo sempitcrno

que ha sufrido y suf1•e hasta nuestros dí as 1 a humanidad. En -

Federico Nietzche se plantea el ctnocentrismo como un mero d~ 

seo de afirmaci6n de la existencia de un grupo social, pero 

que, 1 levado al extremo 1 levó al pueblo alemán a un sadomaso-

quismo patético. Desde los griegos se pensó con un tremendo -

egoísmo colectivo que los pueblos bárbaros debían de ser escl-ª 

vi zados para fortalecer una cultura que se consideró la mejor. 

Y llevando este concepto al paroxismo de lo arrogancia se in-

ventaron las formas más rcfinadus de exterminio de pueblos en

teros. Ejemplo de el lo es el famoso anatema del imperio roma

no "delcnda Cartago es"; y después de destruir a los cartagin~ 

ses los romanos sembraron la tierra con sal para que nunca voJ 

viera i.1 nacer una planta. Y para que el lejano oriente no se

qucdara sin su parte de etnocentrismo, también las tribus gue

rreras venidas de lugares remotos a las islas del Jap6n exter

minaron a los aínas que eran los auténticos dueños de las is--
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las. Para cohonestar estos hechos monstruosos los ingleses y 

norteamericanos acudieron a la doctrina del destino manifiesto 

Y en el siglo XVI para justificar la esclavitud de los negros, 

acudieron a la biblia con el mito de los tres hijos de Noé. 
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Democracia Cultural y Participaci6n. 

Este tema tratado en la Conferencia, está contenido en 

los artículos del cuarenta y uno al cuarenta y ocho. Es éstc

en realidad un problema imbricado; pues resulta muy difíci 1 

llevar " la facticidad el plan de la UNESCO de separar la cul

tura de la política tal y como se p(antea en esta parte de la

Conferenci a. En e 1 contexto de la vida grcgari a, todo ser hu

mano ti ene una parte de su vida que le corresponde a sí mismo, 

y otra parte que le corresponde a la sociedad. Las costumbres 

básicas de cada familia forman su estructurn cultural, lo mis

mo que las ~ostumbres básicas de un pequeño poblado o incluso

una nación entera. De ahí que, Carlos Marx tiene razón cu6ndo 

dice que: los modos diversos de producción definen a culturas

diversas. El hombre actual, tiene que vivir como. la cara de -

Jano". Debe saber distinguir lo que tiene que hacer consigo -

mismo, con su fami Jia y la sociedad. Ahora bien, antes de que 

se inventara (a "geopolítica", había cierto aislamiento entre

las naciones que servía como de protección a sus costumbres, 

formas de producción y modos de distribuci6n de la riqueza. 

Mas, en la actualidad, vivimos en una situación cosmopolita, -

los países ya no son necesariamente penetrados por la fuerza,

sino que a través de los "Mass Media" se opera una política 

abierta de penetraci6n de los pueblos super desarrollados a 

los subdesarroJ lados. En este estado de cosas; o bien, se van 

estereotipando las costumbres de (os pueblos penetrados, o 

bien van desapareciendo esas costumbres y son sustituidas por-
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costumbres extranjeras. E 1 otro punto, de considerar a Ja cuj 

tura como patrimonio de la sociedad sin intromisión gubernamc.'J. 

tal, es todavía más difícil; los gobiernos tienen que adminis

trar no s61o el patrimonio econ6mico de los paises, sino tam-

bién el patrimor1io exclusivamente cultural y su preservación o 

su i nc1"cmento, dependerá en todo caso, u I presupuesto que se -

asigne para tales efectos. De al1f que, mas bien en el caso de 

nuestro país, cada mun i e i pi o deberá contar con un prcsupuesto

espec í f i copara la p1•cscrvaci6n y dcsarrol lo de la cliltura lo

cal pero tal presupuesto debería ser proporcionado por la 

UNESCO y ejercer una cierta vigilancia para evitar el desvío -

de las partidas asignadas. 
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Dimensión y Finalidad Cultural del Dcsarrol lo. 

Este tema está contenido en los artículos del 29 al 55 de 

esta Conferencia y, en consccuenciu, trataré de hacer algunas

considcracioncs acerca de lo que aquí se trata. 

En escnci ü se trata de determinar lo que hü de entenderse 

por finalidad cultural del desarrollo es decir, establecer fa

armoníu ql1C ha de exigir respecto de las relaciones dialécti-

cas cr,trc lü cultura y el desar~ol lo. En este orden de ideas

sc entiende con10 se dice en el artfculo 50 que el dcsarrol lo -

debe ser endógeno; debe emanar de lo más profundo de 1 ser so-

ci a I dl· cuda grupo por lo tanto hay que tomar en consideración 

que hustu .:ih<H"a sólo se ha tomildo en cuenta para medir el pro

grcsu el producto nücional bruto de cada país lo que revela 

que lu socicdüd actual ha tomado el progreso con un sentido 

economisista. Empero, no se hu llegado a comprender que las -

naciones ricus no Jo son en el sentido estricto del vocablo sl 
no que más bien hay una pequeña é 1 i te que gozo de tocio e 1 con

fort y el lujo que proporcionan los adelantos tecnológicos in

cluso del privi lcgio de disfrutar de las n1anifcstaciones m&s -

altas del arte y de la cultura pero que la inmensa mayoría se

encucntrun depauperada y aún en los mismos Estados Unidos de -

Norteumér i e.a se observa que 1 a brecha entre ricos y pobres es

cada vez mayor y tan alarmante, que la nación más rica del mu.!! 

do está a punto de dcsapar~cer las clases medias. De lo ante-

rior bien podemos deducir que la acumulación de riqueza en una 

sociedad detcrmi nada no es necesuri amente símbo 1 o de progreso-
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Y mucho menos a6n de bienestar~ general pues tales socicdGdcs -

se alimentan propiamente de sus propias contradicciones. Pura 

i lustrnr esta aseveración voy a referirme a tH\ problema actual 

que confronta nuestro país y que es e 1 de 1 braceri smo. Cabc

preguntarsc si el braccrism6 que se origina particularmente en 

México hacia los Estados Unidos es un indicador de que en esa 

nación no existe desocupaci 6n pues visto de u'n a manera 1inea1-

e 1 problema bien se puede pensar que el brucero mcxi cano va a 

descmpcfiar ur1 trabajo cornplctur1~11tc vacante pero no es asf si

no que la contradicción está en que el obrero norteamericano -

no aceptaría poi, ningón motivo un salario i11fcrior al estable

cido por sus propias leyes laborales >'por otro lado., la idea

do superioridad racial le impide dcsempeii.<.lr aquel los trabajos

quc se consideran eskatológicos. A el lo hay que agregarle que 

en ese pafs existe un seguro <le desempleo que traducido a pe-

sos mexicanos es un mayor sa 1 ur i o mucho mayor a 1 que l"'Cc i he UI\ 

bracero indocumentado por un trabajo más arduo y mucho más pr~ 

ductivo para el empresario o patrón. Recuérdese el caso del 

desempleo de la industria automotriz en el Estado de lllinois. 

Al hablarse pues, en los artículos en comento de un dcsu

rrol lo integral end6geno nos enfrentamos a un problema mucho -

mayor de lo que podamos sospechar pues debemos entender que p~ 

ra 1 ograr ta 1 objetivo es necesario que se cree p1"'Í mero un CO.!} 

sonso universal plenamente aceptado en su busc por las élites

que gobiernan a todos los pueblos de la tier;ra. Una especie de 

teoría del mundo restaur;ado que refinó Henry Kissinger en su:.. 

tesis doctoral de soci ologfa. Pues si bien afi.rma que la man!: 
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biernos scr·ía por el contrario factible cf dcsarrof lo integral 

de cadu país con libertad si se dejaro al arbitrio de cüda PU,2 

blo accptat~ o·t\O las condiciones en que se Je gobierna. Se di

ce asimismo en el artículo 50 que el óO% de los sabios del pl.2 

neta trabajan en el campo de la industria armamentista; un li

terato italiano en su libro Gog hace una consideración muy sa

bia al respecto este literato Giovanni Papini dice que así co

mo la sociedad mantiene a los deportistas y a los artistas así 

debería mantener a todos tos obreros técnicos y científicos 

que trabajan en la industria armamentista para que se dedica-

ran a otra actividad paralela que no fuera la fabricaci6n de -

armas y con esto se lograría plenamente ta paz en el mundo. 

Por otra parte se plantea el problema del altruismo que socio

l6gicamente hasta ahora es una utopía porque ningún pueblo de

la tierra está dispuesto a sacrificar su economía para librar

a otro pueblo del hambre y de la ignorancia y para el lo tenc-

mos el gran ejemplo de los chinos antes de su revoluci6n y de

los pueblos africanos en la actualidad. Desde el punto de vis

ta existencial decía Sartré ef hombre es eminentemente egoísta, 

vive el mi to de Narciso pero si comprunde cabalmente que el es 

un ente: frente al Onto, que es la sociedad debe saber que para 

real izarse necesita conservar la sociedad y cooperar para su -

desarrollo exento de todo sentimentalismo soterrado y de este

modo se lograría Jo que se plantea en este artículo una coope

ración desinteresada pero justa y como consecuencia de el lo el 

progreso integral de los grupos sociales sin políticas tenden

ciosas de penetración económica o cultural. 
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Cu ltur·a y Edllc..:tc i Ón. 

Este concepto está ver ti do de 1 os art f cll I os 56 y 57 de 

esta conferencia y en principio se rcfic1'c a una definici6n 

acerca de la interacción y de la forílla corno incide la cultura

cn 1 a educaci Ón y vi ccvcrsa y se di ce que 1 a cducac i ón y la 

cu !tura son e 1 ementos si mbi óti cos es dcci r no pueden desarro--

1 larse uno sin e 1 otro por lo tanto en cierta forma educar es

impurtir cultura es conducir a los grupos hum.:inos por los cumJ. 

nos de lo que ha de ser la formación de su estructura colecti

va mental y se hac;_ hincüpié en la importancia de la conserv.2 

ci6n del idioma materno entendiéndose que el idioma es la ex-

presión hablada o escrita aunque sea en form..:i signalética de -

los pensamientos, formas de comportamiento y relaciones econó

mico sociales de un grupo dctcrminudo o ctniu y que por lo tan 

to conservando su.identidad debe impartírsclc conocimientos 

acerca de los objetos y comportamientos de otras culturas cen

e 1 fin de que se logre un entcnd imi ente mutuo y tambi éll un re.:? 

peto recíproco entre los diversos grupos sociales del mundo. 

Se apuntan también dos problemas de gran importunci a como 

son ~ 1 tratar de cerrar 1 a brecha gene rae ion n 1 que existe en-

tre los adultos maduros y 1 os jóvenes a través de 1 a cducaci ón 

para adultos y en este punto se toma a la cultura como vehfcu-

1 o de unión entre grupos di s ímbo 1 os que pertenecen a un mismo

grupo social. El otro problema que sólo se apunta es el de la

comunicación pero que más propiamente es de información pues -

se trata de enseñar a los jóvenes la verdadera historia de sus 
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pueblos pHril C\.·itar el maniqueísmo y la falsa idea de fa su

perioridad étnica. 
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Cultura, Ciencia Tecnología. 

Este tema est& contenido en los artículos 58 y 59 del do

cumento que estamos analizando en principio se trata de vincu

lar o m~s bi-0n de cstablcc~r la vinculaci6n entre la cultura,

la ciencia y tecnología y al respecto se dice que la ciencia y 

la tecnología forman parte integrante de la cultura con~empor~ 

nea y a su vez se di ce que algunos de 1 egados opinan que 1 a cuj 

tura emane en parte de la cier1cia. A este respecto, de que la 

cultura en forma alguna emane de lü ciencia respctuosümcntc me 

permito di ferir de fal opinión, ya que la cultura es como un-

tes.dije algo muy general es todo lo que el hombre ha podido -

agregar a la naturaleza y a su propia naturaleza humana sin 

que por el lo se diga que ha nacido la ciencia en las primcras

manifestaciones culturales por ejemplo de la revoluci6n neolí

tica pero si es valedero afirmar que la cultura es la madre de 

la ciencia y de la tecnología; tómense en cuenta que la prime

ra manifestación de la cultura fue la fabricaci6n de armas pa

ra 1 a cacería, e 1 abo rae i 6n de utensi 1 i os pura e 1 consumo o co_!! 

servaci ón de 1 os a 1 i mentos y sobre todo 1 a domest i caci 6n de 

plantas>' animales. En todas estas manifestaciones hay cultu

ra y esta cultura es convergente y divergente pero no hay cíe.!! 

cia porque no se han sistematizado las experiencias para ser 

estudi aáas en forma teórica y en sus causas más profundas y 

en sus efectos más mediatos. Entonces la cierlcia es a mi jui

cio también algo m6s concreto "es un conjunto de conocimientos 

debidamente concatenados y con un objeto específico de estu- -

dio" así como la anatomía estudia todos los 6rganos del cuerpo 
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humano de ello se derivan otras cicnciilS que a su vez estudian 

partes mU)' esenciales del cuerpo humano como es la sangre o 

una sola c61ula. 

Así se uborda también el tema de la trans'ferencia de tec

nología que aunque este problema es grave también por otro la

do es simrdc porque lo tecnología de los países altamente des2 

rro 1 1 ad os só 1 o se transfiere a 1 os países atrasados con fines

puramente mercant i 1 i stas y nunca de cooperoci ón y mucho menos

dc aportaci6n cultural para el desarroi lo. 
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Cultura y Comunicaci6n. 

El te111.:i cstS comprendido en los ortfculos del 60 al 64 

del documento que estamos analizando: Hay una fra~c i lustrati

va del poder que ejercen sobre las müsos ~os medios de comuni-

cación; esta frase fue .:icuñadn por el gran comunicador Mar

sl1al 1 Mac'Luhan 11 lo importtintc es el mensaje y el medio", asf

como Pavlov descubrió las leyes que rigen el inconsciente por

medio de los reflejos condicionados, así también el mensaje 

que se trasmite con la tendencia a influir en el i11imo o gusto 

de las grandes mu.su~ es un serio estudio mal intencionado do -

la psicología de las motivaciones cap.;:icc!s de seducir y de ind_!! 

cir al público para que adopte actitudes que unalizadas nos P..Q 

recerían un absurdo o a~n para que consuma productos que le 

causen dafio o los 1 leve a su autodnstrucci6n. Vo>· a pcrn1itir

me analizar la estructura de la rnotivaci.ón a través de los 

mass media: Ejemp 1 o: cuundo se hace propugunda a una determi ni! 

da marca de cigarros se empieza por l1accr pensar al televiden

te que qui enes fuman cs.:i mürca pasan de un estado dcprcsi vo a 

un estado anímico optimist.:i y sc9uro como si el producto anun

ciado obrase un mi !Qgro ''" solamente er\ el ini1no del co11sun1i-

dor sino inclusive en el medio ambiente que le rodea; es una -

forma de sugcst i ón 1 1 evada a 1 extremo de 1 o absurdo pero que, -

dada la inconsistencia analítica del televidente se deja 1 le-

var por esta tictica que recibe el nombre cie11tifico de: "su-

bl iminal'', cri este sentido segón se exponen los ortfculos en -

comento" para reducir este imperialismo cultural y econ6míco -

de los mass mcdi a los delegados invitaron a los gobiernos a 
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que descoloniza~an sus cadenas de televisión y radio y pidie-

scn a los medios de comunicación en partJcular a la televisión 

que diversifique en su programación. En materia de cine y te

lcvi si Ón propusieran 1 a coproducción y e 1 intercambio de pro-

gramas ·en un e 1 i ma de respeto mutuo". 

Al meditar sobre este problema pienso en lo particular 

que las medidas antes apuntadas no son suficientes ni siquiera 

para abatir el problema; debería en todo caso tomarse una medj 

da más eficaz, menos costosa y más senci 1 la que ya en otros 

tiempos se había empicado sobre todo en el cine y que consiste 

en hacer una advertenci a de que e 1 tema de 1 a pe 1 í cu 1 a es fi c

ci 6n o que el tema del anuncio también lo es. En su defecto -

podría también en medio del espacio de los anuncios hacer una

crítica objetiva de los acontecimientos relatados y de esa ma

nera crear en e 1 púb 1 i co en forma más o menos pragmática y 

efectiva un espíritu crítico sano acerca de los programas que

ofrecen estos medios masivos de comun i caci Ón de este modo e 1 -

púb 1 ico no se vería seducido por tal es ideas sino que los tom2 

ría como una mera distracción de su tiempo libre. 

Tropezamos ahora con e 1 grave prob 1 ema de 1 a fina 1 id ad 

que tienen los anuncios y que es la de fomentar el consumo de

productos aunque éstos sean nocivos y que además abatiendo o -

disminuyendo el consumo de tales productos sobre todo en los -

países menos de sarro i 1 ad os se produciría una depresi 6n de ca-

rácter económico a causa del desempleo por fa quiebra de las -
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empresas sobre todo medianas y pcquefias. Habría primcr~o que -

pensar en la sustitución de tales actividades por otras que no 

fueran nocivas y si productivas. Además de·quc la finalidild -

de toda esta máquina de motivaciones es la ganancia de las - -

grandes empresas trasnacionales y que al no obtenerla acaba- -

rían por cerrar sus establecimientos produciendo desempleo. 

Es en realidad este problema tan complejo que la reconve..!: 

sión industrial tendría que dar al traste con un 80% del sist.!: 

ma empresarial actual para solucionarlo. 



121 

Cultura y Paz. 

Los artículos del 65 al 69 nos hablan sobre este tema que 

trata de 1 a re 1 ación que hay entre 1 a cu !tura y e 1 1 ogro de 1;. 

paz de los pueblos dcf mundo conjuntamente con fo que se puede 

1 lamar un dcsarrol lo sano y cooperativo y al efecto en el artj 

culo 66 in fine se expresa: "Basándose en la constituci6n de -

la UNESCO que asigna a la organización la misión fundamental 

de buscar y establecer la paz a través de la cultura ("pucsto

que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la me.!! 

te de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la 

paz.")" numerosos delegaclos señalaron con insistencia fa rela-

ción dialéctica que existe entre la cultura y Ja paz. 

Es en mí concepto el planteamiento de este problema acer

ca de la cultura el desarrollo y la paz la base de toda la es

tructura de la UNESCO. Es necesario detenerse a meditar sobre 

estos conceptos antes vertidos. Desde la mitologf a de Tesco -

hasta la lucha interior que cada hombre 1 í bra en contra de sus 

malos instintos hay un manifiesto deseo de aniquilar la bestia 

de la agresividad y la incomprensión que habita en el ser huff!f! 

no. Es incuestionab(e que la naturaleza humana no siendo per

fecta es perfectible pero el sistema capitalista que se inicia 

con la esclavitud y que tiene más de veinte siglos ha creado -

en la mente del hómbre la idea de que la explotación del hom-

bre por el hombre obedece a una ley natural de el lo afirmabon

los sociólogos alemanes que de todos los inventos y descubri--
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mientas que el hon1bre ha hecho a trav6s de la historia el mSs

maravi 1 loso es el de la cxplotaci6n del hombre por el llombrc.

y aún abundaban diciendo que el l1on1brc de Berlfn significa ti~ 

rra del oso apiculto1~ porque este plantígrado tiene la virtud

de no matar jamfis u sus víctimüs que son las abejas sino sola

mente les roba la miel. En este orden de ideas es imposible -

al menos a corto plazo desterrar de 1 a mente del ser humano la 

idea de la exp 1 otaci ón del hombre por el hombre ya que las - -
ideolo9Íus poi íticas y lus religiones 110 son más que un pre te~ 

to para la depredación y la rapiílu que en última instancia es-

la finalidad de todas las guerras; en consecuencia, éste es un 

problema con una soluci6n simplista pero que quizS necesitaría 

paru su solución de un método muy complejo: es decir lograr hi! 

cer entender a los f1ombres de todas las latitudes del mundo 

que si viviera cada uno de su trabajo no hubrí.:i conflictos -

ideológicos ni necesidad alguna de fabricar un solo armamcnto

y de hecho todas las armas se convertirían en herramientas de

trabajo. Naturalmente que tal proposición en principio parece 

utópica por simple pero no deja de invitar a la reflexión por

que la justicia económica es el principio de toda justicia. 
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Poi íticas y Prácticas Culturales. 

Organos y Orientaciones 

La parte esencial de este problema planteado en los.artí

culos del 70 al 76 radica en el análisis o balance que se hace 

de l_os resultados obtenidos por medio de las políticas aplica

das en cada uno de los países miembros. En efecto, se observa 

aparentemente un sensible avance en la conservación y afirma-

ción de los rasgos culturales esenciales de los pafses particl 

pante:=; y así se dice en el artículo 71 que se ha tratado de 

evitar a toda costa el ndiri9ismo• que consiste en que las de

pendencias oficiales politizan las acciones culturales lleva-

das a cabo por los ciudadanos de cualquier localidad o región. 

Hay dos orientaciones según el artículo 72 para obtener resul

tados óptimos en la conservación de las culturas regionales y 

locales: El Estado y las grandes instituciones encargadas de -

las artes o de la conservación del patrimonio cultural desemp~ 

ña un .papel preponderante; en la otra, el poder central se es

fuerza por limitar su intervención segGn el artículo 73 y 74 -

se ha logrado a través de la enseñanza escolar difundir los V_2 

rores tradi~ionales de las artes populares y la historia ape92 

da a la realidad de cada país sin chauvinismos ni ideologías 

maniqueas y más aún según el artículo 76 se ha impulsado de 

nuevo los métodos de la medicina tradicional y la farmacopea -

para evitar en todo lo posible que los pueblos se conviertan -

en mercados cautivos de la gran industria farmacéutica. 
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Apoyo a la Acción Cultural. 

En este punto voy ü transcribir textwat111ente los artícu-

los ·dQ 1 77 al 79 ya que, no hay fugar para comentario alguno -

porque e 1 hecho escueto es que se. está haciendo un informe de

los logros obtenidos en favor de las culturas regionales y lo

cales. Por lo que en esta transcripción tiene más bien un se~ 

tido de difusión del informe vertido. 

"77, en cuanto a 1 a amp 1 i ación de 1 as i nfracstructuras e,!! 1 

turalcs propiamente dichas, los delegados expusieron numerosos 

ejemp 1 os que demuestran los esfuerzos que se rea t j :z.an pürü in

cremcntnr· los medios de lograr el desarrof fo de la vidn cultu

ral: creación de centros de estudio y de documentación sobre -

las grandes corrientes de fQ clilturo, recopi loci6r, de fas tra

diciones orales y de manusc.ritos antiguOs, instulación de cen

tros ertosanales, dcsarrol lo de la industria del libro y n1ayor 

difusi6n de las publicaciones, creaci6n de bibliotecas, cen- -

tros de lectura, casas de la cultura y salas de concierto y de 

teatro, fundación de muscos, promoción de las industrias cine

matográficas, y establecimiento de fundaciones privadas o de -

fondos nacionales para la financiación de las urtcs y de Ja in 
vestigación. 

Un orador citó I~ reciente creación por Su Santidad Juan

Pablo · 11 de un Consejo pontifical para la cultura en Roma quc·

ya estableció relaciones con la UNESCO y constituye un centro-
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de estudio del papel de la cultura en la iglesia. 

78.- Numerosos de legados observaron con satisfacción la .... 

manera en que la ampliación de las estructuras insti.tucionales 

se clcompaña en casi todas partes de un verdadero auge de las 

.actividades culturales, en las que participa el público con -

entusiasmo, como la organización de festivales de música, de -

danza y de manifestaciones artísticas o folklóricas de todo 

tipo y la institución de premios artísticos, literarios y cien 

tíficos. Un cjemp 1 o es 1 a importancia que ha tenido para todo 

el continente africano el Festival de Arte y Cultura de Africa 

Negra, celebrado en Lago en 1977, así como el Festival de Ar-

tes del Pacífico Sur y el Festival Carifesta para el Caribe, -

que se organizan periódicamente en ambas regiones. Un orador

mcncionó los numerosas actividades organizadas por el Centro 

Cultural Asiática para la UNESCO establecido en Tokio. Por 

otra parte, la mayoría de los países, i ndependi' entcmcnte de su 

estructura política o de sus condiciones económicas. Ha expe

rimentado un verdadero auge de los grupos privados, clubes y -

asociaciones dedicados a todo tipo de actividades culturales.

En varios países se presta atención especial a los trabajado-

res y se trata de humanizar el trabajo concediendo un lugar 

más destacado a la iniciativa y a la creatividad del obrero, a 

la calidad del medio ambiente y a los aspecto~· culturales del

med i o 1 abor a 1 • 

79.- Varios delegados hablaron de las iniciativas tomadas 
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por sus gobiernos para estimular la creaci6n artística y lite

raria, en particular mediante la aplicación de uno legislación 

que protege los derechos de autor. La labor de mejoramiento -

de la legislación tan1bi6n se orienta haciD 1~ protecci6n del -

patrimonio cultural, que se ha ampl i .:ido y fortalecido en nume

rosos países, y es notable que a este respecto se l1aya11 inten

sificado los estudios necesarios para adaptar las le)·es y los

reglamcr1tos. Un ejemplo de esto es la colección de lcgislaci~ 

nes culturales de los pníses del P<Jcto Andino publicada rccic.u 

temente". 
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El Patrimonio Cultural de los Pueblos. 

La Confercnci a en sus artículos del 70 hasta el 143 abor

da en su base e 1 prob 1 ema de 1 patr i man i o cu 1tura1 de (os pue-

b los. Iré analizando aunque con mucho trabajo los tópicos que 

a mi juicio son la parte medular del resto de esta Conferen- -

e i a; tratando de ser conciso sin a 1 ter ar e 1 contexto de cstos

prob lemas. 

Jurídicamente según la doctrina de PlanioJ y Ripert ucs -

un conjunto de blenes derechos y obligaciones aprecinbles en -

dincr~o"'. Este es un concepto econonticista del patrimonio, -

pienso yo que la Escuela Clásica nos do un concepto más amplio 

y claro de lo que es el patrimonio en su última instancia. "'El 

patrimonio puede ser como una bolsa vacía". Es decir, es pro

piamente lo capacidad de tener aunque no se tenga absolutamen

te nada en un momento dado. Esto es lo que sucede con el pa-

tri mon i o de los pueblos que muchas veces a través de las guc-

rras de conquista no solamente se ha cohonestado la acción ba..r: 

bar a de 1 saqueo de 1 patrimonio económica y cultura 1 de los pu_s 

b 1 os si no que aún se ha f legado en muchas de 1 as ocasiones a 1-

punto de reducir a grupos sociales a la calidad de ilotas y Pi! 

rias como sucedió con el piel roja norteamericano y como suce

di6 en la India cuando los ingfescs cegaron fos ojos de los t_!; 

jedares para conqui sta1 .. el mercado de los tejidos escoceses .. 

Estas consideraciones no tienen en ninguna manera la in--



128 

tenci6n de producir rer1corcs sino más bien de analizar hasta -

que grado ha ! legado L.1 avide::: de las naciones conquistadoras

identificadas como sociedades dionisíacas y que se sienten du_2 

ñ~s del destino del mundo. Los franceses y los ingleses sa- -

quearon a Grecia en su patrimonio cultural los españoles y los 

portugueses a toda la América Latina; es tal la situaci6n quc

la ahora ministro de cultura de Grecia señora Melina Mercury -

ha l1ecl10 gestiones para que Inglaterra y Fra11ci a devuelvan a -

su pais las principales jO)'dS arqucol6gicas que le hon saquea

do lo mismo hace México gestiones üntc los Estados Unidos el -

Vaticano y España para que le sean devueltas las joyas arqueo

Jógi cns que fueron l lcvadas a esos países durante las guerras

de conquista, de intervención o sucadus subrepticiamente del

país pero como bien se e"prcsu en la mi smu Confercnci a e 1 pa-

tri monio de los pueblos culturalmente l1ablando no s61o cons¡s

te en los objetos de arte, en los escritos literarios y a~n en 

las invenciones de car~ctcr nacional s¡no que va más al I~ al -

pedir que dentro de una coexistencia pacífica los pueblos en-

tre sí respeten las costumbr~5 de. los dcmiis pueblos evitando -

el establecimiento de enclaves, de penetración religiosa y de

transculturación; no basta pues a mi juicio una coexistencia -

pacífica sino que es necesario el convencimiento de que debe -

haber entre los pucb los convi vencí a y de ese modo lograr que -

se preserve el patrimonio cultural de cada pueblo y se respe-

tcn las tradiciones y costumbres~ 

Al respecto ya se l1an hecho ~lgunos avances declarando 

ciertas zonas arqueológicas o ecológicas patrimonio de la hum2 
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nidad. 

Otro problema que es por demás importante abordado por 1 a 

Conferencia es el de la crisis económica y la forma brutal cn

que ésta ha ido afectando a la juventud mundial. Si se piensa 

que es un problema de aprendi:.ajc veremos que la juventud se -

ha preparado sin objeto sólo con la inquietud de 1 legar a tc-

ner un status dentro de la sociedad en que está inserto y par

tiendo de 1 a buena fe de que aque 1 1 os que dirigen a 1 a soci e-

dad están conscientes de que la preparación académica requiere 

de una pr~ctica y empleo de los conocimientos adquiridos. Es

doloroso pero la realidad social nos demuestra que la solidarj 

dad orgánica que en principio hizo progresar a la sociedad h.!;! 

müna se hu convertido en amafiamicnto y cada uno de los ccn- -

tros de producción y creación de empleo son círculos de hierro 

a los cuales no puede penetrarse con tanta facilidad. Ahora -

bien, la tecnología inclufda la cibernética ha producido avan

ces asombrosos que permiten que e 1 individuo se robot ice por-

que basta el adiestramiento inconsciente para el manejo de 

cualquier máquina para que se logre la productividad y con - -

el lo la ganancia excesiva por otro lado la sociedad se ha en-

trcgado al dios Mammón debido a que la creamatfstica hoy dfa -

domina todos los ámbitos de lu economfa y se ha suplantado dc

una forma caótica al trabajo por la especulación, de tal suer

te que el joven intuye que si aprende a especular y tiene cap~ 

cidad de acumulación no necesita ninguna norma moral religiosa 

o inclusive jurídica para ser un triunfador cry la vida es de--
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cir, el único fin de la existencia humana hoy día se reduce a

la acumulación de riquc.::a con el menor esfuerzo; esto natural

mente ha producido en la juventud una indolencia general izada. 

Para abatir e 1 prob 1 ema aunque no para remediar 1 o e J Estado de 

be vigilar y 1~cgular la creación de empleos y la distribución

dc la rÍql1c::a sustituyendo el ansia desmedida de poder cconóml 

ca por el respeto a la ley, fa moral y la puz pública. 

Otro tema importante que aborda la Conferencia cconómicil

es de la crisis económica y su influencia en la dcsuni6n de fa 

familia en realidad se aborda el tema del consumismo como fac

tor prir1cipaJ de la desunión familiar el esposo y la esposa ya 

no compiten como en Ja época del romanticismo por ver qui6n es 

m5s comprensivo y amoroso sino que se establece un desafio -

abierto por probar qui6n es m5s copaz de ocumular la riqucz~ y 

por medio de esta capocidad lograr la hegemonía dcf hogar cl

hombrc no 1 agra superar sus prob 1 cmas frcud i anos y no asume su 

papel rector de su familia porque se siente frente o un ser 

que no es su compañera sino su compctido_r la mujer por psicol..2 

gía social mira al hombre como un mal necesario en su vida y -

cuando logra la independencia económico quiere también la li-

bertad sexual que sue Je convertí rsc en 1 i bcrti najc en este am

biente los hijos 1 legan a constituir un verdadero estorbo para 

el disfrute de la vida conyugal y como no se tienen conviccio

nes fi rmcs 1 os problemas inmediatos sustituyen a 1 os grandes -

problemas verdaderamente importantes como es el fin de la con

servación de un hogar sólido y como se expresa en la Confercn-
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ci a 1 a juventud se desconcierta y opta .por e 1 ni h j 1 i smo y 1 a -

violencia con el lo se disuelve la sociedad y en la búsqueda -

nütural de la af'irmación de la personalidad surge el fenómeno

de las bandas y del pandillerismo y como corolario la drogadi.,!i 

ci6n como forma de escape a una realidad que no es aceptada 

por la juventud en su yo profundo. Al respecto debería insta

larse por personas responsables o en las mismas escuelas ya 

existentes materias que ahora se han olvidado y que se impar-

ten como superfluas como es la enseñanza de la moral, el dere

cho y la filosofía pero no como ahora se ha hecho una educa-

ci ón de escaparate sino como un nuevo sistema para replantear

un programa de vida social adecuado a las circunstancias. 

La crisis económica ha repercutido también de manera dra

mática en el abandono de los ancianos en todas las latitudes -

aún en los países ricos como Estados Unidos los ancianos su-

fren de soledad aislamiento e indif'erenci a esto se debe prin

cipalmente a que llenaron su tiempo sin prever el futuro pues

ª partir de los años 60 se quebró el régimen de la seguridad -

económica política y socialmente y sobre todo económicamente.

Los ancianos se encontraron de pronto con un mundo que no com

prende que conTunde su estructura mental porque los objetos 

de la tecnología y los sistemas económicos ocuparon el lugar -

de los sentimientos y de la moral es un mundo de guerra de co~ 

petición, en la cual el darwinismo más acendrado es el signo -

d.e los tiempos y aquc'l los que pensaron recoger e 1 fruto de sus 

trabajos se encontraron de pronto con que no hay cosecha se lo 
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1 levó todo el cambio brusco de los sistemas econ6micos moncta

ristas el snobismo y la falta total de sentimiento afectivos.

Tal vez este problema también tenga alguna puerta de salida 

si los ancianos se niegan a aceptar que son seres pasivos e i,!! 

defensas recuérdese que Tomás Alba Edison empezó ~us cstudios

de botánica a los 70 años de edad hay que convencer a los an-

ci anos que en el mundo actual no hay reposo, ninguna tarea es

tá terminada y que el precio único de no vivir en soledad es -

la tolerancia y la aceptación del resto de los seres humanos -

tal y como son. 
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Se comenta también en lt1 Conferencio que el ormamentismo

y puralelnmentc las guerras regionales son la causa de la gran 

crisis económico que se gastan al año 500,000 mi 1 Iones de dólj! 

res en In fabricación de armamentos y sin embargo 800,000 mi--

1 loncs de seres humilnos en e 1 mundo padecen hambruna, desnutrl 

ción y enfermedades endémicas dentro de un contexto geopolíti

co la guerra tiene dos aspectos uno puramente econ6mico¡ el 

sistem.:i. capitalista con su economíu dirigida con su estrategia 

de enclaves económicos y con su moral social gastada hecha ma

no de las arma5 para defender sus intereses y procura a toda -

costa que se vea como natural la explotación de los grandes mi! 

sas por 1 as él i tes se fomenta e 1 racismo y 1 os atav i smos cndo'":" 

gámicos y se aplica en todas las latitudes en donde surgen mo

vimientos de liberación nacional la tiictica del anti héroe, el 

ocultamiento de la verdad en los medios de comunicación masiva, 

la tripul~ci6n de la noticia en I~ difusi6n de los acontcci- -

mientas mundiales y el fomc1lto del maniqueísmo dividiendo a la 

sociedad humana en buenos y malos para justificar su soterrado 

deseo de conservar sus intereses económicos a costa del hambre 

de los pueblos soju:gadosw Para el lo se las ingenian, volvien

do a las teorías de Marshal Mac'Luhrin reclutando desocupados, 

criminales de profesión y resentidos de los pueblos subdesarr.2 

1 lados como mercenarios creándoles la ilusión de qüe vivirán -

en el paraíso una vez que terminen con el sistema imperante en 

su país esto ha producido un fascismo indiano con dictadores -

manipulados como en el caso de Chile y otras naciones del cono 

sur de América latina. Para abatir este problema es necesario 



134 

que los pueblos vuelva11 a ensimisn1arsc como entidades indepen

dientes de acuerdo con su propia idiosincr.:iciu es decir, que -

tal vez tenga que rcali:arsc lo que dijera el eminente soci61~ 

go Gu1nplowickz una lucl1a de razas como un mero incentivo de 

afirmución etnográfica. 
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Se hübla también en la Conferencia acerca de la crisis PE 

lítica mundial en relación con el medio oriente es en realidad 

_preocupante e 1 prob 1 ema Ar abe e 1srae1 í y aunque e are zco de 

1 as dotes de historiadora trataré de hacer un breve aná 1 is is -

histórico que a mi juicio es la causa principal de este con

flicto. 

Israel es un pueblo que fue en el principio eminentemente 

religioso un pueblo pacífico amante del progreso desprendido -

de 1 a reg i Ón de 1 os ca Ideos unos 3 .000 mi 1 años antes de Cr is

to fue perseguido porque en la región de la Mesopotamia imper.i! 

ban las guerras entre caldeos y asirios entre medos y persas y 

entre persas >· griegos en este e 1 ima de constantes guerras e 1 

pueblo de Israel fue sometido muchas veces por aquel los que l.Q 

grabün imperar de tiempo en tiempo hasta que por fin; Tito Li

vio en el año 70 de nuestra era arrasó con la ciudad de Jerus..il 

lém y dispersó a los judíos por todo el mundo y éstos para no

olvidar sus raíces nacionales se pusieron como apellidos los -

nombres de las regiones de donde habían sido deportados y se -

aferraron a un mesianismo que los 1 lcv6 hasta hace poco a con

servar su unidad racial y religiosa pero junto al judaísmo na

ci6 en la primera guerra mundial el sionismo pretendiendo que

la hegemonía de Europa en particular y del mundo en general 

debería de estar en poder de los judíos y ahora en el mismo 

Israel hay dos opiniones encontradas la de los sionistas ateos 

que quieren el triunfo por la fuerza de las armas y la de los

fundamentalistas Hebreos que quieren a base de paciencia sopo_! 

tar ·sus vi sci situdes hasta llegar al momento culminante en que 
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venga el Mesías a salvar a su pueblo y como los territorios en 

que vivieron los judíos han sido ocupndos durante siglos por -

los palestinos esto hü producido la guerra Arabe Israelí que -

se ha complicado con la intervención de los Estados Unidos bá

sicamente por las grandes empresas petroleras norteamericanas

establecidas en la región y porque gran parte de los países 

árabes tienen grandes inversiones en los Estados Unidos y en -

parte de loS países de Europa y conservan a su pueblo en cier

to grado de ignorancia para seguir dominando ·can el sistema 

teocrático de los jeques. Si los árnbcs logr.:iran olvidar sus

di ferencias políticas y económicas y cobraran una conciencia -

religiosa y cultural corno en otro tiempo sucedió con los ju- -

dí os es indudable que podrían cocxi stir unos y otros porque la 

,historia no registra en e 1 Medio Oriente un so lo caso de con-

frontaci ón por cuestiones de carácter religioso. 
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El problema Turco-Chipriota que más bien es un viejo pro

blema Grego-Turco es también anal izado en esta Conferencia y.

en realidad lo que se da es una confrontación verbal esgrimie.n 

do cada uno por su lado razones para justificar la propiedad -

territorial de la isla de Chipre pero este problema al igual -

.que el Arabe-Jsrael i tiene sus raíces muy profundas en la his

toria antigua de ambos pueblos Turquía es un país relativamen

te moderno en Ja historia del Medio Oriente pues según los hiJ? 

toriadorcs más conspfcuos este pueblo se formó por una inva- -

sión de la tribu de los selyúcidas perteneciente a la raza mo.!! 

gol que se asentaron en la antigua Pcrsi a e invadieron Anato--

1 i a en e 1 si g I o X 1 formando más tarde e 1 imperio .Otomano y que 

como es natura) se extendí ó hasta la península de los Balkanes 

expu 1 sando además de Bi :z.anc i o a 1 os restos que quedaron del a.u 

t'iguo imperio romano de oriente auspiciado por los griegos y -

con una cultura greco-cristiana. Esto enconó el odio entre 

Grecia y Turquía a tal grado de que los turcos durante mucho -

tiempo dominaron Grecia pero al alcanzar su independencia los-

9rie9os trataron de ocupar las islas adyacentes a la península 

con la idea de volver a establecer en la región la cultura - -

griega pero es el caso que la isla de Chipre aunque habitada 

por muchos griegos pertenecía a la jurisdicción de la Repúbli

ca ~e Venecia con la cual los turcos estuvieron en guerra y C.§ 

tablecieron en una parte de esta isla una base naval y así en

el año 1960 se declaró a la isla de Chipre por ·las Naciones 

Unidas Estado independiente pero con una población mayoritaria 

de griegos se produjo así el problema Turco-Chipriota que en -

concepto sólo se podría solucionar a corto plazo estableciendo 
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para la parte Turca. 

La tcc11ologfa y la contaminaci6n es otro de los problemas 

que se plantea en la Conferencia. Esto n1e recuerda una frase

del socí61ogo Augl1sto Comte "cuando el hombre invent6 la prime 

ra m&quina cmpez6 a vivir en el infierno porque tuvo que des-

trui r e 1 paraíso que 1 e rodeaba". Desgraciadamente debemos 

aceptar que en gran medida la tecnologia moderna es hija de la 

guerra desde la primera guerra mundial y aún antes se tuvieron 

que inventar los alimentos enlatados para alimentar a lo~ cj6~ 

citos que combatfan fuera de su país se modernizó el transpor

te aéreo a tal grado que los aviones en la actualidad recorren 

grandes distancias en muy corto tiempo las comunicaciones ina

lámbricas avanzaron tan asombrosumente que el satél itc y el 

transistor hacen posible que podamos ver el mundo desde nues-

tros hogares por el ojo de la televisión la energía atómica 

que los alemanes descubrieron a partir del deuterio y de la 

aplicación teórica o práctica de la ley de la relatividad y la 

ciencia del quantum en la física junto con la revolución verde 

a partir de 1 a guerra bacter i o 1 ógi ca produjeron e 1 asombroso -

progreso que ahora tenemos en el mundo aunque mal repartido y 

peor aprovechado los objetos de la tecnología por una ley uni

versal de la física.no se han podido aprovechar en forma total 

y los residuos son arrojados a la atmósfera a los ríos a los -

mares y al subsuelo envenenando el ambiente o habitáculo so- -

e i a 1 de 1 hombre de ahí que en 1 os pueb 1 os subde sarro 1 1 ad os 

aprovechando su necesidad económica los países con grandes im-
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peri os monopolistas instalan sus industrias más contaminantes; 

bien porque sean obsoletas o porque estén en una etapa de ens_g 

yo )' se niegan a experimentar en sus propios países por el pc-

1 igro consabido. A este respecto yo pienso que la tecnología

ante.s de ser impl antadn deberá ser debidamente anal izada por -

las necesidades de cada país y en caso de tener que establecer 

alguna industria con alto riesgo de contaminación debería lle

varse a los desie1~tos que son los lugares más idóneos porque -

causarían menos perjuicio a los habitantes udcmás en los pue-

blos en desarrollo para iniciar el takcoff no es necesario y -

si perjudicial implantar tecnología en forma indiscriminada 

por ejemplo, es prcfcri ble importar automóviles y tener una f;É 

brica de tractores y maquinaria avanzada para la agricultura,

consumir en un acto de proteccionismo ecológico y económico lo 

que se produce en el país en vez de importar o producir a base 

de industrias contaminantes como en el caso de la industria 

del vestido y de los aceites comestibles y la alimentación del 

ganado. El tránsito que tunto contamina se resolvería hacien

do eficientes y cómodos los transportes colectivos además de -

seguros )'por último una colonización racional ciue permitan 

que por cada detcrmi nado número de habitantes se conserve una

área intermedia para la producción agropecuaria de cada zona. 
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La cooperaci6n cultural y la coexistencia pacifica es - -

otro de los temas y el último que se trata en esta Conferencia. 

En real idud el viejo concepto de los griegos de que la poi is -

debería de ser libre, autosufíciente y feliz ya es cosa de la

prcl1istoria la geopolftica nos dice que antes de la tecnología 

moderna los pueblos se protegían sitúá:ndose en lugares estrat.§: 

gicos como valles coronados de montai"ias, erigiendo fortalczas

cn los terrenos más elevados y aún amurallando las ciudades no 

sólo para evitar las invasiones producidas por el ansia de co_D 

quista y rapiíla sino tambi6n para proteger sus costumbres sus 

tradiciones y su cultura en general de lri penetración extranj~ 

ra. 

Después de la segunda guerra mundial las fronteras natur2 

les y aón las artificiales dejaron de ser eficaces los medios

masivos de comunicación penetran en el cspaci o de cualquier n2 

ción llegando hasta los hogares mismos de los ciudadanos el -

transporte aéreo une a los pueblos y los desune también sin 

que se pueda evitar su penetración pero en fin vivimos en un -

contexto cosmopolita donde ninguna cultura puede jactarse de -

ser pura y auténtica hay una influencia recíproca de culturas

Y de costumbres pero natura 1 mente 1 os pucb los que poseen 1 a ul 
ta tecnología penetran agresivamente en los pueblos menos des2 

rrol lodos matando muchas veces la cultura local regional o na

cional de un pueblo a este respecto la Conferencia acordó que

se establezca un sistema coherente de cooperación cultural en

tre los pueblos exento de mercanti 1 ismo y de política para que 

de ese modo el intercambio cultural sea más bien un método efl 
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ca: para que los pueblos se conozcan entre sí se comprendan y 

puedan coexistir a un niismo tiempo culturas diferentes de una

m.ancra pacífica ,sin tratar de establecer enclaves económicos -

o hegemonías de car¡cter cultural. 
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Introduce ó n a 1 e a p t u 1 o v. 

En el presente capítulo se realiza~á una breve introduc-

ción del tema: "Intervenciones y gestiones de México" y de sus 

respectivos subtemas. 

Es así, en este capítu 1 o quinto, que se verá un resumen -

esencial y se harán breves comentarios sobre todos los aspee-

tos más importantes respecto de 1 as intervenciones y gestiones 

de México a nivel internacional; se tratarán los aspectos de -

mayor relevancia de dichas intervenciones, además de rcalizar

un esbozo del contenido de cada uno de los incisos que forman

este capítulo. 

También se comentará ulgo sobre las reuniones y conferen

cias que se 1 levaron a cabo; asimismo, se dirá de manera sucin 

ta, dctermi nadas cuestiones referentes a esas reuniones y, de

sus detalles y problemas técnicos, culturalCs, econ6mícos, so

ciales y educativos que se tratan en las mismas; se mostrará -

el alcance de las principales recomendaciones formuladas )'"de

los proyectos que se pretenden tr-asladar a la real id ad de las

sociedades internacionales. 

Se hablará de los planes existentes para la extensi6n y -

mejoramiento de la cultura, de la comunicacfón y de la educa-

ci6n. Y México, a nivel internacional ha contribuido de forma 

mu}' valiosa en sus intervenciones en las sesiones celebradas,-
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pues 1 es di ó un respa Id o bastante só 1 ido a 1 as mene i onad as se

siones, tanto por la categoría oficial de sus representantes -

cuanto por las destucadas condiciones humanas y el conocimien

to de los problemas culturales que esos representantes poseen. 

En sus conferencias se trat~1n 1 as distintas etapas de trabajo

que desa'rrol 1 an todas 1 as delc.gaci oncs partí cipantes, y se CXJ! 

minan los avances conseguidos en los que los gobiernos internj! 

cionalcs decidieron emprender y se· podrá apreciar sobre una bj! 

se de datos y de informaciones objetivas las etapas desarrollj! 

das, los éxitos y los posibles desaciertos, se señalaran los -

siguientes planes y objetivos y los medios más convenientes P.!! 

ra poder alcanzarlos en subsecuentes conferencias, todo loan

terior, es respecto del desenvolvimiento de las diferentes se

siones realizadas. 

A.hora en re 1 ación con e 1 subtema denominado "Conferencia

d e 1 Comí té Con su 1 ti vo 1ntcrgubernamenta1 de 1 Proyecto Pr- i nci -

pa 1 de Educación Mex., marzo 1960", se puede decir que, en esa 

reunión el Comité Consultivo lntergubernamental 1 levó a cabo -

su tercera conferencia en los días del 14 al 19 de marzo de --

1960, en la que participaron delegados internacionales de di-

versas instituciones importantes. Básicamente esa Conferencia 

tendrá como objetivo tratar lo relativo a la educación prima-

ria y sus primordiales aspectos; de los incrementos de los pr~ 

supuestos de educación para lograr una mayor expa~sión de lo -

que la educación primaria; se hablará del impulso que le dan a 

ese tipo de educación algunos países, que pretenden real izar 

proyectos extensos de desarrol Jo social y económico. Se dirá-



144 

algo referente a la intervención de la UNESCO y las activida-

de~ que realiza en su aspecto muy general, son entre otras: El 

programa de becas, la formación de dirigentes y especiülistas

en educación a través de las Universidades Asociadas, etc., 

otra cuestión tratada es l.:i evaluación del proyecto principal; 

el financiamiento de la educación; la asistencia técnica; for

mación de dirigentes de la educación, etc., A continuación 

analizaremos algur,as cuestiones sobre el subtcma ufondo inter

nacional para la pron1oción de la cultura 1974", en este inciso, 

se dcsarrol larS11 los aspectos m&s relevantes de dicho fondo i~ 

ternacional, se ver~n cuales fueron las razones para que se 

creara, cual es su naturaleza, sus objetivos, la manera en que 

está estructurado, quienes son sus bencficiurios, con que re-

cursos cuenta, cuales son los montos y categorías de las con-

tribuciones, la forma en que se opera, }'demás detalles que lo 

gran que coopere en las actividades internacionales que tienen 

como objetivos principal el de proyectar decididamente a la 

cultura, en todos sus niveles y apoyar esa proyección totalme.n 

te. 

Y así el fondo internacional tiene el objetivo de promo-

ver activamente a la cultura para lograr una mayor calidad de 

vida. Con su proyección y actividades, da auxilio importante

ª las colectividades a efecto de obtener, un mejor desarrollo

en todas sus posi bi 1 idades de creación cu !tura 1, además ·de ha

cer una adecuada promoción de ayuda cultural, que consiga una

exi stenci a verdadera de paz. 
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Y· de 1 subtema "Dec laraci Ón de México, V; Conferencia Rc-

g i ona I de L:i UNESCO 1980", se p•icde afirmar que esa declara- -

ción de nuestro país, fue producto de una Conferencia Regional 

de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la pla

nificación económica dB los Estados Miembros de América latina 

y del Caribe y que fue convocoda por q·uinta ocasión por la - -

UNESCO. Esa reunión tuvo como consecuencia la existencia de 

un mayor consenso al que han arribado los gobiernos de Latino

américa, en la que se hablará de distintos problemas y sus re.§ 

pectivas formulaciones de solución, en todas las situaciones -

de la educación que involucran a esos países que conforman es

te continente. 

También se hab 1 aríí de varias pos i bi 1 id ad es que se puedcn

vo l vcr acciones concretas en relación a los puntos básicos de

dicho declaración. Y que hay determinados detalles, en los que 

ex i ste una nucv a etapa en e 1 mundo, en que se puede dar una 

afirmación solidaria de lü cultura en general y que haya mejor 

entendimiento cntr•c los países de la región, y así se logre la 

anhelada paz social. Se tratará algo respecto a la necesidad

que hoy de que una nación necesita tener un buen desarrollo, -

solamente si toda su población es debidamente informada para -

que pueda obtener un d'-!senvo1vimiento eficaz. 

Respecto del subtema "Reunión en Quito 1981", se dirá lo

más sobresaliente del mismo y en términos muy generales, en dJ. 

cha reunión se realiza un estudio técnico Y. un adecuado análi

sis en relación a 1.:is cuestiones esenciales de lns políticas y 
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estrategias de programas nacionales de alfabetización y que se 

incluye la post-alfabeti.=aci6n. Se hablar~ de algunos aspee-

tos básicos para que se pueda elaborar y desarrollar los pro-

gramas de alfabetizaci6n. Y una de las características de esa 

reunión es lograr algunos objetivos como lo puede ser el propl 

ciar y favorecer el establecimiento de mod~lidades de interca~ 

bio y confrontaci6n de experiencias 'e informaci.ones. Asin1ismo 

se desarrollar&n los aspectos fundamentales sobre lo que.son -

los antecedentes, los objetivos, la orgmli::ación, la presenta

ción de experiencias nacionales y debate gencrul, la síntesis

y debate sobre elementos de estrategia de alfabctizaci6n, sín

tesis y debate sobre ponencias especiales, métodos, medios y -

materiales en estrategias de alfabetización cte., con lo que -

se dará una visión brevemente resumida de lo que fue la reu- -

ni ón en Qui to, E e u ad or en 1981. 

Y para terminar de expresar algo referente a la introduc

ción de este capítulo quinto, se pueden afirmar determinadas -

reflexiones sobre el subtema "Reunión del Programa Internacio

nal para el desarrollo de la comunicaci6n ... M,x., Acapul-

co, 1982"; en esta reunión el Consejo lntergubcr11amental del -

Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunic~ción,-

1 levó a cabo su segunda reuni Ón en Acapu leo (México}, en 1982, 

~n esa reunión se realizó-un estudio sobre determinados docu--

mentas que fueron preparados por 1 a Secretor í a, con e 1 obj et i -

vo de darle a los participantes algunas informaciones sobre 

los antecedentes y documentos paru su estudio. También se ha

bla sobre la ·posibilidad de admitir u la reunión, la inclusión 
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de 'todas las organizaciones relacionadas con la comunicación -

que mantienen relaciones con la UNESCO, las organizaciones fi

nancieras del tipo de los bancos y funciones internacionales y 

regi orla les, etc. 

Entonces, en esa reunión el Consejo había dicho que la t2 

rea más urgente era la movilización de los recursos quepo

drían hacer operacional uno de los principales programas que -

se iban a realizar en esa reunión, por eso se decidió q~e, se

tenía que aprobar ciertos proyectos y empezar a realizarlos 

dentro del límite de los recursos de que se disponga, y que 

más adelante se decidía cuales serían las prioridades, necesi

dades y criterios y con esto se tendría la base con la cual el 

Consejo podría organizar los respectivos trabajos que se llevo!! 

rS a cabo. Así, entre otros temas, se desarrollarán los refe

rentes a un estudio concreto de 1 financiamiento y los recursos 

y de saber cuales serán las priorjdades y criterios para las~ 

lección de proyectos. Además existen muy diversas cuestiones

básicas e importantes, de las que se tratará más adelante y de 

manera genera 1. 
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CAPITULO V 

INTERVENCIONES Y GESTIONES DE MEX ICO 

V.1.- Conferencia del Comité Consultivo lntcrsubcrnamcntal del 

Proyecto Princip\_,f de Educación Méx. Marzo de 1960. 

Respecto de este capítulo hago una pertinente aclaración

en el sentido de que hay muy pocas consideraciones que hacer -

ya que se trata más bien de un análisis cuantitativo acerca de 

las intervenciones y gestiones de nuestro país en el seno de -

la UNESCO y particularmente de logros obtenidos durante la ge_!! 

tión del maestro Don Jaime Torres Bodct. Es por el lo que en -

lo que aparecerá en los puntos subsígui entes no son más que 

una recopi laci6n de datos fidedignos acerca del tema de que se 

trata: 

Después de la intervención de México en la Conferencia de 

1960 logró a nivel internacional: 

A).- El aumento de alrededor de cuatro mi! Iones de niños

en la matrícula escolar, desde 1956, la creación de noventa 

mi 1 nuevas plazas de maestros y el consídcrable incremento de

los presupuestos de educación, constituyen la demostración más 

exprcsi va de 1 esfuer::o de sarro 1 1 ado y de 1 extraord i n __ ar i o éxito 

logrado por los países latinoamericanos en la expansión de la

educación primaria. 



149 

B).- En Argentina: la adopción del Estatuto Docente, que

incluye, entre otros, el ingreso y ascenso por concurso, aseg~ 

ra la estabi lídad, prevé bonificaciones por antigüedad y la j~ 

bi la~ión a los 25 años de servicio, sin límite de edad; y fa -

asistencia de más de 2.800.000 niños a las escuelas primarjas

gracias a las medidas tomadas en favor de la expansión de los

scrvicios educativos. 

C).- En Bolivia: El aumento de las sumas destinadas a la

educación hasta un 32% del Presupuesto nacional y el aumento -

considerable (22%) de la matrícula escolar y del número de - -

maestros (27). 

O).- En Honduras: la responsabi 1 idnd asumida por el Esta

do de costear los sueldos de los mnestros, que estaba a cargo

de. los municipios, el establecimiento escalafón del magisterio 

y e 1 programa d~ 1 a educación comunal. 

E).- En México: la iniciación de un plan nacional de edu

cación primilria de once ~ños; de un programa de distribución 

gratuita de textos escolares; y de un plan de instalación d~ -

edificios escolares prefabricados, y el incremento de los bens: 

ficios y garantfas de los trabajadores de la educación así co

mo de sus sueldos y condiciones de seguridad social. 

En Perú: El notable impulso dado a la educación primaria

y, particularmente, a los núcleos escolares campesinos y a los 

Institutos Experimentales y la preparación de un plan de deso-
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rrollo integral de la educación. 

Estos son a mi juic·ia los logros más importantes y efectl 

vOs que se obtuvieron en la UNESCO. por gestiones de nuestro 

país en la Conferur1cia de 1960 y que prueban en alguna n~dida

que si esta concertación puramente cultural se 1 levara al pla

no po 1 íti co y económica se acabarían todos 1 os prob len1i1S de 

América Latina en particular y aún se abatirían la mayor parte 

de 1 problema de todo e 1 tercer mundo cjemp 1 o de e 11 o es 1 a co

munidad económica europea que se inició modestamente con el 

Tratado de Yaunde, y se perfeccionó en 1960 con e 1 Tratado de

Ronia; hay que hacer notar empero que trató América Latina de -

establecer una Alianza parecida con la "Alalac" (Asociación L~ 

tino Americana de Libre Comercio), y el "Pacto Andino" que era 

este último un simi 1 del "Benelux", qt1c desgraciadamente no t_!! 

vieron el funcionamiento apropiado debido a que no se logró: -

Desterrar los enclaves económico regionales de los Estados 

Unidos, independizarse tecnológicamente, y por último, libera_r 

se del mercado cautivo de materia prima y de las polrti cas de

penetración. 
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·v.2.- fondo Internacional para la promoción de la Cultura 

Creación del Fondo 

Durante una Conferencia celebrada en ju 1 i o, bajo los aus

picios del Gobierno de Jamaica, de la Universidad de Las In- -

días Occidentales y de la UNESCO, fue lanzada por primera vez

la idea de crear un "banco", que la UNESCO podría poner a dis

posición de sus Estados Miembros. 

Algunos meses después, la Conferencia lntergubernamental

sobrc los Aspectos Institucionales, Administ~ativos y Financi~ 

ros de las Políticas Culturales, organizada en Venecia por la

UNESCO, recomendó el estudio del proyecto de un Fondo concebi

do, corno un organismo f.inanciero y autónomo de la UNESCO en f.,2 

vor del desarrollo cultural. Más tarde, a petición de la Conf!: 

rencia General, en su 16a. reunión, el Director General de la

UNESCO confió la preparación de un estudio sobre el financia-

miento del desarrollo cultural al Sr. Felipe Herrera, eX-PresJ. 

dente del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Bajo su presidencia y en cumplimiento de una resolución -

aprobada por la Conferencia General, en su 16a. reunión, un 

grupo de trabajo compuesto por especialistas de financiamiento 

internacional y desarrollo cultural emprcndi6 trabajos y ges-

tienes con vistas a la creación de un "Fondo Internacional pa-
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ra la Promoción de la Cultura bajo la égida de UNESCO", y est.!! 

dió los medios y modalidades necesarios para ponerlo en práctl 

ca. 

Ese proceso se tradujo en noviembre de 1974 en la aproba

ción por la Confercnci a General, en su 18a. reunión, de una r~ 

solución (18 C/3-322), relativa a la creaci6n del Fondo y la -

aprobación de sus.Estatutos. 

Naturaleza del Fondo 

Primer mecanismo internacional específicamente conscJgrado 

al financiamiento del desarrollo cultural, el Fondo dispone de 

un vasto conjunto de posibi lidudes que le permiten intervenir, 

según el caso, como "banco cultural", organismo de asistcncia

técnica e intelectual, organizador de actividades de promoci6n 

o administrador de "fondos fiduciarios, por medio de invcrsio-

nes, pr~stamos, subvenciones o participaciones. 

La concepción del Proyecto de creación del Fondo ha res-

pond ido a 1 a preocupación de obtener 1 a mayor flex i bi 1 i dad op~ 

racional y la mejor economía en el uso de los medios de acción. 

Los gastos de gcsti Ón están reducidos al mínimo gracias al. aP,.2 

yo de los servicios administrativos y técnicos de la UNESCO. -

Además, la acción del Fondo puede ser completada por otras or

ganizaciones intcrgubernamentales o no gubernamentales, regio

nales o internacionales, públicas o privadas. 
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Objetivos 

Los recursos del Fondo se destinan a promover: las cu ltu

ras llacionales, los valores que esas culturas encarnan y las -

formas que expresan su autenticidad y su personalidad; la cre2 

ci ón artística en todas sus formas, respetando la autonomía y

la libre expresión; lü cooperación cultural, regional e inter

Oilcional. 

Estructuras 

La gestión del Fondo corresponde a un Consejo de adminis

tración que gozo de una umpl ia autonomía intelectual y funcio

nal dentro de la UNESCO. El consejo estíi compuesto de quincc

miembros designados por el Director General de la UNESCO, por 

un período de cuatro años sobre la base de una distribución 

geográfica y cultural equitativa, en función de su competencia 

y teniendo en cuenta el origen de los recursos del Fondo. Los 

miembros del Consejo son nombrados a título personal. 

El ·consejo decide acerca de la utilizaci6n de l~s recur-

sos, determina los principios que rigen las actividades del 

Fondo y toma todas las disposiciones que estima necesarias pa

ra formular y llevar a cabo el programa de actividades. 

El Consejo instituyé un Comité Ejecutivo compuesto por el 

Presidente del Consejo y por cuatro miembros elegidos de entre 
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quienes lo integran y puede, además crear los órgunos subsidij!i. 

rios que estime necesarios. 

Las personas jurídicas y 1 as personas ff Si cas que no sean 

miembros del Consejo, pero hayan aportado recursos al Fondo, -

pueden asistir a las reuniones con voz, pero sin voto. El Co~ 

sejo puede invitar a representantes de las organizaciones in-

tergubernan1entalcs o no gubernamentales a asistir a sus reuni~ 

nes u título de observadores. 

El Director del Fondo es nombrado por el Director General 

de la UNESCO, previa consulta con el Consejo de Administración. 

E 1 Di rector puede concertar contratos con organismos i ntcrna-

c i ona l cs, regionales o nacionales, públicos o privados, o con

personns jurídicas o físicas, a fin de 1 levar a cnbo las acti

vidades del fondo, y trata de estimular la aportación de con-

tribuciones voluntarias y de toda otra clase de recursos. 

Los gastos de funcionamiento de 1 Consejo de Administra- -

ci6n, del Comit6 Ejecutivo y de todo órgano subsidiario, asi -

como 1 os gastos de persona 1, se sufragan con cargo a los recu..r: 

sos del Fondo. 

Bencfi ci arios 

Los beneficiarios del Fondo son: los organismos póblicos, 

nacionales y regionoles, específicamente encargados de la pro-
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moción dcf desarrollo cultural, a los que el Fondo puede apor

tar un complemento de recursos intelectuales, financieros o 

técnicos; 1 os organismos privados cuyos objetivos concuerden -

con los del Fondo y cuyas actividades contribuyan a la promo-

ción de la acción cultural y de la creación artística; las pcJ: 

senas físicas y, en particular, los artistas creadores (en fo.!: 

ma individual o asociados en grupos profesionales). 

Las actividades del Fondo se extiende al conjunto de los

Estados Miembros de la UNESCO, entendiéndose que no puede, en

ningún caso, asumir las responsabi 1 idadcs nacionales ni inter

nacionales a menos que los interesados lo soliciten. 
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V.3.- Reuniones del Sector Educativo celebrado en 1977 a 1982 

en fos gue M6xico partic¡p6. 

En este punto me he de concretar exc lusi vrunente il r-esumi r 

cuantitativamente y como mero dato estudístico las Confercn- -

e i ns y Rcun i' ones en que México part i e i pó y que comprende e f P.!: 

ríodo entr•e 1977 a 1982. 

"Rcuni ones del ;,ector Educaci anal ce·lebrado en 1977 a 

1982 y en las que México participó. 

Año Reuniones Particjpantes 

1977 8 18 
1978 4 6 
1979 12 34 
1980 4 5 
1981 13 22 

--12ª1 -5 J.! 
Total 46 106 

Reuniones de 1 Sector C i ene i as Exactas y Natura 1 es de 

1977 - 1982 y en las que México participó. 

Año Reuniones Participantes 

1977 8 16 
1978 3 6 
1979 9 28 
1980 5 16 
1981 7 15 

--12.§Z. _J ___§ 

=2;g;l;al 3,?, _8z. 
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"Reuniones del Sector Ciencias Sociales Celebradils en - -

1977-1982 y en las que México ha participado. 

Año Reuní ones Part i ci pantes 

1977 
1978 
1979 
1980 1 3 
1981 2. 2 

-12ª1 _L _J_ 
Total 8 12 

Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

Año Reuní ones Participantes 

1977 2 4 
1978 4 5 
1979 2 2 
1980 4 6 
1981 1 1 

-12§1 2 20 
Total 15 38 

Reuniones de 1 Sector Derecho de Autor celebrado de 1977 -

1982 y en 1 as que México participó. 

Año Reuniones Participantes 

1977 7 26 
1978 10 32 
1979 12 35 
1980 6 11 
1981 9 17 
1982 _ 1_ _1 _ 
Total 45 122 
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Conferencias Generales y Rcur1i ones de otros sectores en -

que M6xico particip6 entre 1977-1982. 

Año Reuniones Part i e i pan tes 

1977 2 2 

1978 12 

1979 2 2 

1980 2 21 

1981 2 5 

1982 

Total 10 43 

Resumen 

Total de Reuniones 1977-1982: 156 

Total de Participantes 1977-1982: 403 " 
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DISCURSO INAUGURAL 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

México, D. F. a 4 de Diciembre de 1979 

"P 1 anear y Educar, señores asambleístas, constituyen en -

realidad dos aspectos de un mismo propósito. Unirlos es, por

supuesto, 1 a cond i e i ón i nd i spensab 1 e para comprender 1 os y, en

con secuencia, para entrar en el camino de solución de los pro

blemas que implican. Planear la educación de un país tiene que 

formar parte de un proceso más amplio; la planeaci6n global de 

su desarrollo. la planeación, para ser efectiva, ha de ser Íl!, 

tcgral y comprender dentro de el la, en alto grado de importan

cia, el conjunto de los problemas educativos. 

"En México aspiramos, como ha expresado reiteradamente el 

Presidente López Portillo, a una democracia que no sólo com- -

prenda la igualdad de oportunidades sino, fundamentalmente, la 

igualdad de seguridades. En este orden de ideas, concebimos -

la educución como el esfuerzo social, capilz de crear lus condl 

cioncs de aprovechamiento auténtico de las oportunidt;ldcs gene

rales por el desarrollo social. La educación es compromiso 

esencial de igualar capacidades y hílcCr efectiva la justicia -

distributiva y la social. 

Cuando el artículo tercero de la Constitución Mexicana d~ 

fine los criterios que deben orientar la educación que imparte 

el Estado, asignu a la educación el objetivo de desarrollar a.r: 

mónicamcnte todas las f'acultades del ser humano y de-fine a la-
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democracia no solamente una estructura Jurídica y un régimen -

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

n1ejoran1iento económico, social y cultural del pueblo. Armonía 

)' cqui librio son, así simultáneamente, nuestra forma de enten

der el desarrollo, y el doble objetivo de nuestra estrategia -

económico y social. 

La reforma emprendida por la admini straci Ón actual en el

ordcn económico, se caractcri zu por un cambio fundomental en -

la política de dcsarrol lo nacional; por una nueva estrategia -

para enfrentar los retos coyunt~rales y, al mismo tiempo, por

sc11tar las bases que pern1itan dirigir el desenvolvimiento eco

nómico y social hacia la solución de los p1·oblemas estructura

les. ParalclClmente a la reforma económica, se realiza una pr.f? 

funda mod i fi caci Ón de 1 a estructura y e 1 funci onami en to de 1 

aparato administrativo del sector público, con objeto de con-

verti r la planeación de un csti lo de gobierno, y generar a pa.r: 

tir de la administración pGbl ica, un verdadero sistema nacio-

nal do planeaci6n. El sistema de planeaci6n al que aspiramos-· 

es un sistema participativo y democrático, de los mexicanos t_Q 

dos y no sólo del sector público; que constituya un compromiso 

por virtud del cual, cada sector social identifique una tarca

propia que realizar. 

Contamos hoy con una estructura orgánica )' funciona 1 que

nas l1ar5 posible avanzar con mayor rapidez en estos prop6sitos. 

El Plan Global de Desarrollo, en proceso de elaboración, debe

rá ser~ instrumento y resultado de este sistema que estamos - -



construyendo, y ejercicio permanente de un gran es-fuerzo de 

plun0ación de todos los sectores de la sociedadM 
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A partir de los principios de la Constitución Mexicana, -

de las definiciones de política marcadas por el Presidente de 

la República, y con base en las aportaciones de los planes sec 

tori a les e laborados, el Plan Global deberá proponer a la· na-· -

ción un nuevo esquema de desarrollo; una nueva estrategia que

rcprcsentc un cambio cualitativo en el proceso de crecimiento

seguido hasta la fecha. Durante los decenios, México fue ca-

paz de crecer a tasas relativamente altas, pero no logró elimj 

nar totalmente carencias sociales de, amplios segmentos de su

población. La nueva estrategia pretende un desarrollo armóni

co y cqui 1 ibrado que garantice el crecimiento, acompañado de -

la disminución de todas lüs formas de la marginación social. -

Para ello, en el Plan Global se propone cuatro grandes objeti

vos nacional es. 

Reafirmar el destino de México como nación independiente

es lo político, lo económico y lo cultural. 

Alcanzar un crecimiento alto y sostenido. 

Garantizar a la población empleo y mfnimos de bienestar,

atendicndo con prioridad las necesidades de alimentación, sa-

lud, educación y vivienda, y mejorar la distribución del ingr_!! 

so entre las -fami lius, los factores de la producci6n y las re

giones del país. 



Los cuatro objcti vos se forta1ccen )' se soport.:in mutuamc.!! 

te; cadu uno de el los es indi spens;:ib le p.:irü e 1 logro de los d.!:; 

más. 

La estrategia QllC conduce a l<l obtc11ci6n de estos objeti

vos se centra eo una generación masiva de_ empleos, productivos 

y permanentes, como condici6n ~cccsaria para lü rcGlizaci6n 

personal del individuo y es requisito indispensable para que -

tenga lln verdadero acceso a los mínimos de bienestar. Nuestro 

país h.:i real izado grandes esfuerzos en el 5mbito social. Los

gobiernos emanados de lu Revolución Mcxicnna de 1910, se han -

esforzado por dar plena vigencia a los principios de justicia

social que le dicro11 origen y quu fueron co11sagrados en la 

Constitución de 1917. Sin embargo, rezagos seculares y el els_ 

vado increment"o dcmogr5fico, pro¡.."'liciado por el mejoramiento de 

las condicior1es da vida que gcner6 la acción p6bl ica, no han -

permitido alcanzar los niveles de bienestar deseables, ni en -

todas las regiones, ni en todos los aspectos sociales. 

El campo educativo es, quizá el mejor ejemplo de cómo las 

demandas por este ser vi e i o han cree ido en forma cxtraord i nar i a, 

}'muestra de los problcmus que le han planteado a la nación. -

Por una parte, ha sido necesario aumentar los afios promedio de 

escolaridad de la poblución. Por otra, cada día más imperioso

ampl iur el acceso a los servicios educativos a una proporción

mayor de la sociedad. 

No dudamos en afirmar que el Estudo mexicano ha hecho un-
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gran esfuerzo a estas demandas y que en los últimos años, a p~ 

sarde que el país ha afrontado problemas económicos, este em

peño, lejos de disminuir se h·a acrecentado. Hace diez años, -

el gasto educativo representaba el 2.8 por ciento del producto 

interno bruto. lioy csn participación casi se ha duplicado y -

se eleva al 5,4 por ciento. El gasto educativo por habitante-

en este año, será, a precios constantes, casi el doble del de-

1970. La cobertura del sistema educativo por niveles de ense

ñanza, con respecto de los grupos de edad correspondiente, tu

vo incremento muy significativos en el último decenio. 

Así, en el nivel primario, de atender a menos del 75 por

ciento, hemos pasado a más del 96. En el nivel medio, del 31 

por ciento que significaba la población atendida, hemos llega

do al 48. Finalmente, en el nivel superior, la cobertura se -

ha duplicado. Este esfuerzo ha significado que el presupuesto 

educativo del Gobierno Federal haya experimentado un crecimie~ 

to muy alto en los últimos años, representando más del 27 por

ciento de los ingresos corrientes del propio gobierno, en es-

tos tres primeros años de la administración actual. A los es

fuerzos cuantitativos, se han sumado los programas para mejo-

rar 1 a ca 1 i dad de 1 a enseñanza y para aprovechar los i nstrume.!! 

tos de comunicación de la era moderna, como auxiliares en el -

proceso de formación del individuo. 

Si aceptamos que los recursos con que cuenta una sociedad 

son limitados y, en el caso de n~estros países, muy inferiores 

a los necesarios para resolver los problemas sociales, a corto 
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plazo y al mismo tiempo, debemos aceptar que éstos compiten e_!} 

trc sí por obtcnet" cadu uno, una proporción mayor de esos re-

cursos. Dedicar, de los recursos totulcs de la sociedad, una

proporci6n pequcíla de los gastos sociales en comparaci6n con -

la que se destine a la inversión, cntruRa el riesgo de demeri

tar el desarrollo y sacrificar las necesidades de la goncra- -

ción actual. Pero disminuir la inversión productiva signifi-

ca, en el mediano plazo, frenar el crecimiento económico, y 

con el lo, afectar la posibi 1 idad de financiar los mismos !:las-

tos sociales. Miís empleos exigen mayor inversión. El crcci-

miento económico sólo podrá obtenerse si la sociedad en su e~ 

junto es capaz.de hacer un esfuerzo especial por incrementar -

las tasas de ahorro, y de ampliación del apürato productor. 

No puede existir duda de que un requisito indispe11sablc~

no s61o para elevar el nivel de vida de las mayo1·fas, sino pa

ra permitir una realizaci6n i11tegral del hombre, es hacer del

derccho al trabajo una realidad. Obligación ineludible de 

nuestra sociedad es hacer que el dcsarrol lo se produzca en fo!:, 

ma armónica para el individuo y equilibrada para la sociedad -

en su conjunto. Para las personas, porque un desarrollo hu~ano 

verdadero debe proporcionar oportunamente )' sati sfactores en -

todos los órdenes. No es posible pensar que quien carece de -

los elementos de la educación puede desarrollar todas sus po-

tencialidades, ni exigir de la sociedad sus derechos, ni cum-

plir sus obligaciones con el la. 

Pero poco podemos esperar de nuestros empeños por educar-
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a una población que carece de las condiciones de vida mínima -

necesaria para aprovechar cabalmente esa educación; o que no -

tiene la oportunidad efectiva de aplicar sus conocimientos en

un trabajo que le permita, a través de su esfuerzo, satisfacer 

sus necesidades básicas. Es verdadera que, en rigor, el desa

rrollo es realización de los hombres y no de las cosas¡ el de

sarrollo es también obra de cultura, porque implica la incorp~ 

ración de fines humanos en la naturaleza y su transformación -

mediante el trabajo es en sí misma parte importante del proce

so educativo, y oportunamente la realización de nuestras facuJ 

tades. 

La sociedad, en suma, requiere de un desarrollo equi librj! 

do, porque ésta debe generar, mediante el crecimiento económi

co, los recursos necesarios para sufragar los gastos sociales, 

y éstos son, a su vez, indispensables para apoyar una economía 

dinámica. Tal es el reto que tenemos que afrontar la comuni-

dad programadora y los educadores en cada país. 

Esperamos que sus trabajos sean fructíferos, que rnarquen

pautas que nos permitan a los países de la región encontrar 

soluciones posibles y reales. México ofrece no sólo su más~ 

nerosa hospitalidad, sino también queremos aprender, deseamos

que su labor sea fecundamente exitosa". 
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Preguntas v Respuestas 

1.- ¿Porqué se descarta a los grupos indígenas )' a las pcrS..Q 

nas de SO y m.Js del programa de alfabetización? 

La persona de 50 años no está descartuda de 1 programa, al 

no cuantificarlos sólo es para tener idea cuantitativa de cua~ 

tas personas son las que van a querer ser alfabetizadas. De -

las personas de 50 aRos se piensa que no quieren participar. 

Obviamente pueden incorporarse si así 1 o de sean. Re spccto a 

los indígenas mencionó que en México existe un programa espccj 

fico de educación para estos grupos. 

2.- ¿De qué manera han enfrentado el problcm.-:l de motivación·

prcvi a? 

Se está trabajando actualmente de varias formas por una -

parte el uso de los medios de comunicación masiva (TV), radio

y prensa), sin embargo esto no es suficiente. Nosotros hemos

observado que se requiere organizar y rcforza·r la promoci6n y 

motivación directa. Desde el inicio del programa se hacen vi

sitas domiciliarias y sesiones en las comunidades. Estas últl 

mas son de cArácter recreativo y popular. La experiencia nos -

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- 'Informe final preliminar.- Quito 19 al 

2i octubre de 1981.- Pág. 83 · 
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demostró que es necesario capacitar a quienes hacen la visita

domici liaría ya que el primer contacto con el adulto es muy n~ 

cesario. Al parecer la vergüenza del adulto para reconocer 

que no sabe leer y escribir es, en nuestro país, un impedimen

to. Agradezco la sugerencia del compañero de Brasi 1 al intro

ducir el autodiagnóstico de la comunidad como elemento de motj 

vación previa .. 

Existen otros elementos de motivación previa que están d~ 

das por el dcsarrol lo del país. Por ejemplo, se han creado 

700.000 empleos por año. La gente quiere aprender a leer y e..§ 

cribir para conseguir un mejor empleo. Otro aspecto importan

te es que en México desde septiembre de 1980 se ofrece la opoJ: 

tunidad de los 6 primeros grados educativos a toda la pobla- -

ción infantil .. 

¿Qué está sucediendo? Muchos padres quieren aprender a 

leer y escribir para poder comunicarse con sus hijos en los 

aspectos escolares. 

3.- ¿Las metas cuantitativas prefijadas pueden traducir un 

instrumento de prcsi6n a las bases? 

¿Las bases no pueden propiciar su propia meta? 

Seminario Regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educaci6n en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 84 
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Procur.:imos manejar las metas cuantitativ·as adecuadamente. 

Por una parte las metas son ncccsari as para' la formulación y -

di sponibi fidad presupucstari as. Se ha fijado una meta de ca-

rácter nacional: lograr que 1'000.000 de mexicanos de 15 años

o más aprendan a leer, escribir y e( cálculo básico y hagan 

uso de estas herramientas. Considerando que un mi 1 Ión es una

ci fra racional. No es una cifra m5gica, se ha fijado metas mj 

nimas por Estado. En e.oda Estado se revisaron las metas y se

les dió ubicación en el tiempo y en el espacio. Mensualmentc

se revisan Jos logros y se reprograman las metas y los recur-

sos necesarios. Se ha diseñado e implantado un sistema de in-

Formación articulada desde la base hasta la coordinación naci_g 

naL Estamos conscientes que la presión de las metas pueden -

traer desviaciones en Jos propósitos y falsedades en fos resuJ 

tados reportados. 

4.- ¿El proyecto de localizaci6n de demanda cómo funciona? 

Fundamentalmente a base de las visitas domici fiarias que

real izan los encuestadores los cuales son capacitados y coordl 

nadas por el organizador regional de alfabetización, se prevé

la participaci6n de más de 30.000 encuestadores. 

Seminario Regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco de( proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

2í octubre de 1981.- Pág. 84 
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5.- ¿Cuánto se le paga a un coor.dinador de zona? 

El coordinador de :ona es un trabajador regular del sec-

tor educativo. Un coordinador de zona atiende ~a alfabetiza-

ción de 4 a 5 adultos, recibe un salario mensual de $25.000.00 

Con un coordinador de zona colaboran de 20 a 25 organiza

dores regionales de alfabetización. Estos últimos apoyan a 15 

alfabetizadores aproximadamente y son los encargados de diri-

gir el trubajo de los encuestadores. Los organizadores no son 

trabajadores regulares del sector educativo, tienen contrato -

por cinco meses. Se ha previsto que los organizadores conti-

núcn como promotores (promoción, asesoría, pedagogía, program2 

ción, etc.) de educación de adultos en la fase de post-alfabe

tización. Un organizador recibe$ 10.000.00 por mes. 

6.- ¿Hay también participación de la empresa privada en el 

presupuesto estatal?. 

E 1 peso económico de 1 programa recae fundamenta 1 mente en-

el gobierno no federal. Los gobiernos estatales y la comuni-

dad. El gobierno federal aporta un 80% de los recursos finan

cieros, los gobiernos y los estados un 20% y la comunidad col~ 

Seminario regionai sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 85 

. :·• 
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bora con los.locales y muebles. La participaci6n de la empre

sa privada es hasta ahora meramente casua 1. 

7.- ¿De qu~ manera se hace la capacitación por la T.V. y la -

alfabetización de los adultos con el uso del mismo me

dio?. 

En México se cuenta con experiencias importantes en el 

uso de la T.V. como elemento educativo; la tele secundaria. El 

gobierno cuenta con el 12.5% del total de los tiempos de radio 

y T.V •• Consideramos a la T.V. como un elemento de ayuda no -

como un e 1 emento totalizador; por otra parte, hemos di cho que-

1 a capacitación del alfabctizador sirve para que éstos dominen 

el método pero también para motivarlos y comprometerlos. 

La capacitación dura 14 dfas hábiles, las lecciones son -

de 30 minutos diarios y se realizan dos sesiones de 8 horas c2 

da una de trabajo directo con los grupos. 

La a 1 fabet i zaci ón con apoyo de 1 a T. V. rea 1 iza con bases 

similares al proyecto anterior. Se proporciona materiales a

los adultos y la asesoría constante de un "orientador visitan-

te". 

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981. - Pág. 85 
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8.- ¿Qué relación tiene el alTabetizador con otras necesida-

des( cuál es la participación del adulto y cómo solucio-

nan las diferencias culturales entre las distintas comunj 

dades?. 

Para este aspecto consideramos que la selección de ~os al 
fabetizadores es un elemento importante. Debe ser de la comu

nidad. Por otra parte el método de alfabetizadores en los té~ 

minos de su experiencia y contexto. 

9.- ¿De qué manera o en qué momento la planificaci6n nacional 

está respaldando a la planificación regional?. 

Creo que en buena medida esta pregunta fue contestada en

la respuesta que dí a la pregunta 3. En las estrategias que -

presenté se mencionaba la participación de los diferentes niv~ 

les que colaboran con el programa. Trataré de sintetizar. Se 

hizo una programación nacional al inicio del programa, cada E~ 

tado revisó metas y recursos y los ubicó en el último y por I~ 

calidad o barriO. Se programa mensualmente a partir de la si

tuación de cada comunidad, de los logros obtenidos y de las 

metas previstas. 

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Am6ri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

~- octubre de 198l.- Pág. 86 
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10.- ¿Cuando se va a atender a fa población que queda margina

da del Pro.grama de Alfabetización?. 

El Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos r~ 

cientemente creado, permitirá dar continuidad en instituciona

l idad a 1 as sccci ones de 1 programa tanto en Jos aspectos de aj 

fabeti zaci ón como de post-alfabetización. 

11.- ¿El Programa en la forma en que fue presentado es muy COJ! 

toso?. 

El costo del programa está obvian~nte en función de los -

resultados. Cuantificar los resultados no es fácil. El Presj 

dente de la República ha dado al programa de Alfabetizaci6n el 

carácter de prioritario en el sector. 

Los costos estimados han sido de dos mil pesos mexicanos

por adulto alfabetizado. Creo que al final los costos van a -

ser un poco mayores. 

12.- Presentaci6n del Sr. Hernán Sotelo sobre la Cruzada Naci,.!! 

nal de Alfabeti:aci6n y la post-alfabetizaci6n en Nicara-

gua. 

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ci6n en el marco del proyecto principal de educaci6n en Amári

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 87 
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No podemos hablar de alfabetizaci6n y Post-alfabetizaci6n 

si no es dentro de un contexto de la Revolución Popular Sandi

n i sta. 

ANTECEDENTES 

Sandino incluía en su ideario la Alfabetización y el Ca-

mandante en Jefe Carlos Fonseca lo retoma bajo el lema de "en

señar les a leer". • . de esa manera nos 1 anzamos a 1 a aventura 

más audaz de nuestra historia: la Cruzada Nacional de Alfabetl 

zación. 

La erradicación de analfabetismo es un proyecto estraté9.l 

co del FSLN; ya que la manifestaci6n y la magnitud del fen6me

no social era una condición y fruto del somocismo y de los re

gímenes oligarcas. En la plataforma programática del FSLN, 

aparece la educación y la erradicación del analfabetismo. 

Alfabetizar es senci 1 lamente democratizar una sociedad y 

dar a las masas populares los primeros instrumentos para la t.2 

ma de conciencia de la realidad explotadora y la lucha por su

liberación .. 

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe Final prelimina~.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 88 
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En la real izaci611 y 6xito de la haza~a fue determinante -

la participación del pueblo organizado. 

La Cru:.ada Nacional de Alfabetización se caracterizé y se 

hizo realidad por haber contado: 

1.- Con la legitimidad de nuestra revolución, la indiscu

tible vanguardia del FSLN y la gran capacidad de convocatoria

popular. 

2.- Con la confianza de nuestra vanguardia en el pueblo. 

J.- Con la mística sandinista de las masas populares. 

4.- Con la movilización de las masas populares organiza-

das en la liberaci6n cultural del pueblo. 

5.- Con el empleo de una organi:ación, una estrategia y -

de una metodología de enseñanza-aprendizaje senci 1 la y coherc~ 

te a nuestra realidad histórica, a nuestra escasez y nuestras

limitaciones. 

Seminario regional sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 89 
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la post-alfabetización nace de la Cruzada Nacional de Al

fabetización como una raíz histórica. 

Seminario regionaJ sobre estrategias nacionales de alfabetiza

ción en el marco del proyecto principal de educación en Améri

ca Latina y el Caribe.- Informe final preliminar.- Quito 19 al 

27 octubre de 1981.- Pág. 89. 
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CAPITULO V. INTERVENCIONES Y GESTIONES DE MEXICO 

1.- Conferencia del Comité Consultivo lntergubernamcntal dcl

Proyecto Principal de Educación Mcx .. marzo 1960. 

2.- Fondo Internacional para la promoción de la Cultura 1974. 

J.- Reuniones del Sector Educativo celcbr;;ido en 1977 a 1982 -

en los que México participó. 

4.- Conferencia Re!gional de Ministros de Educaci6n México 

1975. 

S.- Declaración de México, V. Congcrencia Regional de la 

UN ESC O 1980. 

6.- Reunión en Quito 1981. 

7.- Reunión del Programa Internacional para el desarrollo de

la comunicación .• Mé.x. Acapulco 1982. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Después de la primera guerra mundial se suscita en -

los gobiernos beligerantes la necesid,ad de unir a los países -

del mundo para abatir el flagelo de la guerra. 

SEGUNDA.- la fundación de la venerable institución UNESCO per

mite vislumbrar que es factible desterrar la ignorancia pero,

en ese momento, las naciones hegemónicas pierden interés en 

cooperar con ese orgunismo. 

TERCERA.- Constituida la UNESCO se manifiestan tendcnci as de -

países poderosos para controlar a las naciones atr8sadas. 

CUARTA.- El ilustre mexicano Jaime Torres Bodet advirtió en -

La UNESCO un acendrado sentido de discriminación racial. 

QUINTA.- Es objetivo central en la UNESCO, desde sus inicios,

lograr qu.e los pueblos se entiendan, por medio de la educación. 

SEXTA.- El intercambio cultural y tecnológico entre las nacio

nes se 1 levaría a cabo en un marco de absoluto respeto, cual-

quiera que fuese la magnitud de las naciones. 

SEPTIMA.-·Los gobiernos de las naciones colonialistas semos-

traron reacios a tratar de igual a igual con las naciones que

adqu i rieron su 1 i bertad. 
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OCTAVA.- Los países desarrollados no cstár1 dispuestos ü coope

rar en la erradicación del m1alfabctismo pues ello implicaría

que los pueblos y etnias pudiesen 1 legar a rebasarlos. 

NOVENA.- El egoísmo de los ricos nuspi~ia programas incomplc-

tos que no clJbren, como pudiera ser, las n~ccsidades de la rc

gi6n a la que se destinan. 

DEC IMA.- Las· presuntas innovaciones implantadas para favorecer 

el desarrollo educativo no respetan.lo positivo de los vicjos

programas, con el agregado de los adelantos científicos, síno

que siembran confusión y borran lo que sirve al individ~o útil. 

DECIMA PRIMERA.- Se fomenta la idea indebida, deformativa de -

la juventud, en el sentido de que cadu generación debe inven-

tar su mundo. Con esto se ensancha una brecha generacional 

que impide el desarrollo de los pueblos débiles. 

DEC 1 MA SEGUN DA. - La formación de 1 a UNESCO es un ac i crto pues, 

la expansión cultural es un paso adelante para los pueblos po~· 

tergados del mundo. 

DECIMA TERCERA.- Dividir la sociedad en razas, como han preten 

dido las naciones hegem6nicas, impide el entendimiento entre -

los pueblos, lo que es arbitrario e injusto. 

DECIMACUARTA.- Consideran las potcnci as que la superación 

científica y tecnológica de los pueblos débiles entraña un pe-
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ligro para su régimen de dominio. 

DEClMA QUINTA.- La ignol'ancia y el atl'aso cultul'al fol'man un -

ambiente propicio para la explotación de los rezagados y para

lograr una penetración cultural perjudicial a los países víctl 

mas de J atraso. 

DECIMA SEXTA.- A tl'aVés de la cultura y la educación puede avl 

zorarse el final inexorable de países opresores pues, la vida

prccari a conduce a la violencia. 

DECIMA SEPTIMA.- La UNESCO requiere que haya una difusión am-

plia y efectiva de su labor, mas no con el afán de publicidad

ampulosa sino que el objetivo será que los grupos sociales müJ: 

ginados sepan de su existencia y uti !icen el impulso de su ªY.!:! 

da en lo científico, tecnológico y cultural. 

DECIMA OCTAVA.- La fol'mación de fondos ccon6micos, permitiria

que 1 os grupos humanos contaran con 1 os recursos aptos p·ara e 1 

logro de metas inmediatas. 

DECIMA NOVENA.- la UNESCO podría aporta,. su expel'icncia y º"9..!! 

nización para evitar desviación de fondos y de funciones y ta,m 

bién trataría de evitar la di lapidaci6n de los de por sí esca

sos recursos materiales. 

VIGESIMA.- En los países subdesarrollados, la UNESCO puede fu.n 

gir como una institución promotora del progreso científico, 
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cultural y tecnológico. 

VIGESIMA PRIMERA.- México l1a celebrado tratados de intercambio 

cultur-al y educativo .con otros países. Debe tenerse cuidado -

de que el desarrollo cultural y educativo no se disperse y que 

se tome como directriz central la que se desprenda de lo más -

positivo de la labor de la'UNESCO. 

VJGESIMA SEGUNDA.- De la UNESCO, nuestro país puede tomar aqu_g 

IJo que le resulte favorable y que proviene de la exper.iencia

de otros pueblos. Asimismo, nuestro país puede aportar los 

granos de arena que han sido fruto de sus denodados esfuerzos

haci a una vida mejor. 

VIGESIMA TERCERA.- México ha estudo muy vinculado a la UNESCO

y hasta ha 11 egado a tener el honor de estar representado en -

su máximo sitial de dirección por el talentoso hombre de le

tras y de cultura Jaime Torres Bodet. 

VIGESI~~ CUARTA.- Es reprochable que haya programas de la 

UNESCO, susceptibles de ser implantados en el territorio naci~ 

naJ, que no hayan sido entendidos. 

VIGESIMA QUINTA.- El desarrollo individual de los trabajadores, 

para obtener mejoría en sus empleos, podría obtenerse a través 

de la creación ~ fortalecimiento de escuelas secundarias y pr_!: 

parator i as con horarios y programas aptos para 1 a e 1 ase traba

j odoru. 
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VIGESIMA SEXTA.- La participación mexicana en la UNESCO ha si

do bue.na en lo que hace a posiciones ideológicas pero, en cUa.!! 

to a obtención de beneficios particulares, se enfrentan gra~es 

deficiencias que urge superar. 

VIGESIMA SEPTIMA.- Las nuevas tendencias socializantes auspi-

cian deserción de países, lo que atenta contra la cooperación-· 

de los fuertes en beneficio de los débiles. 

VIGESIMA OCTAVA.- Es deseable que dentro de la UNESCO se elimJ. 

nen las divisiones y los restas y que impere una suma de es--

fucrzos para nivelar la desigual distribuci6n de civi lizaci6n

Y cu 1 tura entre 1 os países que i ntcgran e 1 p J aneta "Ti erra". 
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