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XNTRODUCCXON 

Hay etapas en la historia de la humanidad que son 

determinantes porque van dejando un profundo cambio en las 

estructuras establecidas. Es indudable que vivimos una de esas 

etapas. Desde su creación el sistema de Naciones Unidas no ha 

permanecido estático ante los cambios que se han gestado en la 

sociedad internacional, en més de cuatro décadas. En repetidas 

ocasiones se ha cuestionado su eficacia y su eficiencia, sin 

embargo no se puede negar que es uno de los engranes principales 

de la politice internacional. 

La presencia de la ONU es parte de une determinante en 

las relaciones internacionales, marca el fin de una Segunda 

Guerra Mundial llena de atrocidades por todos conocidas y da paso 

a un nuevo enfrentamiento en La politice mundial que es denomina

do como un periodo de bipolaridad, o sea La concepciOn del mundo 

a partir de dos enfoques antagónicos económicos, politicos, 

sociales, culturales e ideológicos, en sume, de dos sistemas 

opuestos. 

La presencia de la ONU en el mundo no he logrado su

perar la sombra constante de una nueva confrontación mundial, La 

incertidumbre crece por momentos y Los acontecimientos dividen a 

los pueblos. 

Ante el surgimiento del mundo bipolar, la ONU naciO con 

el fin de preservar la paz a través de la cooperación y de la 



ayuda entre los Estados vencedores en ese momento. 

En el seno de la ONU se ubica un organismo cre~do en 

1946, cuyos ideales se apoyan en Los preceptos generales de La 

Carta de san Francisco y viene a reforzar en materia técnica y 

social la idea de mantener la paz; este organismo es La Organi

zaciOn de las Naciones Unidas para la EducaciOn, La Ciencia y la 

Cultura CUNESCO). 

En este trabajo se aborda el estudio de la UNESCO. Al 

hacer esta tesis se busca lograr los siguientes objetivos: 

Estudiar la funciOn de la UNESCO como un organismo 

especializado de las Naciones Unidas. 

Comprender la salida de Los Estados Unidos del 

organismo, en un contexto de intento de recuperaciOn 

hegemónica. 

Analizar si se puede revertir o frenar la influencia 

negativa de Los Estados Unidos en el organismo. 

Comprender el papel de la UNESCO en relaciOn con la 

revoluciOn cientifica y tecnoLOgica. 

En cuanto a Las hipótesis, éstas son 

La crisis en la UNESCO, durante el periodo de 1980-

19881 esté relacionada con los cambios que se han generado en el 

sistema internacional y que continúan en los noventa. Existió en 

ese periodo una reorganizaciOn en la politice internacional, con 
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cambios en las fuerzas politicas, y la UNESCO, como un organismo 

internacional no ha permanecido ajeno a tos mencionados cambios. 

Ls crisis de ls UNESCO representa en gran medida los 

cambios en las relaciones internacionales, con nuevos equilibrios 

de fuerza entre los paises capitalistas desarrollados y los 

paises en vias de desarrollo, con nuevas formas de concertac10n 

entre los paises y nuevos conflictos. 

Lo UNESCO en el periodo de 1980 a 1988, es una prueba 

de como este tipo de organismos especializados ya no responden a 

los intereses para los cuales fueron creados, en un mundo que 

registra grsndes cambios, entre los que sobressle el dessrrollo 

en el conocimiento cientifico-tecnolOgico y un nuevo orden econó

mico en Las relaciones internacionales. 

En este trabajo pretendemos establecer, en la primera 

parte, los or1genes y los motivos ~ar los cuales fue creada la 

UNESCO, para dar psso en un segundo capitulo 8 su ubicación en el 

~ontexto actual, tomando en cuenta que el cambio por el que 

atraviess el sistema de la ONU afecta en gran medida a La UNESCO 

que fue uno de Los primeros organismos especializados del sistema 

internacional. 

El problema de La UNESCO presento su grado más álgido 

en el periodo de 1980 a 1988, lo cual coincide con el periodo de 

la odministraciOn del presidente Reagan. Dicho problema es a su 

vez un claro ejemplo de la politice de enfrentamiento de los 
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Estados Unidos en organismos especializados durante el gobierno 

de Reagan, que regreso a una óptica bipolar que involucro a la 

UNESCO como a Lo Largo del trabajo se expondré. 

Parecer1a extrano que un pa1s que intervino en la 

cr~aciOn del sistema de Naciones Unidas pretenda desestabilizar 

al organismo, pero al revisar la politica de esa administración 

nos encontremos con el hecho de que el sistema de Naciones Unidas 

ha servido de foro de discusiOn de Los conflictos internaciona

les en donde los intereses norteamericanos por lo regular han 

sido cuestionados. 

El gobierno de Reagan parec1a no estar de acuerdo con 

·seguir manteniendo un organismo donde constantemente se atacaba 

su posición¡ además de que el financiamiento norteamericano que 

se destinaba a La UNESCO era elevado en comparaciOn con Las 

aportaciones que otros Estados miembros hac1an al mismo. 

la tercera parte del trabajo se reserva a un punto 

clave en nuestros d1as. El hecho de que vivimos en la era de un 

gran desarrollo cient1fico y tecnoLOg1co. La UNESCO, como orga

nismo internacional especializado, no puede separarse del estu

dio de un elemento tan determinant~ como es la incidencia que la 

revoluciOn cientifico-tecnoLOgica ha tenido sobre Los aconte

cimientos internacionales. 

Precisamente a partir de esta revolución se puede 

entender el cambio que en la estructura de la sociedad interna-



cional se esta dando. Esto significa que es la 

cientifico-tecnológica un detonador que sacude la 

económica, politice y social en La que se basaba 

capitalista has~a Los anos setenta. 

revolución 

estructura 

el sistema 

Hoy debemos entender que existe un cambio en La manera 

de pensar, en la manera de vivir y que también los organismos 

internacionales se van adecuando a estos cambios. 

La nueva revolución industrial toca sectores muy 

importantes y demuestra que la brecha entre Los paises indus

trializados y Los paises menos industrializados cada dia se abre 

más. Por Lo que marca una redefiniciOn de proyectos, algunos 

Estados asi lo ven y como ejemplo encontramos los nuevos intentos 

de recomposición en el mundo, que se concretarán por ejemplo a 

finales de 1992 con la nueva estructura en Europa; con la posible 

unificación en un bloque económico entre los Estados Unidos, 

México y Canadá, y con el auge de los esquemas de cooperación 

como el de La Cuenca del Pacifico. 

EL fin de La bipolaridad y el paso a una multipolaridad 

es un ejemplo de cómo La revolución cient1f1co industrial ha 

transformado Les estructures que por mas de 45 anos (después de 

La Segunda Guerra Mundial> se hablan sostenido. 

El cambio que La UNESCO sufre en su interior va 

obedecer a una modificación de estructura en el sistema capita

lista mundial. Lo que sucede es que a La vez que se da una crisis 
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en el interior del organismo coincide con una crisis externa. 

Esta se manifiesta en la actitud de los Estados Unidos por 

desestabilizar al sistema de Naciones Unidas y particularmente a 

la UNESCO, organismo especialmente vulnerable en la segunda mitad 

de los ochenta. 

b 
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CAPITULO 1 

La UNESCO, un organismo especializado 

del Sistema de Naciones Unidas. 

1.1 Definic10n y ApariciOn de las Organizaciones Internacionales. 

Las organizaciones internacionales son una de las 

caracteristicas mas notorias de La sociedad internacional con

temporánea. Son actores o sujetos del derecho internacional 

que comparten créditos con la figura del estado. La proliferaciOn 

de estas organizaciones constituye un fenómeno nuevo de matiz 

institucional que se da en La sociedad internacional del presente 

siglo. 

Més allé de Las tradicionales relaciones a nivel di

plomático se han dado nuevos medios de intercomunicación entre 

Los Estados con el fin de establecer un foro propicio para enta

blar en conjunto propuestas o soluciones a problemas que son 

comunes a Los Estados. 

Para definir estas organizaciones va~os a tomar en 

cuenta los rasgos que precisan el fenómeno. ~EL primer rasgo en 

común es el que estén fundadas por Estados y animadas por 

los representantes de los gobiernos cualificados para actuar en 

nombre de estos Estados" .1 

1. ~ narcel nerle. ~ di. In~ !nl•rotclon1t15. nadrld. Rltanu Edllorlal. m1. p.m. 
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Esta afirmación hace que teóricamente se consideren 

iguales los Estados miembros de una organización internacional, 

pero en el plano de la realidad na son Estadas en condiciones 

similares. Su poder es desigual y esta afirmación en 

cualquier momento se puede comprobar. Marcel Merle plantea en 

relación con los organismos internacionales que son ''una yuxta

posiciOn de Estados teOricamente soberanos e iguales. A lo que 

anede que al considerarlos iguales ante estos organismos espe

cializados les da legitimidad.•2 

Por este hecho se explica el alto número de paises que 

al concluir la Segunda Guerra Mundial se suman al sistema inter

nacional, Lo que Les dio una fuerza que contrarresta La acciOn 

de los paises desarrollados. Rsi el principio mayoritario cobro 

fuerza. 

Por otra parte, una caracteristica más de Las organi-

zaciones internacionales modernas es el derecho de veto el 

cual se ejerce con cierta regularidad, como en el Consejo 

de seguridad de Naciones Unidas, por citar un ejemplo. 

Se concluye que Las organizaciones 

intergubernamentales como las denomina Marcel Merle se 

~encuentran con gran inf Luencia de Los Estados que las funda-

ron. Asi se hace una pregunta: ¿ Es cierto que Las organizacio-

nes intergubernamentales son el marco donde los Esta-

2. ill4lL p. 316. 
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dos constituyen y despliegan sus actividades?". 3 Esta pre9"unta 

podrá ser respondida a lo largo del trabajo. 

As1, necesitamos ubicar su nacimiento, el cual no 

es tan lejano a nuestros d1as si tomamos en cuenta que en 

el transcurso de la historia nos remontamos a 1815, cuando surgió 

la comisión Central para la Navegación del Rhin. De este 

primer intento de agrupación internacional a nuestros d1as su 

proliferacion ha sido muy répida. En ello ha influido el 

hecho de que son marcos permanentes donde se pueden analizar y 

discutir problemas comunes a diferentes gobiernos inde

pendientemente de su grado de desarrollo. Es decir, este tipo 

de organizaciOn difiere de las conferencias diplométi

cas, por su permanencia, que se da en el hecho de tener una 

sede u oficina lo que "garantiza" el estar en contacto y el 

tener una cierta continuidad de los trabajos que se elaboran 

en el seno de cada organización. Esta caracter1stica de 

permanencia es el eslabón entre las primeras conferencias 

diplométicas y Las recientes organizaciones internacionales. 

Estas caracteristicas permiten subrayar La dinémica 

internacional de nuestros dias. En la actualidad ambos sistemas 

<conferencias diplométicas y organizaciones internacionales> se 

dan en la práctica, las conferencias diplomáticas no han perdido 

vigencia y a diario, a pesar de que existen los organismos 

l. lllim.. p. 315. 
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intergubernamentales esparcidos por el mundo, estas conferencias 

siguen siendo un canal de comunicación muy importante. 

Aplicando un criterio estrictamente histOrico • Paul 

Reuter observa Las siguientes fases: 1) Antes de 1919: co

misiones Fluviales, Uniones Administrativas y Las Organiza-

cienes lntergubernamentales vinculadas a 

de tipo més o menos colonial. 2) De 

situaciones temporales 

1919 a 1945, periodo 

dominado por una organización universal de carécter pol1tico, la 

Sociedad de Naciones; 3> A partir de 1945 ano en que surge La 

OrganizaciOn de Las Naciones Unidas y bajo cuya inf Luencia 

gravita una masa considerable de organizaciones y de entidades 

de toda naturaleza, regidas por un derecho administrativo y 

financiero en creación continua 

Las Organizaciones Internacionales. Gubernamentales han 

proliferado a partir de La creaciOn de La OrganizaciOn de Las 

Naciones Unidas. En el émbito económico tenemos el caso del Fondo 

Monetario Internacional CFMI>, La OrganizaciOn de La AereonaOtica 

Civil Internacional (OACI>, en el émbito de La seguridad; en La 

esfera del trabajo La OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

<OIT>; en el área de la educaciOn, la ciencia y La cultura se 

encuentra La UNESCO. 

No debemos soslayar el papel económico y politice que 

tienen las organizaciones internacionales no gubernamentales, tal 

l. Cll1do por Roberto ftm en Im:ll X em1iu J!t Rtlllimlll l!>lcroaclon1tu ft1drld. Cd. TIUrus. 1!10. p. 201. 
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es el caso de las empresas transnacionales o firmas 

multinacionales. 

La aparición de los organismos internacionales no 

gubernamentales quedó claramente definida, a partir de los anos 

cincuenta, por la necesidad de rehacer las econom1as europeas que 

habian sido desvastadas en la Segunda Guerra Mundial. Basándose 

en las ideas de cooperaciOn para garantizar una paz duradera se 

establecieron y multiplicaron este tipo de organizaciones no 

gubernamentales. Los Estados Unidos entraron al Viejo continente 

con una _serie de firmas multinacionales que apoyaron el proyecto 

de reconstrucciOn. Dándose as1 el primer paso hacia La interna

cionalizaciOn en gran escala del capital, de la mano de obra y 

hacia el establecimiento de un nuevo modelo de vida. 
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1.2 - ORIGEN DE LA UNESCO 

Como sostiene Antonio H Zarb "La cooperación 

internacional en materia intelectual tiene or1genes muy remotas. 

Ella es de todos Los tiempos. Es una necesidad de la vida del 

espiritu. ,,5 

Si bien esto es cierto, no es sino hasta el siglo 

XVIII, cuando La humanidad promueve La idea de organizar 

el quehacer y el hacer intelectual. As1 se crean grupos que no 

ten1an interés de tipo econOmico o pol1tico, sino que ten1an la 

idea de una sociedad de naciones en cuyo marco se acumu

lara, coordinara y difundiera todo lo referente a La educa-

c10n, y a La cooperaciOn intelectual. 

Eran tiempos en que el solo hecho de reunirse era 

un gran triunfo, si tomamos en cuenta que las comunicaciones 

eran bastante atrasadas en comparación con los actuales sistemas 

de comunicación. 

As1, a principios del Siglo XX, por iniciativa de 

Los Paises Bajos, se da una tentativa para organizar a través 

de los gobiernos La cooperaciOn intelectual. 

" En el ano de 1913 se lanza una invitaciOn para una 

conferencia intergubernamental sobre la educación y publican 

!. lli... Antotne H. Zarb. W.lnillllltltznll WWJlilldn dtl llilm llr. lllill!!ll lln.LW l ilr. fil 1!lmw.. 
Parts. R. Pedone. 1910. p. JO. 
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un proyecto de "estatutos~ de una organización internacional de 

la educación."6 

La Conferencia no se Llevo a cabo y se planeo que en 

1914 se realizara, sin embargo la Primera Guerra Mundial 

los sorprendió y estos esfuerzos quedaron olvidados. 

No es sino hasta 1920, cuando en la Primera conferen-

cia de La sociedad de Naciones se nombra La creación 

de una "organización de trabajo intelectual", a petición de 

los gobiernos rumano, belga e italiano. 

"EL 18 de diciembre de 1920, se da La Primera asam-

blea que debia preveer Las facilidades 

si6n de información cientifica y La 

para La 

creación 

tras de colaboraciOn destinados a favorecer Los 

transmi-

de cen-

in ter-

cambios de trabajos intelectuales entre todas las naciones".7 

Esta asamblea demando al Consejo de Seguridad de La 

saciedad de Naciones que emitiera una resolución para que 

participara en la formación del organismo encargado del ámbito 

intelectual. 

Esta resoluciOn se adopto por una gran mayoria. AL si

guiente ano en 1921 se voto en el Consejo de La Sociedad de 

Naciones, una propuesta francesa para crear la Comisión de la 

l. rum. p. l2. 

1. Un.. 
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Cooperación Intelectual, cuyo objetivo seria facilitar el inter

cambio intelectual. Esta propuesta fue acogida por unanimidad 

y con gran éxito. 

Para 1925, se creo el ~ loterootiooal .d.c. J....:.E..W.L:. 

~ que venia a darle més fuerza al trabajo que hacia La 

Comisión de la cooperación Intelectual. Este organismo, que 

surgia a La par del institucional, fue cobrando fuerza a pesar de 

que tenia un carácter privado. 

La Comisión Internacional de cooperación Intelectual I 

cuyas siglas eran CICI, tenia unos objetivos més depurados y 

se puede decir que es el antecedente más cercano de lo que hay 

conocemos como UNESCO. 

Esta Comisión se componia de doce miembros; 

entre sus objetivos destacaban los siguientes: Primero deberla 

ayudar a Los paises empobrecidos por la guerra a reconstruir su 

patrimonio cultural. Segundo, ella se fijaba La misión de 

entender de una manera más general, et establecer el inter

cambio intelectual en el mundo. 8 

Esta comisión dio albergue a personajes de gran fama 

co~o es el caso de Madame curie, Albert Einstein, Gilbert Mu

rray, Rabindranath Tagore entre otros. La Comisión Internacio

nal de Cooperación Intelectual, se reunia una vez al ano en 

l. 1llill.. p. JI. 
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Suiza, presentando a su vez un reporte de los trabajos 

llevados a cabo, ante el consejo de La Sociedad de 

Naciones. 9 

En julio de 1936 los Estados miembros de la Sociedad 

de Naciones se salieron de ella, creando una organización de 

cooperación intelectual autónoma. Pero este proyecto se suspen

dió, sirviendo únicamente como eslabón de unión entre el periodo 

de la Sociedad de Naciones y el origen propiamente dicho de Lo 

que hoy es la UNESCO. 

Asi en plena Segunda Guerra Mundial La UNESCO co

menzó a gestarse. En 1942 se verificó en Londres, Inglaterra, 

la Primera Conferencia de Ministros de Educación de Los Paises 

Aliados. En La cual participaron los siguientes paises: Gran 

Bretana, Bélgica, 

Luxemburgo, Noruega, 

Francia, 

Polonia, 

Grecia, Los 

Checoslovaquia 

Paises Bajos, 

y Yugoslavia . 10 

A los paises anteriormente mencionados se le suma

ron, en octubre de 1943, seis gobiernos más, las cuales partici

paron en la siguiente conferencia del 4 de febrero de 1944, asi 

es que estuvieron presentes "la Unión de Africa del Sur <hoy 

Sudáfrica>, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados 

y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.· 11 

l.~ 

to. '1t.. Cll1do por Antotne H. Zlrb. l!R.. úL. p. l7. 

tt • illdll. p. lt5 . 
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No fue sino hasta 1945, cuando en Londres se llevo a 

cabo la Convención donde se instituyo la Organización de Las 

Naciones Unidas para La Educación, la Ciencia y la Cultura 

CUNESCO). En la cual los representantes de 44 gobiernos firmaron 

el Rcuerdo constitutivo de la UNESCO. Posteriormente fue 

ratificado por 20 paises entre los cuales destacaba la 

ausencia de La URSS, hecho que venia a poner en entre dicho la 

universalidad del organismo. 

Para ese momento el Acta Constitutiva de la ONU ya se 

habia firmado y entre los primeros organismos especializados que 

se formarían estaba la UNESCO. 

Dentro de Las actividades que ejercia este organismo 

figuraban: 

Lo concerniente a la alfabetización. 

La promociOn de los derechos del Hombre en base a lo 

estipulado en la carta de las Naciones Unidas. 

- El fomento de la instrucción obligatoria y la elevación 

del ~ivel de la instrucción. 

- El intercambio de personal cientifico. 

- La demanda de' los Estados para enviar especialistas 

y en materia cientific~ o educativa.•12 

Como observamos la gama de asuntos a que se aboca el 

12. 1ill. 
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organismo es multidimencional. En cada una de las pautas ante

riores el aspecto politice esta presente~ asi es que La UNESCO 

aparte de ser un organismo técnico c1ent1fico tiene en la 

práctica un matiz pol1tico. 

Rhora bien, para definir el aspecto estructural del 

organismo, debemos mencionar que quedo formado por tres 

elementos principales: 

a> La Conferencia General. 

b> Un Consejo Ejecutivo. 

e> Un Secretariado. 

La Conferencia General está compuesta 

miembros, que se reúnen cada dos anos. Rqu1 

programas que se l levarén a cabo y cual seré 

organismo. 

EL consejo Ejecutivo prepara Los 

conferencia y es el organismo ejecutor de Las 

tadas en la conferencia general; por Las 

por Los Estados 

se determinan Los 

La orientación del 

trabajos de La 

decisiones adop-

actividades que 

desarrolla se requiere que dos veces al ano se reúnan los 45 

miembros, que son elegidos por La citada conferencia. 

EL Secretariado tiene a la cabeza un director 

general propuesto por el Consejo Ejecutivo y aceptado por 

la Conferencia General; su direcciOn es sexenal y tiene opción a 

la reelección por un periodo más de tiempo. También cuenta con el 

apoyo de personal internacional. 
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1.3. DELIHITACION DE UNA INSTITUCION ESPECIALIZADA. 

AL hablar de instituciones especializadas u organismos 

especializados se hace referencia al sistema de las Naciones 

Unidas. Porque es precisamente en el texto de La Carta de Las 

Naciones Unidas el primer lugar donde se hace menciOn a este 

vocablo. La existencia de las instituciones especializadas queda 

estipulada en el articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Su aparición tiene como fundamento la necesidad de 

descentralizar Las funciones de las Naciones Unidas, por eso se 

creo el merco jur1d1co bajo el cual las instituciones u 

organismos internacionales son compatibles a Naciones Unidas. Se 

puede decir que el haber incluido en la Carta de Las Naciones 

Unidas a estas instituciones se debió a que en esos momentos era 

urgente una toma de conciencia a nivel internacional de que el 

organismo que se estaba creando era importante. 

En el Sistema Internacional se reconoce que las insti

tuciones especializadas cumplen con el objetivo de darle forma a 

los intereses generales mediante los objetivos particulares de 

cada institución especializada. 

Una caracteristica camón de las organizaciones o 

instituciones especializadas es el estar formadas por Estados, 

pero "que se configuran de un poder distinto al estatal·.13 

n. l~erto "'"· 112.. .uL. p. 201. 
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Lo anteriormente anotado, permite ver que La 

causa del surgimiento de Las instituciones especializadas se 

encuentra en las necesidades de La sociedad internacional, y 

Que Las convierte en Las estructuras que sostienen el ~ w.uL.. 

Rs1 es que el estudio de ~a organización internacio

nal "va en paralelo con un conocimiento de la sociedad interna

cional, proporcionado por Le visiOn politica, histOrice y so

ciológica especifica de Las relaciones internacionale~.~1 4 

La organización internacion8L ha sido estudiada por 

diversos especialistas de Relaciones Internacionales, Los cuales 

si bien han coincidido en los rasgos caracteristicos més 

elementales, no asi en admitir su papel como actores de Las 

relaciones internacionales. 

Para algunos autores, como Michael Virally, la orga

nización mundial como él la denomina, es un actor ''autónomo". 

Mientras que Cox y Jacobson, '' consideran a Las organizaciones 

internacionales como unos sistemas que no son autónomos, sino que 

están sometidos a Las fuerzas del entornoJ que se convier-

ten en coacciones mayores y en determinantes de su 

dec1s10n." 1 5 

Nosotros coincidimos con esta Oltima observación. Las 

11. rum.. p. m. 

15. W. l'.21.. ftarcel lltrle. llQ. W. p. m. 



organizaciones especializadas, si bien son actores de la escena 

internacional no son autónomos, estén limitados en el papel que 

juegan ya sea técnico-cient1fico, militar o económico, como es 

el caso de La UNESCO, La FAO o el FMI. 

foros 

Se ha convertido a las instituciones especializadas en 

internacionales. " EL crecimiento de este tipo de 

instituciones ha sido una necesidad impuesta por el funciona

miento defectuoso de La Sociedad Internacional. Tanto el nivel de 

conflictividad como La necesidad imperiosa de instituciona

lizar la cooperación han hecho caducos, lentos e inservibles Los 

causes antiguos. Los Estados necesitan unos foros més amplios 

en los que resolver Los problemas y articular la coexisten

cia" 16 

Las instituciones especializadas son por tanto agru

paciones estatales en donde el poder de decisiOn queda en manos 

de Los gobiernos con mayor poder de influencia y determinaciOn 

de Los acontecimientos en la esfera internacional. 

La cooperación y el mantenimiento de La 

paz son instrumentos para sanar Las controversias internaciona

les. Y los organismos especializados son Los mecanismos para 

Llegar a ello. 

Existen algunos paises que pr~tenden desvirtuar el 

t&. lollerlo Ilesa. l!R.. llL. p. 2t0. 
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papel de Los organismos especializados, al intentar subordinarlos 

a su interés particular, es el caso de Los Estados Unidos ante la 

UNESCO. 
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1.4 EL PAPEL SOCIAL Y POLITICO DE LA UNESCO EN EL CONTEXTO DE 

NACIONES UNIDAS. 

La naturaleza política de la UNESCO puede ser analizada 

desde varios puntos. Por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas 

desde La inmediata posguerra ha jugado un papel estabilizador del 

.s..tA.1.u. .Q..W:l, favorable a los paises vencedores en La guerra, sobre 

todo en el contexto bipolar. 

Además, en Los cuarenta Estados Unidos tenia el lide

razgo económico, politico, tecnoLOgico, cientifico y militar del 

mundo capitalista. Ante ese Liderazgo era incuestionable su 

influencia determinante en La creación del sistema de Naciones 

Unidas y en especial en La UNESCO, en un periodo en el que en 

forma creciente adquiria un carécter politice y estratégico el 

desarrollo tecnológico y cientifico. 

La expansión econOmica de Estados unidos requeria una 

amplia base de coopereciOn internacionalj tanto para facilitar su 

penetración, como para crear mercados fuertes en distintas partes 

del mundo y para establecer un clima politice favorable. 

su carácter social se manifiesta al tratar de fomen

tar, al menos en teoria, los aspectos culturales, educativos, 

cientificos y técnicos, Lo cual ha generado que se confunda 

su papel, pensando en que tiene un carácter únicamente social. 

La UNESCO, al igual que otros organismos, refleja las 

contradicciones de La sociedad internacional actual. 
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La Organización de las Naciones Unidas a lo largo de 

su historia ha demostrado su carActer eminentemente politice y 

no "neutral" lo que hace que aunque sea un sistema formal tiene 

una cierta linea de conducta y un papel politice en las relacio

nes internacionales, por consiguiente lo mismo sucede en las 

instituciones especializadas. 

En este trabajo nos vamos a referir al aspecto poli

tice del organismo més que al aspecto técnico-cientifico y so

cial. A ello se dedicarán los siguientes capitulas. 
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CAPITULO 2 

LA CR:r:s:r:s POLI:TI:CA 

2.1 - La crisis Politica : aspectos més relevantes. 

La ONU y sus organismos especializados no han perma

necido ajenos a Los cambios que se han dado en el contexto inter

nacibnalj un legado histórico avala lo anterior. 

Consideramos que la crisis politica de La UNESCO es 

reflejo de La crisis internacional y expresa la necesidad del 

cambio estructural que se da en este organismo y que se mani

festó con mayor fuerza en el periodo de 1980 a 1988. 

Algunos estudiosos de La crisis actual consideran 

que uun enfoque totalista permite captar el sentido ~sencial y 

múltiple del fenómeno, concibiéndolo como una expresión in te-

gral del movimiento histórico de La totalidad social dentro de 

La cual se genera."1 

La crisis como sinónimo de cambio acampanado de 

conflicto y tensión es un fenómeno cuyas consecuencias se 

manifiestan en una gama muy diversa de aspectos¡ Los cuales 

pueden ser económicos, politices, sociales, entre otros. Estos 

aspectos, como sabemos en la mayoria de los casos dependen uno de 

otro. 

1. Rroando Cl>rdova. ·carecterlmlón de la Crisis Actual y la estrategia del Gran Capital.• ll!IW ~ 
No. SJ narzo-Abrll mt. p. 7. 
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A primera vista, le crisis del sistema capitalista se 

podria pensar que es ajena a la crisis pol1t1ca por la que atra

viesa La UNESCO¡ sin embargo, se desenvuelven paralelamente ambos 

fenómenos. Y La crisis del organismo especializado es reflejo de 

aquélla del sistema capitalista. 

Como senalan algunos autores La "actual situación 

mundial es la expresión del agotamiento definitivo del modelo de 

acumulación de capital que motoriza el crecimiento econ6mico 

durante el Largo .w:uzm de La posguerra, situación que se ha 

hecho més compleja por La simulténea agudizacion a niveles 

también criticas, de un conjunto de contradicciones inmanentes al 

propio desarrollo del capitalismo, los cuales han contribuido a 

potenciar los efectos económicos, pol1t1cos y sociales de la 

crisis del modelo de acumulación y en consecuencia a dificultar 

su superaciOn,"2 

La crisis del sistema capitalista se refleja en el 

comportamiento que tienen algunos paises en diversos foros, tal 

es el caso de los Estados Unidos y su politice exterior desple

gada en la UNESCO. 

La crisis politice en la UNESCO coincide con la 

crisis económica del sistema capitalista y en el periodo que se 

estudia aqui permite apreciar que el conflicto con Estados Unidos 

fue en gran parte el resultado de una lenta adaptación a los 

2. lW.IL 
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vertiginosos cambios que el mundo está viviendo. 

Cuando La UNESCO fue creada nadie se imaginaba que una 

revolución cientifico-tecnológica nos fuera a alcanzar, es 

decir a 

Segunda 

rebasar; y menos que Los paises 

Guerra Mundial fueran a dar La 

perdedores en 

pauta en 

La 

Los 

avances técnico-cientificos, como es el caso de 

Alemania por citar un ejemplo. 

Japón y de 

Tampoco se pensaba, a finales de 1945 que un redesplie

gue económico y una redefinición de La división internacional 

del trabajo y del propio proceso productivo se Llevaria a cabo 

debido a ese avance cientifico y tecnológico que ha Llegado hasta 

el núcleo de cada nación. AL concluir La Segunda Guerra Mundial, 

ya eran instrumentos de poder politice los avances cient1ficos y 

tecnológicos, pero ahora su relevancia estratégica es incuestio

nable. Esto ha hecho que exista un mayor control del conoci

miento científico y tecnológico, en especial de las caracteristi

cas esenciales de las tecnologías de punta. 

una contradicción del sistema capitalista y que se esté 

manifestando en esta crisis es la creciente agudización entre Lo 

que se entiende por desarrollo y subdesarrollo; cada dia los 

paises ricos se hacen más ricos y Los pobres más pobres, su 

lucha por alcanzar la igualdad en todos los sentidos se vuelve 

més utópica y la cooperación en este sentido es deficiente. As1 

aparecen conceptos y categorias que cuando se fundó la UNESCO no 

existían, ejemplo de ello es el hablar de un tercer mundo o de 
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un nuevo orden económico internacional en la década de Los 70 1 

de globalización de Los procesos mundiales y crisis del razona

miento occidental en la década de Los 90."Esta crisis es una 

crisis estructural, compleja, profunda y duradera··.3 

En este contexto se contempla una desintegración del 

viejo orden, nacido a raiz de la Segunda Guerra Mundial. Se pasó 

de un bipolarismo económico y politice a un multipolarismo 

económico que con muchos obstéculos se ha ido imponiendo, lo que 

no implica el fin de la desigualdad y subraya La importancia de 

Los avances cientificos y tecnológicos. 

Precisamente en foros internacionales como la UNESCO, 

se han manifestado Las contradicciones entre los paises con 

mayor poder económico y politice y que son a su vez paises que 

van La vanguardia en el desarrollo técnico-cientifico. En 

repetidas ocasiones estos paises no han dudado en favorecer los 

conflictos para poner a prueba sus avances tecnológicos y al 

mismo tiempo para ''destruir el excedente de capital acumulado". 4 

As1 es que La UNESCO, como organismo politice a nivel 

internacional, por su esencia entra en contradicción con los 

intereses de algunos de sus paises miembros. Tal es el ceso de 

los Estados Unidos, quienes ven e La UNESCO como una fuente de 

criticas contrarias a sus intereses. De ahi que se explique La 

l • ill.da.. p. 11 

l. Uil 
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salida norteamericana del organismo¡ aspecto que más adelante 

trataremos. 

La crisis del sistema capitalista se manifiesta de 

diferente forma en Los paises desarrollados que en Los paises 

subdesarrollados. Sin embargo, en ambos casos La crisis ha sido 

profunda, salvo que en Los paises subdesarrollados sus efectos 

se ahondan más porque no tienen una infraestructura económica, 

política, cientifica y tecnológica que Les permita encarar dicha 

crisis. 

Por eso la brecha Norte-sur, es cada die más tajante. 

EL fuerte resiste pero el débil se debilita mbs aun, es mbs 

vulnerable a Los efectos de La crisis. 

"En el tercer mundo, La crisis se manifiesta, esen

cialmente, por el endeudamiento externo extremo frente al sistema 

financiero internacional. Los problemas sociales, concomitan

tes al desarrollo se ven agravados en el momento actual en 

particular, el problema de La alimentación y todas sus secuelas, 

el analfabetismo, y el desempleo estructural, creando una ex

acerbación, de las precarias con~iciones de vida de poblaciones 

enteras .... Estas manifestaciones de la crisis del sistema econó

mico internacional son el reflejo de cambios estructurales, 

resultantes de Lo que según algunos es la declinación relativa 

de Los Estados Unidos al interior del sistema capitalista y del 

resurgimiento espectacular de Europa Occidental y Japón como 

elementos centrales de la dinámica en el seno del sistema cap!-
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taliste. ·· 5 

De Lo apuntado anteriormente observamos que el cambio 

de estructuras se da en todos Los planos, tanto en lo económi

co, en lo politico, en lo ideológico, en lo cultural y social. 

Las contradicciones que se dan en La sociedad internacional se 

hacen més fuertes y se ventilan en los organismos internacionales 

como en el caso de La UNESCO. AL mismo tiempo, La crisis subraya 

La necesidad de cambio en dicho organismo. 

En sintesis hay una crisis en el sistema capitalista 

que afecta a La sociedad internacional y se reproduce en Los 

órganos donde esta sociedad internacional puede actuar, La crisis 

de La UNESCO no esté al margen de La crisis del sistema capita

lista. 

S. lltctor Cuadra. ºla Teorta de ta Drganlml6n lnternaclonll y el Slsh"' de Naclonu ~Idos.• 
b1..tWDn Jotcrotclon1lcs No. JS. p.7, 
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2.2 - Los nuevos estados de la posguerra: su repercusión en el 

sistema internacional. 

Como ya se dijo La. UNESCO se funda inmediatamente 

después de La Segunda Guerra Mundial, en un periodo donde La 

meta en el sistema internacional era no caer en otra confla

gración mundial sino en preservar La paz universal y consolidar 

La restructuraciOn de dicho sistema. 

Esta idea de paz no fue compartida por todos los 

paises que quedaron a salvo de la guerra, sino que el concep

to de paz, de ayuda, de evitar la guerra y de resolver tantos 

problemas que se heredaron del pasado na pudo ser uniforme y 

se entro en un periodo de nueva confrontación de intereses. A 

esta etapa de la historia se le ha conocido como la NGuerra Fria'' 

que se fue gestando entre Los dos sistemas dominantes hasta 

ese momento. Por una parte el sistema capitalista encontrO su 

esplendor con Los Estados Unidos a La cabeza y por otro Lado 

La UniOn Soviética con un sistema opuesto en principios al 

sistema capitalista. 

Esta bipolaridad dio como 

ajuste de fuerzas entre ambos sistemas. 

resultado un constante 

"La ONU de este periodo estaba muy lejos de ser 

representativa de toda Las sociedades del mundo y por la tanto 

las contradicciones básicas de la sociedad internacional aun no 
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aparecian." 6 

Mientras ambos sistemas luchaban por imponer su 

hegemonia, un nuevo sujeto de la escena internacional se iba 

gestando, acto que en las postrimerías de 1945 no se habia 

imaginado nadie, era la aparición de los nuevos Estados. Con ésto 

se da un giro en la politice internacional, al irrumpir el 

llamado Tercer Mundo y con ello se pasa a otra perspectiva 

histórica. 

Este momento quedó plasmado en el documento de La VI 

Asamblea Extraordinaria de Las Naciones Unidas que originó La 

resolución sobre el Nuevo Orden Económico Internacional. Asi el 

mundo se convertia en un enjambre de ideas variadas donde la 

bipolaridad daba paso a una naciente multipolaridad. 

Todos estos cambios se expresaron en los organismos 

tanto especializados como regionales de Las Naciones Unidas. 

''De una cierta manera la multipolaridad pone en duda 

los fundamentos mismos de una institución como La ONU, creada en 

un contexto histórico muy diferente". 7 

A pesar de ello todo el sistema de Naciones Unidas 

sigue siendo el foro mas importante, donde se ventilan los 

problemas o las contradicciones apremiantes de la sociedad 

l . .w.m.. p. l. 

1 • .w.m.. p.'· 
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internacional. 

Durante la etapa de los anos 60, el número de paises 

miembros se incrementó como nunca antes ni después de esta época. 

Esta situación se debió al auge que tuvo Las descoloni

zación de p~ises tanto africanos como asiáticos, Lo cual hizo que 

la ONU fuera más grande en cuanto a Estados miembros se refiere y 

que se presentara una nueva correlación de fuerzas (de 

intereses>. 

Asi se creo un cierto grupo de paises que se denominó 

en alguna época subdesarrollados por no tener en muchos casos, 

Los niveles minimos de avance o de progreso, con fuertes proble

mas de analfabetismo, de hambre, de pobreza extrema y de una 

nueva dependencia con el exterior. 

Al cambiar la situación internacional se requiere ''de 

una democratiZaciOn de Las relaciones internacionales Lo cual 

supone una reestructuración y consolidación del Sistema de Nacio

nes Unidas."ª 

Asi es que por primera vez después de La creación de 

Naciones Unidas se sintió un clima bastante tenso y que demostró 

La existencia de un conflicto de intereses, Lo cual abriO una 

brecha entre las paises miembros de Las Naciones Unidas. 

l. nolllled Bedjallll. li&J.l Jlll ll!lm liWD ~ !nlcrntclontl. S1l....,C1. Cd. Slgu .... 1111. p.112. 
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La aparición de estos nuevos Estados trajo consigo 

problemas económicos y sociales que no se habian contemplado en 

el Sistema de Naciones Unidas puesto que éste, ''habia sido con

cebido primero, y fundado esencialmente en la voluntad de coexis

tencia pacifica entre Las grandes potencias y en un reparto de 

zonas de influencia",9 

El ~ J2ll.ll. que prevaleció desde la posguerra y hasta 

esa década se vio alterado por Los nuevos paises recién ingresa

dos al seno de Las Naciones Unidas. 

Se generó entre estos nuevos Estados un ambiente de 

apego al sistema internacional, a través de la ONU, al mismo 

tiempo comenzaron una serie de criticas y denuncias en cuento a 

la "debilidad" del organismo internacional. 

Es obvio que los paises denominados del Tercer Mundo 

sintieron a Naciones Unidas como el foro propicio para desplegar 

sus demandas y trataron de sacar del organismo un mayor apoyo 

ante el papel de desventaja en el que se encontraban, en rela

ción con Los paises més industrializados. 

Naciones Unidas y todos sus organismos han sido a la 

vez un foro para ventilar sus controversias tanto entre los 

bloques como entre paises desarrollados y paises subdesarrolla

dos. Y no solo eso, sino que se convirtió en un blanco de ataques 

'· im.. 
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por distintos paises y por diferentes motivos. 

A Lo Largo de los anos se han dado pugnas entre Los 

Estados para tratar de que el funcionamiento de Las Naciones 

Unidas ~ste al servicio de Los intereses de uno u otro bloque 

teniendo al organismo en constantes conflictos. 

En La déc8da de Los 70, La ONU sustento La idea de 

crear un nuevo 9rden económico internacional que vendria a 

transformar al antiguo orden, el cual no era compatible con Las 

circunstancias que para esos mementos se venian dando. También, 

La ONU se intereso en Los problemas de la desigualdad de desarro

llo que existia entre sus miembros. Fue una época de gran eferve

cencla politice, debido al aumento de paises que configuraban el 

sistema internacional y de los bloques que se formaren. En ese 

periodo el derecho al veto fue una practica recurrente por paises 

como los Estados Unidos y La URSS. 

De ahi que La crisis empezó a gestarse en Los anos 

sesenta. Para los anos ochenta la organización internacional 

estaba més desgastada y can mayores obstéculos a superar. 

Precisamente a esta crisis general en el seno de Nacio

nes Unidas se ha manifestado con mayor presión en el caso de la 

UNESCO, haciendo que la situación del organismo sea un claro 

ejemplo de las contradicciones que se dan entre les diversos 

Estados miembros y de su falta de dinamismo para adecuarse a Los 

c8mbios. 
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2.3 Rasgos caracteristicos de la Politice Exterior de Estados 

Unidos durante le Administración Reagan. 

Este punto se toca dentro del presente tema porque es 

precisamente en el marco de la politice exterior que siguiO la 

administración Reagan cuando la crisis de La UNESCO se hizo 

manifiesta como la descomposición en que se encuentra el Sistema 

de Naciones Unidas. 

La politice exterior de los Estados Unidos desplegada 

en el seno de La UNESCO muestre como han variado Las condiciones 

internacionales en que el organismo fue creado y como han varia

do esos intereses para inclusive decidirse Estados Unidos a 

abandonar el citado organismo. 

Este inciso es uno de los aspectos que nos dan la pauta 

para comprender el por que de la salida de los Estados Unidos de 

la UNESCO y cuales son sus repercusiones; siendo uno de Los 

principales paises y cuyas aportaciones económicas permitian 

cierta solvencia al interior del organismo. 

Le salida de Estados Unidos de La UNESCO fue como un 

detonador que agudizo el problema que se venia gestando en el 

organismo. Para nosotros el problema se redondea en este capitu

lo, al analizar el comportamiento de Estados Unidos en La UNES

co, se esclarecen algunas dudas. 

A partir de la guerra de Vietnam La imagen internacio-
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naL de Los Estados Unidos se debilitó y crecieron las criticas en 

su contra, en especial en foros como la UNESCO. 

En Las administraciones anteriores a La era reaganiana, 

la politice exterior de Estados Unidos se caracterizó por "acep-

tar que el fin de la posguerra era un hecho irreversible, busca

ban la cooperación con otros actores para estabilizar el sistema 

internacional y colocaban le distensión y la negociación es

tratégica en el centro de sus politicas". 1º 

como vemos, el igual que la politice de Reagan su idee 

de prevalecer como potencia hegemónica no varia, solo que La 

manera de ejercer esta "pretensión hegemónica" es diferente. Por 

que en Los tres periodos presidenciales anteriores a Reagan, el 

ingrediente principal ere la concertación antes que la fuerza. 

Sin embargo, en La presidencia de Reagan, la fuerza fue 

una de las caracteristicas. Era el lograr los objetivos no 

importando de que medios se valieran. Es decir, se trataba de 

convencer no solo con discursos y con presiones pol1t1cas sino 

con hechos contundentes, para demostrar que la primera potencia 

del mundo seguia siendo Estados Unidos, a pesar de que la opinión 

pública en general opinara Lo contrario. 

En el contexto de deterioro de La imagen internacional 

de Estados Unidos surgió una nueva politice exterior, con cam-

10. Jost ftlguel lnsulu. "l1 Polltlca E1lerlor d• Estados lllldos en 1910 y su llflllCfo on Polltlu Intornaclon1l. 
~ ~ wt.. Ho. 19. Prl•r s .. stro tlll. p.180. 
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bias de fondo, que se dejaron sentir en la UNESCO. 

Como no es el objeta de estudio de este trabajo abundar 

en la pol1tica exterior norteamericana solo subrayaremos lo que 

creemos útil para comprender su comportamiento en el seno de la 

UNESCO. 

Dentro de las caracteristicas de la pol1t1ca exterior 

en este periodo, se resumen en dos proyectos: 

1) la iniciativa de defensa estratégica, <I.D.E.l y 

2) la Doctrina Reagan. 

En .cuanto a la I.D.E., esta es una consecuencia y al 

mismo tiempo un intento de detener la decadencia hegemónica y por 

lo tanto dicha estrategia expresa una voluntad pol1t1ca de en

frentamiento abierto, directo, donde se exponga su fuer~a. 

Dentro de lo que se denomino la "Doctrina Reagan" se 

puede sintetizar en que es "la legitimac10n de una intervención 

sobre la base de una disputa global dentro de dos sistemas".11 Es 

algo asi como retomar Las ideas de intervencionismo envueltas en 

un pretendido idealismo <Destino Manifiesto>. 

Esta doctrina en realidad esclarece la posición y 

persepción de Estados Unidos sobre los asuntos mundiales. 

Se puede cuestionar cual es la relación que existe 

t!. lWfLp.122. 

37 



entre la politice de Estados Unidos en el plano exterior y lo 

que en si es la crisis de la UNESCO para Lo cual nosotros obser

vamos que La relación es estrecha ya que la crisis en La UNESCO, 

es un ejemplo de como las medidas de Estados Unidos en relación 

con el organismo hicieron que inclusive se agravara la crisis, 

cuando el presidente Reagan determinó retirarse de la institu

ción. 

siOn 

El problema que se genero en la UNESCO fue la 

concreta de los lineamientos de politice exterior 

expre

de los 

Estados Unidos. Vino a ser la materialización de una conducta 

bien definida en el campo de politice exterior. 

con la administración Reagan, los Estados Unidos pre

tendieron dar la imagen de fuerza y de superioridad en todos Los 

Ordenes. Capaces de eliminar presiones en su contra, La UNESCO 

entonces se convirtió en el foro ·adecuado para tales intereses. 

La situación de crisis Latente por La que atravesaba el 

organismo y Las constantes criticas que algunos paises en ese 

foro Lanzaban contra Estados unidos, era un escenario propicio 

para demostrar que este tipo de foros internacionales en donde se 

ventilaban problemas como: la violación en paises capitalistas 

autoritarios, de Los derechos humanos <Sudáfrica, Filipinas y 

Chile>, La carrera armamentista, y todo lo que se heredaba de la 

cada dia més rápida revolución científica, eran idóneos para 

actuar y debilitar al organismo. 
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Esta actitud de Estados Unidos facilitaba a La 

administración Reagan mostrar que primero estaban sus intereses 

particulares aun cuando afectaban a los demás paises miembros de 

La institución. Es decir predominaba el interés unilateral. Esto 

en la UNESCO es .nuy marcado, as1 "en la década de Los ochenta 

establece un retorno al unilateralismo en sus dos acepciones: la 

definición autónoma del interés norteamericano y La imposición de 

decisiones adoptadas internamente en función exclusiva de ese 

interés ... 12 

Este unilateralismo manejado durante la administraciOn 

Reagan ejemplifica el cambio que se da en La politica exterior 

norteamericana con el regreso al enfoque bipolar y la posición de 

fuerza. "Esta centralidad, sin embargo, es distinta a La de la 

postguerra; 

un carácter 

fuerza ... 13 

en esa época tenia un carácter regulador; hoy 

amenazante, en la medida en que se basa 

tiene 

en la 

Con su actitud ofensiva e irrespetuosa para los demás 

paises de La sociedad internacional, Los Estados Unidos tratan de 

volver a ser el centro Lider de La dinámica internacional. 

t2. ill.b 11..lli 

tJ. MIL. 
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2.4 La salida de Estados Unidos de la UNESCO; 

un detonador de la crisis en el mismo organismo. 

Al salir los Estados Unidos de la UNESCD, los problemas 

internos por los que atravesaba La organizaciOn se agudizaron. 

Desde Luego que esta opinión tuvo discrepancias; la 

ciOn Reagan no reconoció que su decisión fuera 

para sumirla aun més en sus problemas. 

administra

un detonador 

Con la decisión norteamericana se agredió no solo a la 

UNESCO, sino a los demás organismos especializados: fue una 

llamada de atención, una amenaza Latente. 

El hecho de que la UNESCO fue la primera agencia de 

Naciones Unidas desestabilizada, no e~ fortuito, se da en un 

marco muy claro. 

La UNESCO era el organismo más vulnerable para desple

gar los Lineamientos que en asuntos internacionales La adminis

tración Reagan hab1a manifestado. 

Esto se debe a que es uno de Los organismos más anti

guos del sistema de Naciones Unidas, en el que la mayoria de Los 

paises miembros de La institución estaban representados. 

La acción de los Estados Unidos en la UNESCO es una 

llamada de atención para otros organismos especializados tal es 

el caso de la FAO y de La OMS, entre otros. 
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La situación que se inicia en La UNESCO puede ser el 

primer eslabón de una cadena ''de estrangulamiento'' destinado a 

Liquidar inclusive todo el sistema de Naciones Unidas o por lo 

menos Las agencias que se interpongan por su comportamiento a los 

intereses que el gobierno de Los Estados Unidos habla claramente 

definido. 

La prensa francesa sostuvo "que los argumentos del 

gobierno norteamericano eran La imagen de su politica: cinica y 

brutal. ¿ Quién habla de cooperación y solidaridad ?.•1 4 ,se 

preguntaban. 

Asi as que el 28 de diciembre de 1983, se anuncia el 

deseo de retirarse de la UNESCOJ mediante una carta enviada por 

el entonces Secretario de Estado Norteamericano George Shultz, al 

Director General de la UNESCO, eL senegalés Amadou Hahtar H'Bow. 

En dicho documento Le planteaban al Director General 

del organismo que le inquietaba al gobierno norteamericano el ver 

"que Las tendencias en la politice, la orientación ideolOgica, el 

presupuesto, y La gestión de la UNESCO, no son eficaces a La 

organización. Nosotros estimamos, - dec1a Shultz que esas 

tendencias han desviado a la UNESCO, de los principios originales 

enunciados en su acta constitutiva, nosotros pensamo5 que ello ha 

servido a Los intereses politices de La mayoria de Los Estados 

11. Sadlo lMlne Soo. 'le Maufrogeur de l 'Unesco.' l!fJ:J.g¡¡f:fli No. Jll, lundl 11 julo 1111. p.31. 
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miembros más que a La vocación internacional de La UNESC0."1 5 

Asi comenzó el retiro de Los Estados Unidos del orga

nismo; la campana para explicar tal retiro duro un ano tal como 

lo predice el acta constitutiva del organismo. 

Durante esta periodo el gobierno norteamericano estuvo 

tratando de convencer a los diferentes sectores de tal comporta

miento. La opiniOn póblica en Los Estados Unidos estaba dividida 

y no se diga en el exterior. 

Para Los paises del Tercer Mundo la situaciOn era muy 

tensa porque al hacerse efectivo el retiro norteamericano un 25 % 

del presupuesto de la UNESCO se veis afectado. 

"Hubo opiniones en el sentido de que era un sabotaje a 

La UNESCO y que respondia a La politica agresiva de Los Estados 

Unidos contra La Detente y La Paz Mundial y contra el Tercer 

Mundo, por otro Lado".1 6 

Es decir, en la UNESCO habian circulado versiones a 

cerca de La instalaciOn en Alemania Federal de misiles Pershing 

de origen norteamericano y de La reducción en la ayuda a Zimbabwe 

por muchos millones de dOlares. A Los ojos del gobierno de Rea

gan / esta actitud le era molesta, pero al mismo tiempo, los 

inclinaba a dejar La UNESCO por no compartir sus intereses. 

15. ruma. 
1&. zm.. 
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Ya en la ONU se habia manejado oportunamente en decla

raciones hechas por la ex-embajadora norteamericana Jeane J. 

Kirkpatrick, que los Estados Unidos consideraban a la organiza

ción internacional propicia a formarse en ella bandos en los 

cuales los Estados Unidos se encontraban solos. 

Resulta que en las votaciones se notaba esta situación 

y casi siempre las actitudes norteamericanas se encontraben 

aisladas. 

SeMalaba la ex-embajadora Jeane J. Kirkpatrick, "que 

con frecuencia la retorica que se emplea en el marco de La orga

nización, es demasiado dura, violenta, y áspera, como para des

pertar olgo més que odio".1 

Como vemos La posiciOn de La diplomética Kirkpatrick, 

era en el sentido de negar que fuese benéfico para Estados Unidos 

permanecer en el Sistema de Naciones Unidas y par ende de la 

UNESCO. Se sentian atacados y sin éxito en sus proposiciones. 

Por eso cuando tuvieron el marco oportuno lo aprove

chan para tratar de demostrar que la institución esta actuando 

fuera del marco internacional, pero en realidad lo que expresaran 

al agredir al organismo fue un intento de desestabilizaciOn, por 

estar alejada de sus intereses. 

Retomando el hecho de que otras estados miembros de la 

t. Jeane J. llrtp1trlct. ~ ~ ~ i111Htw... aienos Aires. Id. lllrYNr. tlll.p, ttl. 
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UNESCO trataron de persuadir a los Estados Unidos para no aban

donar la institución, como es el caso de los paises de América 

Latina y el Caribe, en marzo de 1984 el Departamento de Estado 

envió un documento a los miembros de la UNESCO en donde afirmaba 

que el retiro obedecía a sus intereses nacionales. El citado 

documento se denominó ~ ~ f..ali.cjl ~ en el cual 

textualmente expresaban que el criterio de abandono se basaba en 

"reafirmar el liderazgo americano en los asuntos 

multilaterales.• 1 

Este documento se presento en el Consejo Ejecutivo, que 

es uno de los principales órganos de la UNESCO, y causo mucho 

revuelo porque aun en el gobierno de La administración Reagan 

existían sectores que no estaban de acuerdo con su resolución. 

Asi la propia ComisiOn Nacional de Estados Unidos para la UNESCO, 

no aceptaba que Estados Unidos se retirara del organismo. 

En el estudio hablan participado trece agencias del 

gobierno norteamericano e instituciones públicas y privadas que 

mantenían relación con el organismo. Rsi entre algunos puntos que 

emitieron las citadas instituciones está el hecho de que "Esta

dos Unidos sostenía que La UNESCO no debe ocuparse de cuestiones 

que se refieran a la Paz y al Desarme, argumentando que corres

ponde a Las Naciones Unidas y, en particular, a la conferencia de 

1. Rllcl1 C>brer1. "la crlsll de la UllCSCO". ftédco. Ul!fL. llo.11.Prloavera-Verano. 1915. p. JI 
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Desarme el tratar de Las mismas." 1 

Esta nas hace pensar que se contradicen los objetivos 

de La UNESCO, porque en ellos se habla de que se persigue La paz 

internacional via la caoperac10n y el bienestar general. 

Otra idea que manejaron fue su objeción a Los derechos 

de Los pueblos según Lo cual calificaban de "mal definida y 

suponen 

cual se 

que esté inspirada en un enfoque soviético 

da primecia e esos derechos sobre 

humanos."2 

mediante el 

Los derechos 

Como vemos La idea de que los soviéticos están metidos 

en todas partes no La desterraban porque desde 1960 habian tenido 

la divergencia de opinión cuando la Declaración sobre Descolo

nizaciOn fue aprobada, su voto en Naciones Unidas fue contrario 

por considerarla pro-soviética en virtud de que La URSS habia 

promovido tal declaración. 

En cuanto a La pos'ición de La URSS en La UNESCO, se 

encontraba al margen de los acontecimientos debido e su preocu

pación por La reestructuración de su politice interna, es decir, 

a través de Las medidas adoptadas por La administración Gorbachov 

can La perestrgiko ~ J:.l. Glasngt. 

1. lli.U.L. p.10. 

2 • .im.. 

En contrapartida a Los Lineamientos adoptados por el 



Departamento de Estado, que anteriormente hemos seMalado, el 

Consejo Ejecutivo y la Secretaria General de la UNESCO tomaron en 

cuenta ciertas observaciones, asi es que "el Consejo acepto La 

propuesta de paises occidentales de establecer un grupo de refle

xión que examinara los programas, el presupuesto, Le evaluación 

de a~tividades e informaciOn al público.•1 

Ademés de que los paises en desarrollo miembros del 

consejo, quienes favorecian un crecimiento moderado de apenas 2% 

anual en el presupuesto de La UNESCO pera 1986-1987 hicieron una 

concesión importante aceptando pr&cticamente la tesis de "creci

miento cero", presentada por paises occidentales como absoluta

mente indispensable.· 2 

Como vemos en esta época La situación se presentaba 

cada die mes tense y casi se paralizaban les actividades de la 

UNESCO. 

No obstante lo cual el Consejo Ejecutivo seMalaba que 

deberia estudiarse ciertos puntos de la orgenizaciOn como lo 

referente a la wadopciOn de decisiones en La Conferencie General 

y el Consejo Ejecutivo, rechazando cualquier intento de enmendar 

Los regtamentos para favorecer a un Estado o a un grupo de 

Estados, mediante, por ejemplo la implantación y uso de votos 

1. llia.. 

2. Wd&. p.12. 
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ponderados." 1 

Por supuesto que a los delegados norteamericanos no Les 

parecia bien esta propuesta y la calificaron de ser poco profun

da. 

Por lo cual mencionaban que Los intentos por mejorar a 

La organización no eran suficientes, Llegando a la conclusión de 

salirse de Le UNESCO, tal y como Lo habian previsto. 

EL gobierno de Reagan mantenia La propuesta que Le 

minoria deberie tener La opción de votar, principalmente en 

cuanto a lo que al presupuesto se refiere. Y estas afirmaciones 

Las besaban en el hecho de que el pais que més aportaciones 

financieras diera a la organización deberia tener otros privile

gios, en relación con Los demés paises miembros. Esta opinión no 

fue aceptada por el Consejo al considerársele contraria a las 

finalidades de La UNESCO. 

Ante La situación de posible paralización, algunos 

paises entre ellos "la Unión Soviética, Francia, México y Vene

zuela, anunciaron aportaciones voluntarias, que ascendieron al 

rededor de seis millones de dóleres.·2 

Pero con La reducción del 2% se habia Logrado una 

1.~ 

2. rum.. p.ll. 
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economia del orden de ''15 millones de dólares'•. 1 

AL poco tiempo de La decisión de Estados Unidos para 

retirarse del organismo, el Reino Unido optaba por la misma idea 

de abandonar La UNESCO, su retiro fue inesperado, si se toma en 

cuenta que habia trabajado con interés en darle un nuevo auge a 

la organización. Sin embargo, se retiró oficialmente el 31 de 

diciembre de 1985, un ano después de que Lo hicieran Los Estados 

Unidos. 

En gran parte el retiro del Reino Unido se baso en los 

siguientes puntos: "en una mayor concentración de Los programas 

en base a la disminución del número de estudios, y aumento de 

programas orientados a la acción, necesidad de evitar duplica

ciones de actividades que Llevan a cabo otros organismos y a La 

eliminación de 6rees en las que existen diferencias politices 

irreconciliables.·2 

A La par casi del retiro de Estados Unidos y del Reino 

Unido, La República federal Alemana hace advertencias de abando

nar el organismo, sin embargo, no fue efectivo y aun permanece en 

el seno de La institución. 

En 1985, se expresaron otros paises miembros, como 

Japón, los Paises Bajos, Suiza y los Paises Escandinavos, para 

l.ldrl.. 

2. lWll.. p.11. 

48 



que no se retirara del organismo. Inclusive se reunieron en 

Ginebrá, Suiza por iniciativa de este pais en donde otros doce 

paises se unieron con el propósito de analizar La crisis de la 

UNESCO. Sus objetivos se centraron en estudiar la manera de 

salvar al organismo de su desaparición . 

Entre los paises presentes se encontraban: '' Australia, 

Bélgica, Canadá, EspaMa, Estados Unidos, Francia, Italia, JapOn, 

Paises Bajos, RepOblica Federal Alemana, y el Reino Unido," 1 

Este último pais finalmente abandono a La organizaciOn. Por Lo 

que podemos ver La posiciOn que adoptaron Los Estados Unidos 

desencadenaron otras reacciones haciendo que en el ano de 1985, 

La crisis en La UNESCO estuviera en su punto més élgido. 

AL retirarse Estados Unidos de La UNESCO, La situaciOn 

econOmica del organismo se agravó porque era el principal soporte 

financiero. El monto de la aportación de Los Estados Unidos era 

de un 25 % del presupuesto de aproximadamente 200 millones de 

dólares. Siendo los paises occidentales junto con Japón y Los 

Estados Unidos principalmente; Los que daban más del 60 % del 

presupuesto total de La UNESCO. 

Los paises occidentales se quejaban a su vez de: 

1> Un crecimiento excesivo del presupuesta, 

2) Deficiencias en Las técnicas de célculo y en la presentaciOn 

t. illicL p.15. 
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del presupuesto. 

J) Gastos excesivos en actividades teóricas y no operativas. 

As1 es que del total del presupuesto se destino un 80 % 

para gastos de personal, administración y funcionamiento. Y el 

restante 20 % se otorgo al programa de partic1paci0n. 

SQ 
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2.5.- Principales Argumentos de la Crisis según la óptica 

norteamericana~ 

Para concretar los argumentos que Los Estados Unidos 

manejaron en relación a la crisis por la que atraviesa La UNESCO, 

tenemos que La embajadora norteamericana ante el organismo, La 

senara Jean B Gerard, pronunció en 1984 un discurso en La Uni

versidad de Georgetown C Washington >, en el cual pedia mejoras 

fundamentales en Los siguientes aspecto~ y planteaba que si 

dichas mejoras se lograban no se retirar1an del organismo. 

En su exposición textualmente senalaba, "la adhesión 

ideológica y pragmética a le Carta constitutiva de la institu

ciOn y a los fines por los que se creó el organismo; segundo, 

reformas fundamentales en materia administrativa, y de direc

ción, a fin de eliminar le corrupción el desperdicio, la 

duplicación y tercero, la eliminación de todos los vincules y 

programas que fomenten el totalitarismo de cualquier clase que 

sea ... 1 

Como observamos, el gobierno norteamericano no lleva a 

cabo en la realidad estos aspectos. Por lo tanto en la préctica 

se contradicen y realmente se percibe que solo forma parte de una 

retórica que trata de avalar las verdaderas intenciones del 

gobierno, Las cuales ya se han manifestado en Lineas anteriores. 

1. Jm B. Gerard. "Los Estados Unidos y la UNESCO." lashinglon. Georgelo'" Unlmslty. 25 de abril de 1m.p.l. 

53 



Por Lo que respecta al exceso de personal en el orga

la gran politización de Los problemas, al déficit 

presupuestario e inclusive al hecho de que el Director General 

fuera considerado una persona W2D. .w:..a...t.a. 1 son problemas que se 

pudieron haber resuelto, si se hubiera dado el apoyo necesario. 

Pero con Las acciones que se tomaron lo que se provoco fue que 

empeoró La situación. 

Sin embargo, en el fondo del problema para Los Estados 

Unidos, todo este marco era favorable; era tanto asi como repro

char todos Los argumentos anteriores pero en La realidad ofrecien 

la oportunidad pre-fabricada de destruir esta institución. 

Por eso cuando leemos que en 1986 se da una revelación 

bastante significativa en la prensa escr~ta. Estamos por vez 

primera ante una argumentación mas real de lo que la crisis de La 

UNESCO es bajo la óptica norteamericana. 

As1 citando lo que Alan Keyes, Subsecretario de Estado 

para Asuntos Multilaterales de los Estados Unidos, reveló en 

Peris, ante representantes diplomáticos de Europa, Rsia y de 

América Latina, "aceptaba que el verdadero objetivo de la guerra 

sorda de su administración, contra el sistema de Naciones Unidas 

y contra La UNESCO; era el reemplazo de ésta última organización 

por una denominada Fondo para la Cultura, las Ciencias y la 

Educación <FOCUSED>, con una estructura similar a la del Fondo 

Monetario Internacional, y la aplicación paulatina del mismo 
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esquema para reemplazar a las otras agencias de la ONU.n1 

Esta situación nos hace pensar que la misma administra

ciOn de Reagan trato de desviar La atenciOn de La opiniOn pública 

tanto a nivel interno como a un nivel internacional para esconder 

sus verdaderos argumentos. Y creemos que el más sólido de ellos 

es que el cambio era estructural, de ra1z. La institución no 

re~pond1a a los nuevos intereses, el cambio era necesario. Se 

preguntaban, ¿ por qué mantener una institución tan costosa, tan 

inoperante?, esta pregunta se La deben haber formulado en repe

tidas ocasiones Los diplomáticos norteamericanos. 

En respuesta, lo que encontraron fue el quitar un 

obstáculo, un foro menos donde ser atacados, lo cual permitiría a 

La larga crear un foro que si respondiera a sus intereses, que 

Con La declaración de Rlan Keyes se vienen abajo Los 

argumentos que con tanto impetu enarbolaban los diversos 

diplomáticos que habian tenido que hacer declaraciones sobre el 

tema. 

La explicación de Keyes era dura, quizás muy cruda ante 

Los ojos de Los demés paises miembros de La UNESCO. Otros ergu-

mentas que apoyaban sus declaraciones lo eran, nla intención del 

cambio radical en el sistema de votación y los mecanismos de 

l. "lkl Fondo llonetarto lnlernactonal de la Cultura prOjlone ionald Reagon. • 
uno lis uno. 1 de septteobre de 1916.p.25. 
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def1n1c10n de politices y toma de decisiones. Pero también 

existia otra intenciOn La de dar puerta abierta a Las transna

cionales privadas sobre todo anglo-americanas."1 

Lo que preveis el documento que Alan Keyes repart10 

entre los diplom6ticos era Lo siguiente: se tenia estudiado que 

empresas del tamano de la IBM, de La ITT, de la ATT, y similares 

manejarán lo relativo a informética, comunicación, educación, Lo 

cual Lo podrian realizar a distancia. Esto gracias a La estrechez 

que el mundo moderno representa a través de los cada dia más 

sofisticados medios de comunicaciOn. 

También se habian tomado en cuenta a Las industrias 

hoteleras, turisticas y publicitarias e inclusive se habla pensa

do en la restauración de monumentos históricos. Se le habia dado 

a La UNESCO el cariz de convertirla "en una agencia técnica de 

promoción y expansión transnacional." 2 

Lo anterior significa cuales eran los verdaderos inte

reses de Reagan en el caso de la UNESCO, este es el modelo de 

organismo que la administración Reagan proPonia. Después de lo 

anterior creemos que la delegación de Estados Unidos no regresará 

en un futuro cercano a la UNESCO, a menos que el organismo se 

desvirtuara y se aceptaran los argumentos norteamericanos. 

1. UlL. 

2. ldlL 
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Pero ante un plan tan marcadamente dominante los res

tantes paises miembros del organismo, no aceptarén tan fécilmente 

una situación asi. 

Al observar Las afirmaciones del gobierno 

norteamericano, se percata que la UNESCO tiene una relación muy 

estrecha con un factor importante en nuestros dias y que es el 

desarrollo de La Revolución C1ent1f1ca y Tecnológica. En el 

siguiente capitulo se trataré este tema. 
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CA PJ:TULD J:J:J: 

La UNESCO Erente a la Revolución 

CientíEico-Tecnológica. 

3.1.- El progreso cientifico como un medio de consolidación de 

poder. 

Desde tiempos muy remotos el ingenio del hombre ha 

contribuido a facilitar su vida. Desde el momento en que se 

utilizó la primera piedra, se domesticó a Los animales y as1 a ld 

naturaleza, se evolucionó pasando a un nuevo estrato de desarro

llo. Esta evoluciOn ha sido una constante que ha marcado la 

historia de la humanidad. 

''Con La apropiación de instrumentos y objetos de traba

jo por ciertos estratos de la sociedad los convirtió en elementos 

de control de La capacidad de scbrevivencia de dicha sociedad; 

as1 la clase dominante logró controlar las instituciones y Las 

formas de expresión ideológica y consecuentemente reforzo jur1di

camente su posición dominante."1 

Esta situación no ha cambiado en esencia, solo en su 

forma. La humanidad ha pasado por diversos modos de producción, 

desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el 

capitalismo, y el capitalismo post-industrial. 

t. ~ ioberto Guadorr'°' Slsto•. "La Tercera iovotucl6n Clentlf!co·Tecnóloglca. El dmrrollo del Sector 
Cuaternario y su i1pacto en las cienctas soctales. • Estudios PolftJcos. Nueva [poca. Vol. 7. rnero-nuzo un. 
No. 1.p.5. 
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"La ciencia y la tecnologia constituyen un género 

especifico de conocimiento social, distinto por ejemplo al que 

suministran la religión, el arte, o el folklore. La particulari

dad estriba no solo en aspectos históricos y funcionales, pues 

ciencia y técnica presentan módulos propios de acumulación y de 

interpretación de la sociedad y de la naturaleza que los colocan 

en situación singular respecto a otras configuraciones institu

cionales. Estas a su vez elaboran nexos importantes con aparatos 

nacionales Cel Estado, la universidad, Los sectores empresaria

les> y se reciben influencias extraMas de naturaleza dispar."2 

Si la revolución industrial que se originó con la 

aparición del capitalismo, tuvo un impacto determinante en la 

forma de vida de la sociedad; con la revolución cientifico-tec

nológica que se da en la segunda mitad del siglo XX, se marca un 

cambio cualitativo en la manera de pensar y en la manera de hacer 

Las cosas. 

Esta revolución cientifico-tecnolOgica tiene que ver 

con le crisis del sistema capitalista porque profundiza el 

agotamiento de la fase de acumulación, creando una reestructura

ción económica ante el redespliegue económico en donde se abre 

una nueva fase acumulativa pero bajo una redefinición de La 

división internacional del trabajo. 

Asi es que uno de Los impactos de la revolución cienti-

2.Jo.seph Hodar" flll.l.U.w llltl !J. lliW! x !J.~ llllfco, coordtnac!On d• Huoantd1des. UllRJI. m1.p.J. 
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fico-tecnológica se manifiesta en el abismo que se da entre los 

paises desarrollados y subdesarrollados en esta materia. 

"La conversión de La Ciencia y de la Técnica en un 

poderoso factor económico y de poder es consecuencia de un largo 

proceso de gestación y madurez que tuvo lugar en las fronteras de 

La civilización occidental aunque en las culturas musulmanas y 

orientales <China principalmente> se verificaron florecimientos 

incipientes o truncos ... el examen histórico de éstas activida

des demuestra que de ordinario han adelantado en un pais o en una 

región determinada¡ también se corrobora que el Lugar especifico 

de avance se traslada geográficamente, en virtud de La reinstitu

ctonalización de disciplinas y grupos cientificos.•3 

Esto obedece a que hoy más que nunca, el conocimiento 

se convierte en un media de consolidación de poder. Asi es que La 

centralización del conocimiento cient1fico-tecnológico es uno de 

los objetivos primordiales de los paises que lo detentan. Por lo 

cual, Los objetivos esenciales de La UNESCO chocan virtualmente 

con los objetivos politices de ciertos paises desarrollados; 

quienes juzgan por ésta razón que la UNESCO se ha convertido en 

un organismo inoperante. 

En base a ello la relación que hay entre la UNESCO y la 

revolución cient1fico-tecnológica es de una relación conflictiva. 

J. illl!la p .1-7 • 
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No podemos ver a La UNESCO de hoy sin tomar en cuenta 

lo que La revolución cientifico-tecnológica representa. La cual 

significa el futuro, o sea una nueva etapa de la sociedad, donde 

o se superan Los paises en vias de desarrollo o de esta posición 

nunca pasarán.4 

Una caracteristica de esta revolución es ~que se regis

tra un cambio cualitativo en la naturaleza, dirección y ritmo del 

progreso cient1fico y tecnolOgico•S 

En el periodo anterior la ciencia y la tecnolog1a 

estaban orientadas a incrementar el volumen de instrumentos de 

trabajo, centralizar decisiones, controlar Las fuerzas de traba

jo; y que estos instrumentos de trabajo tuvieran una complejidad 

tecnológica cada vez mayor. 

Es indudable que los paises más desarrollados crean sus 

propios instrumentos con tecnologia compleja que a la vez Los 

mantienen a la vanguardia en cuanto a desarrollo tecnológico y 

cienUfico.6 

''La revolución científico tecnológica que vive La 

humanidad, habré de traducirse en La estructuración de un nuevo 

sistema económico internacional, basado en La integración técn1-

l. lllia p.I. 

5. Roberto Guadarr ... ~ p.6. 

l. Cft..1iN11r1. JIR..¡,IL_ p.I. 
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ca-social y espacial de Los procesos de producción y circulación. 

Se esté perfilando una tendencia homogeneizadora en Los procesos 

productivos internacionales, con base en Las tecnologias avanza

das y en una mayor internacionalización del capital."7 

Lo anterior se da en paises claves como Japón, Estados 

Unidos y Alemania. Ellos se encuentran interesados en incrementar 

el control de los procesos productivos que a su vez garantizan un 

predominio económico que se traslapa a lo pol1tico, dándoles una 

posición de poder a nivel mundial. 

La revolución cientifico tecnológica tiene como objeti

vos centrales: 

"a> Fortalecer sus esquemas productivos internos 

través de modificaciones estructurales en sus aparatos económi

cos. Reconverciones productivas profundas. 

b) Articular de manera estable los mercados a estas 

nuevas estructuras productivas y redefinir la división interna

cional del trabajo con base a nuevas condiciones tecnológicas, 

financieras y comerciales, en donde destaca la creciente disputa 

japonesa y alemana frente a la hegemonia norteamericana. 

c> Reducir la vulnerabilidad de sus econam1as respecto 

a las fuentes de energ1a externas¡ y de las materias primas 

1. Roberto Guad1rra1a. ~p.a. 

62 



naturales y estratégicas que no poseen."ª 

Lo anterior nos hace pensar que estamos frente a La era 

de La ciencia aplicada, y todo en el marco de como conciben Los 

paises desarrollados el mundo del futuro. Ya estamos inmersos en 

una civilización tecnológica que de une u otra forma nos sitúa en 

una nueva realidad histórica. 

"Después de La revolución cientifico tecnológica se 

acepto que La tecnologia era elemento determinante para el des

arrollo social."9 

El conocimiento cientifico y tecnológico se vuelve un 

elemento importante para consolidar el poder.10 

Es un poder en·ocasiones subjetivo, no violento, sino 

que a través de Los medios de comunicaciOn o bien de la serie de 

satisfactores que elevan el nivel de vida, se introduce hasta las 

células de la sociedad misma. 

"Desde finales del Siglo XVIII, La irrupción de La 

técnica ha producido inmensas transformscio •. es en todos los 

niveles de La vida de las saciedades. Indiscutiblemente, ha sido 

el progreso técnico, fruto de Los descubrimientos cientificos, el 

l. ldll.. 

l. ~ Sllvlu Brucan. Ll ~ illl. fll!ln:... nhlco Siglo 111.1111. p. 11. 

10. ~ Hodara. ~p. 1·9; narcel nerle. ~ n l.U !tllWW lntrrnaclonatu. 
114drld. Rlianll Edllorhl. 1111. p.115 • 111. 
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que ha engendrado, más que el sistema socialista, o que el 

sistema capitalista, el fenómeno bien conocido de La ''acelera

ción de la historia'', mediante la acción que ha ejercido sobre la 

producción de bienes, el nivel de vida, el género de vida y la 

vida misma Pero no se observó suficientemente que los efectos 

combinados de La revolución cientifica y técnica, también se 

ejercían al nivel de Las relaciones internacionales."11 

Desde Luego que el Estado sigue siendo el regulador de 

tal sistema y por razones de seguridad, en sus manos queda La 

promoción tecnológica. De tal suerte que se ha incluido un nuevo 

estrato social que en ocasiones releva el papel del politico para 

dar paso a La tecnocracia. Esta acepción aparece una vez que el 

hombre se vuelve un controlador, ante le serie de máquinas que lo 

desplazan para inclusive mandar senalamientos muy técnicos donde 

La alta especialización es necesaria. 

As1 es que el hombre ha creado una nueva realidad donde 

no solo los obreros especializados alternan con Los nuevos arte

factos que en La vida diaria nos topamos. 

Se ha generado una cultura tecnológica a una velocidad 

alta y que por lo mismo no alcanzamos a comprender. 

Por lo que podemos citar "que ya no vivimos con una 

ecologia natural sino que vivimos en una ecologia artificial 

u. narcel nerle. lllL.llL. p. fil. 
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constituida por grandes inst8Laciones y convivimos no solo con 

otros hombres sino con una pluralidad de medios técnicos y bajo 

unos sistemas que aseguran su producción, uti~izaciOn, manteni

miento y desarrollo."12 

EL progreso va mecanizando muchos aspectos de La vida 

común. Sin embargo, en contra partida vemos que esta situación se 

da en paises cuya situación de desarrollo se los permite. Al otro 

lado del avance encontramos miles de hombres sumidos en el atra

so, en donde el progreso tecnolOgico y cient1fico es muy leve o 

inclusive con frecuencia, es nulo. 

Los Estados han tenido que asumir las costosas inver

siones que el desarrollo de la ciencia y de la técnica requieren. 

Las empresas privadas, las empresas de caracter cultu

ral, y las universidades hacen esfuerzos para que un proyecto sea 

rentable pero en la realidad es superada, por los altos costos 

tanto económicos como politices por lo cual La lU..Q. ~ es 

patrocinada por el Estado. 

En consecuencia es el Estado el que determina el rumbo 

en que se va a dar impulso a ciertas ramas que de acuerdo a su 

política interna son de interés para que se desarrollen. 

"EL Estado se ha visto obligado a hacer el control y 

promoción de La estructura tecnológica uno de Los objetivos 

12. nanuel 61rcl1 Pelayo. ~X .lWfillliL. nadrld. Alianza Universidad. 1!71. pll. 
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capitales. " 13 

En La mayoria de Los estados industrializados, a parte 

de que le dan gran proyección a tos nuevos ·conocimientos cient1-

ficos o técnicos, consumen La producción e incluso la importan o 

la exportan según sea el caso. 

En otras palabras "La asimilación tecnológica exige el 

desarrollo de estrategias económicas, administrativas, etc., que 

solo pueden ser Llevadas a cabo por el Estada."14 

El estudioso de las relaciones internacionales no puede 

estar ajeno al impacto que tiene La revolución cientifico

tecnológica en La sociedad internacional. 

Algunos autores como B~ucan entienden a La tecnologia 

como un factor determinan~e en donde La politica internacional 

encuentra una presión en el desarrollo tecnológico. 

Los nuevos descubrimientos, las nuevas concepciones 

producidas por el hombre, han creado cambios. Es decir La ciencia 

a La vez que evolucionó trajo consigo transformaciones. Un ejem

plo de ello Lo constituye La especialización del cientifico y a 

su vez La creciente multidisciplinariedad. 

EL cientifico no está aislado, adem~s con el auge de 

13. lWll. p.11. 

11. lli.,Hodm. l!o..iJ.L. p.16. 
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Las comunicaciones se estrecha del mundo y también La propagación 

de Las ideas. 

A pesar de ello y por razones de seguridad "Las grandes 

hazanas se convierten en signos de la rivalidad entre las grandes 

potencias ya que la competencia por el poder mundial o regional 

es función de La calidad y cantidad de Las posibilidades tecnoló

gicas de cada uno de Los participantes."15 

Asi es que en otros tiempos La rivalidad se daba entre 

quienes tenian productos acabados a nivel industrial y quienes no 

Lo ten1an. Pero hoy en dia La rivalidad se da por quien tiene en 

su poder La més alta especialización tecnológica y La puede poner 

a prueba aún a costa del deterioro de otros paises.16 

En La UNESCO, Los programas estén destinadas principal

mente para compartir o como diria ~u acta constitutiva para 

cooperar en asuntos de alfabetismo, rescatar monume.ntos o ciuda

des consideradas como patrimonio universal; o bién programas que 

desarrollen la ciencia y la técnica a cierto nivel, digamos, 

hasta donde no se altere el orden establecido por algunos de Los 

paises poderosos. 

Esta claro que los grandes inventos o descubrimientos, 

que inclusive ponen en peligra La paz mundial es muy dificil que 

15. n.llil.. p .51. 

16. [fL. ftarl.a nena Cordero Garct1. [l il1lai '1tlW.WJ Conteeporanep Coordinación de Humanidades. UltAJI. 
m&.P.21-21. 
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se compartan. 

Asi es que UNESCO a estas alturas queda muy alejada de 

la realidad de los anos ochenta. Es decir hay un desfasamiento 

entre Los paises que componen el organismoj mientras esto exista 

La UNESCO solo seré un organismo cuyo sentido poco a poco se 1r6 

mal entendiendo principalmente por los paises desarrollados, y 

poco podré ofrecer a los paises en v1as de desarrollo. 

Un ejemplo claro del abismo que existe entre ambas 

tipos de paises son los avances que se reflejan en Las llamadas 

industrias de punta. 
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3.2.- LAS INDUSTRIAS DE PUNTA. 

Este tipo de industrias solo las podemos ubicar en 

paises altamente desarrollados, porque significan progreso cuyo 

costo es muy elevado. "Y es que La conversión de ciencia básica a 

aplicada y de esta al desarrollo tecnológico se ha acelerado para 

satisfacer Los requerimientos de reestructuración de Las econom

ias desarrolladas."17 

Como es el caso de los avances en materias primas con 

ceracteristicas que Las mismas materias antes no tenian. Se 

convierten en materias estratégicas, que posibilitan el desarro

llo de biotecnologias que aplicadas a la farmacéutica, quimica, y 

en La utilización de semillas dan otra perspectiva a quién Las 

posee. 

Por otra parte existen Las biotecnologias que manipulan 

Las estructuras del átomo, o bién de los genes, tanto de materia 

orgánica como de materia inorgánica. 

En el área de fuentes de energia hay interés en des

arrollar La energ1a derivada del sol, mar o viento, lo cual seria 

de gran valor en paises que como Japón dependen de energéticos 

determinados y que en su territorio no Los tienen por lo que les 

crea una dependencia con el exterior. 

17. Uc... Cardero. IJa.tll.. p.26-JD; Hodar1. ~ p.I. 
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AL mismo tiempo si de tecnolog1as de punta se trata La 

robótica y La cibernética están dando d1a a dia unos saltos 

espectaculares¡ que quizás el hombre no llega a comprender con La 

misma rapidez con La que se desarrollan. 

EL érea de inteligencia artificial ha tratado se siste

matizar el conocimiento cientifico en virtud de que los avances 

han creado nuevas formas en Lo que se refiere a procesos, organi

zaciOn y factores que se implementaban en Los anos anteriores. 

Esto es que "la automatización de procesos y comunica

ciones se ha visto también potenciada por Los nuevos materiales, 

Lo cual ha permitido que La microelectrónica ideé computadoras, 

capaces de procesar 1nformac10n en menor espacio y a més bajos 

costos, de desarrollar procesos técnicamente complejos, a La vez 

que su uso se simplifica masificando el mercado.•·18 

La cual crea un impacto directo en la sociedad y pode

mos decir que se encuentran lejanos los dias en que Los cientifi

cos tenian que reunirse fisicamente para poder enterarse de Los 

nuevos avances o bién que eran muchos Los anos que les tomaba 

Llegar a sistematizar sus investigaciones; todo esto se ha sim

plificado a menor tiempo para Lograrlo. 

En el sector de Las tecnologias de punta La biotecno

Logia que ha revolucionado Las tecnologias enzimáticas tiene un 

11. lill&. p.9. 
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impacto, que ha superado a La llamada "Revolución Verde", esto se 

debe, entre otras cosas a que se han creado "factores resistentes 

a sequias, plagas, salinidad¡ además de que Los costos se reducen 

drésticamente.·19 

Dentro del impacto por sectores, que Las tecnologias de 

punta presentan se pueden resumir en grandes rubros de La si

guiente manera: 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I"PACTOS SECTORIALES DE LAS TECNOLOGIAS DE PUNTA 
(HORIZONTE DE 1988 - 2000) 

GRAN DIVISION I II III 

AGRICULTURA * "INERIA * INDUSTRIA "ANUFACTURERA * CONSTRUCCION 
ELECTRICIDAD 
CO"ERCIO Y HOTELERIA * TRANSPORTE Y C°"UNICACION * SERVICIOS FINANCIEROS * SERVICIOS CO"UNALES 

IV 

* 

* 
* 

I. Nuev~ biotecnologia II. Nuevos materiales y fuentes alternas 
de energ1a III. Automatizac10n de procesas v camun1cac1anes IV. 
L0g1ca de procesos-inteligencia artificial.20 

Conforme pase el tiempo La tecnolog1a avanzará tenien

do impacto en més sectores Lo cual es sinónimo de La reestructu

ración· económica que ya se ha mencionado. 

19. lli... Roberto 6uadarr1U. llR.llL. p.10. 

20. lliL 
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En un futuro estas tecnologias afectarán la estructura 

de los sectores productivos, coma son los empleos, los insumos, 

los costos y la misma productividad. 

''Por lo que la tecnologia de punta se caracteriza por 

La incidencia en el incremento de ésta productividad por hombre 

empleado, el decremento de requerimientos de capital por unidad 

de producto y en la reducción de Las economias de escala."21 

Esta situación aún en paises industrializados como es 

el caso de Japón, se crean mercancías con un valor agregado muy 

alto. Que en La mayoria de los casos no son competitivas con Las 

mercancias producidas en paises cuya industrialización es 

bastante incipiente. 

Observamos que hay un desfase tremendo entre los paises 

industrializados y Los paises con menor industrialización, esto 

se hace tangible cuando hablamos de recursos tanto materiales 

como de los recursos humanos. 

Con lo cual se crea una situación de conflicto y que 

conocemos con el nombre de relaciones Norte-sur; porque mientras 

en La ONU se habla de cooperaciOn para llegar a la paz, es decir 

al entendimiento entre los pueblos de la tierra, parece que se 

hablara en diferente idioma con La intención de que no se entie

da. 

21. rum.. 
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El ejemplo que JapOn ha dado es de un desarrollo inusi

tado, ya que de ser un pais desbastado por la Segunda Guerra 

Mundial y relativamente atrasado, ha dado un salto tecnológico 

enorme; creando una situación dificil para paises como Los Esta

dos unidos, en virtud de que su !novación tecnológica ha generado 

un consumo en grandes masas. 

"En Japón el mayor éxito comercial y Los mayores avan

ces tecnológicos se concentran en industrias especificas, donde 

Los grupos de gran tamaMo compiten inflexiblemente. La 

electrónica encabeza La lista que incluye autos, máquinas, 

herramientas y cámaras."22 

EL repunte económico ha desplazado al hombre creando 

problemas de desempleo ante la alta tecnologia utilizada en 

robots que ocupan el Lugar de Los trabajadores. 

La industria japonesa ha tenido tal éxito que en La 

mayoria de Los paises capitalistas se encuentran empresas nipo

nas, cuya rentabilidad es sorprendente. Esto se deriva de su 

calidad, factor que La hace competitiva mundialmente. 

ula inversión en investigación ha crecido. La parte del 

PNB gastada al ano en investigación y desarrollo sobrepasó a La 

estadounidense a principios de los ochenta, y se encuentra ahora 

22. Stefan lagslyl. "S1tudlrse el lmgo Clentlftco iJSCI Totlo.• [xc!lstor. 13 de Dlc!Nbre de IS!D. p. Ir - lí. 
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en el nivel de 2.9 %, La més alta del munda.••23 

EL rol que Japón ha jugado en el decenio de los ochenta 

ha sido determinante, si tomamos en cuenta que la politice 

exterior norteamericana fue el de pretender a toda costa ejercer 

un liderazgo donde su papel hegemónico se entendiera aunque fuera 

por La fuerza. EL presidente Reagan bien sabia que el Japón era 

un elemento peligroso para sus intensiones. 

Sin embargo, en el periodo de 1980 a 1988, se continuo 

déndo impulso a la idea de que la UniOn Soviética era un factor 

eterminante para que se cuidaran militarmente de Los soviéticos. 

Esto era solo un pretexto quizás muy desgastado, porque 

la Unión Soviética estaba interesada en reorganizar su ecanom1a y 

su situación politica interna. Inclusive cuando Los Estados 

Unidos se retiran de La UNESCO, La URSS sigue formando parte del 

organismo y na emite ninguna declaración al respecto. 

La voluntad de Estados Unidos de reflejar poder, está 

avalada por la revolución cientifico-tecnolOgica. Qué mejor lugar 

para poner en prActica su deseada hegemonia que a nivel militar. 

La industria bélica ha sido una de Las industrias més 

renovadas, en donde los cambios se han multiplicado con una 

velocidad increible. Esta industria ha permitido una salida 

económica a La crisis del capitalismo. 

ll. ldn. 



Estados Unidos al estar involucrado en diversos con-

flictos internacionales, como son las guerras de baja intensidad, 

tienen un canal por el cual mostrar parte de su arsenal bélico y 

no solo eso, sino que también la oportunidad de recuperar parte 

de su desgastado rol a nivel internacional. 

Un proyecto de la envergadura del conocido uproyecto 

Guerra de les Galaxias", representó uno de los éxitos aparentes 

de la administración Reagan, periodo en el que el programa mili

tar tenia prioridad. " En 1980 1 Estados Unidos contaba con un 

presupuesto de defensa de 142.6 miles de millones de dólares; en 

1986, Llegó a 302 000 millones de dólares. Ello significa que 

para el periodo de 1981 a 1985 hubo un crecimiento de més de so % 

en terminas reales, Lo cual es el ritmo mas elevado desde la 

posguerra ... 24 

Se vuelven las armas de ofensiva en armas defensivas; 

asi es que se pretende "anular La capacidad enemiga de detectar 

un ataque, eliminando Los satélites que vigilan Los movimientos 

de fuerzas estratégicas 00 25 

A La par que Estados Unidos manejaba esta pol1tica de 

desarrollo de armamentismo nuclear y convencional; sus declara

ciones en los foros internacionales eran en el sentido de velar 

24. José nigoel Insulza. •ll Polltica Ctlerlor de Estados Unidos en los anos ochenta y su f1p1cto en el 
slsteoa Internacional.• tllil= ~ CIDE. No. f!, prloer ''"''''' 1!16. p. 101. 

25. illm p. 105. 

75 



por La paz y seguridad ·mundial. Es decir que al amparo de estas 

ideas se justificaban para seguir desarrollando artefactos que 

son sinónimo de muerte y desesperanza. 

Por otra parte miles de niMos mueren de hambre, carecen 

de una vivienda digna, no tienen atención médica asi como otros 

factores que permiten al hombre vivir dignamente. 

Por eso en la UNESCO, en repetidas ocasiones se llamó 

la"atenciOn al respecto, siendo criticado este punto por diversos 

paises, por lo cual se Le creo a la administración Reagan un 

pNbl~a: 

La UNESCO era un organismo que siendo no muy relevante 

le causaba entre otras cosas "dolores de cabeza" por los muchos 

millones de dOlares destinados a dicho organismo. Sin embargo La 

UNESCO dejO de ser un organismo esencial y paso a ser un organis

mo obsoleto ante la óptica norteamericana. 

Ademés · de que es contrastante en su relación con La 

revoluciOn cientifico tecnolOgica, no ~el todo cab1a esta 

revoluciOn en el organismo. No porque la UNESCO estatutariamente 

establezca une fe firme en la paz y considere a la ciencia, a la 

técnica y a la educación como medios para alcanzarlo, es sufi

ciente para que estas metas sean realidad. Por el contrario) que 

alejados de estos objetivos est6n Los avances cientificos, los 

tecnolOgicos y militares producidos por y para beneficio de los 

paises industrializados y las empresas de punta. Cuando lo que 



crean es una constante posibilidad de que estos avances lleguen a 

daMar a miles de personas con secuelas que tanto fisicas como 

ps1quicas serén dif1ciles de curar¡ o bien cuando el mundo ha 

estado a punto del aniquilamiento total. l Que seria el mundo 

lleno de edificios, coches, máquinas pero sin un solo ser 

viviente?. Es acaso que la ciencia y la técnica sean nuestra 

futura arma y tumba para todo ser vivo.? 

No queremos ser pesimistas, pero el verdadero alcance 

del desarrollo tecnolOgico ni siquiera lo podemos imaginar. Y 

solo nos percatamos que cada dia el Norte y el Sur como bloques 

antagónicos en las relaciones internacionales, están más distan

tes y con menos posibilidades de un inmediato acercamiento, Y. se 

percibe un constante deterioro entre ambas relaciones. 

Le UNESCO he enfrentado numerosos ataques al igual que 

todo el sistema de Naciones Unidas, sin embargo, continúa su 

labor aunque con muchas restricciones, con el anhelo de que se 

sostenga el sistema de Naciones Unidas, una vez que se adecóe a 

los cambios que el sistema internacional le impone. 

El nuevo orden informativa internacional propuesto por 

le UNESCO fue un punto relevante en le salida de los Estados 

Unidos del organismo. La relación entre este nuevo arden 

informativo, la UNESCO y le revoluciOn científica que lleve 

implicita, es un punto interesante a tratar con el fin de redon

dear los puntos tratados en este capitulo. 
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3.3 LA UNESCO Y EL NUEVO ORDEN INFORMATIVO INTERNACIONAL. 

<otro medio de consolidación del Poder>. 

La información siempre ha sido un factor determinante 

entre quienes detentan el poder y quienes adolecen de ello. R 

partir de La Reunión en Argel, de los paises No-Alineados, se 

inició un interés po~ crear un nuevo orden informativo mundial, 

esto en base "a que Los medios de comunicaciOn son un fuerza 

politice que puede influir en la conciencia social en forma 

progresiva, pero también reaccionaria, capaces de organizar 

grandes campanas internacionales en interés de Las fuerzas pol1-

ticas que se hayan detrás de ellos.•·26 

Después de la Reunión de Argel se creó un .QJ2.Cl.l de 

agencias informativas del Tercer Mundo y vinieron reuniones a 

nivel ministerial sobre el tema inclusive se aprobó una Resolu

ción en la ciudad de Lima, para la cooperación en el campo de la 

difusión de informaciones y comunicaciones de masas. 

Posteriormente, se propuso en Naciones Unidas la 

urgente necesidad de analizar el tema, por lo cual se creo la 

Comisión Internacional de Estudios de Los Problemas de los 

Medios de Comunicación de Masas; también conocida como La comi-

sión Hac Brida. La UNESCO fue el foro donde se ventiló el proble-

ma. 

26. Silvia llollna y Vrdla. "Observaciones on torno a un probte .. no resuelto, el NOll. • Wlli.inu 
In!crn1tlon1lcs No. 41. Vol.10. Enero - Rbrll. UH. p. 69. 
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La idea del NOII trajo consigo presiones, porque se 

tocaban intereses muy fuertes principalmente de agencias que 

centralizaban la información en paises clave como el caso de los 

Estados Unidos. Por ejemplo el Washington Post y el New York 

Times no estaban de acuerdo con el retiro de los Estados Unidos 

de la UNESCO. Sin embargo la revista Freedom House, declaraba 

través de su director Leonard Sussman que pelearian por no dejar 

atrás La idea de salirse del organismo. Las opiniones al respec

to fueron encontradas y el impacto que tuvo este punto, en cierta 

medida esta relacionado con la salida de Estados Unidos y de Gran 

Bretana de La UNESCO. 

"El NOII, se enfrentó a un tipo de modelo de comunica

ción que ya estaba rebasado, donde la influencia imperialista se 

ponia de manifiesto, sobre todo, a nivel de Los medios de difu

sión masiva; es decir, el NOII nunca convergir1a,"27 por que el 

avance tecnológico en la comunicación y en la información ha 

modificado Las estructuras volviéndose los medios de comunicación 

més dependientes. 

Y es que al rededor de la revolución tecnológica en 

materia informativa, también hay una red organizativa que opera a 

nivel transnacional. Generando una desigualdad entre Los paises 

desarrollados y Los paises con menor desarrollo, lo cual se hace 

tangible ante La disminución o ausencia total de capacidad infor-

21. lhldm.. p.10. 
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mativa. 

su poder es tal que ~se generan usos, costumbres y 

valores ajenos a La cultura propia. Rsi que se da una cultura 

yuxtapuesta que se controla a través de agencias internacionales 

como la UPI, AP, REUTER, AFP.·28 

Lo cual crea una deformación de La realidad e inclusi-

ve en ocasiones un desconocimiento de ella. 

Al respecto Lo que más cuenta es que los intereses de 

potencias internacionales o de empresas transnacionales no se 

vean afectados. 

A pesar de que el NOII expresaba la idea de una prensa 

libre y democrática, acorde con los principios de la UNESCO, los 

Estados Unidos consideraban que "'la UNESCO ha producido, aproba

do, y distribuido en los ~ltimos diez anos documentación impar-

tante que permite a Los gobiernos un monopolio estatal de los 

medios de comunicación."29 

Sus ataques contra el nuevo orden informativo deb1an 

tener una presión que el gobierno de Reagan experimentaba en todo 

lo referente a su politice interna. Y es que hay que tomar en 

cuenta que la mayoria de las agencias noticiosas son propiedad de 

21. lWm. p. 11. tft.. llerl•. l!L tlL. p. 177-111. 

!l. Jean J. liemd. "los Csl1dos Unidos y l1 llllCStO." <Discurso) hshlnglon. lieorgelDMI Llllversily. 
25 de Abril dt tlll. p. ti. 
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diversos sectores judios establecidos en Los Estados Unidos, 

quienes en La campana de Reagan para la presidencia "donaron" 

fuertes cantidades de dOLares en favor de La citada campana. 

51 el gobierno de Reagan fue tan tenaz en su idea de 

proyectar poder, Liderazgo, y fuerza, que mejor elemento que el 

de la información de masas la que en muchos de Los casos se 

convierte en una desinformaciOn real, pero que puede permitir 

movilizar a La opiniOn p~blica a través de Los medios clésicos de 

comunicaciOn. 

La administraci6n Reagan probablemente estaba muy 

comprometida con Los dueMos de las principales agencias de 

informaci6n. Y su decisi6n de abandonar la UNESCO estuvo acompa

Mada por estas presiones de politice interna. 

Claro que no todas Las agencias avalaban su desición e 

incluso se aprecia una confusión al respecto, conforme pudimos 

percatarnos. 

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en México a 

través de un boletin especial con fecha 29 de diciembre de 1984, 

emitia una declareci6n del Departamento de Estado Norteamericano 

en el sentido de que el Gpbierno Estadounidense daria su 

respaldo a otras medios de comunicación entre lQs pueblos, por 

que La UNESCO era hostil a instituciones libres especialmente a 

una prensa libre y a un mercado libre. 

Se manifestaba en el mismo documento su desacuerdo a 
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que se emitiera una licencia a los periodistas, asi como a esta

blecer un código de ética en el periodismo, Lo cual consideraban 

un abuso por parte de la UNESCO y el gobierno de Los Estados 

Unidos se negaba a aceptar lo anteriormente senalado. 

En realidad en el organismo no se dio ningún programa, 

resolución o declaración oficial, que estuviera en contra de la 

Libertad de prensa. La ministro adscrita a La misión de México 

ante La UNESCO, Alicia Cabrera, expresaba que en las bases del 

renombrado Nuevo Orden Mundial de Información y ComunicaciOn 

figuraba "La Libertad de prensa y de información" y La "elimina

ción de barreras internas y externas que se oponen a una libre 

circulación y a una difusión més amplia y mejor equilibrada de La 

información y de Las ideas."30 

En septiembre de 1986, como ya habiamos mencionado en 

el capitulo anterior, se dio una información que resume la guerra 

de La administración Reagan en contra de las Naciones Unidas y en 

especial de la UNESCO. Textualmente decia: ttel reemplazo de la 

UNESCO por una organización denominada Fondo para la Cultura, Las 

Ciencias, y La Educación, seria una agencia técnica de promoción 

transnacional'' 31 , con Lo cual quedaba expuesta La politice de 

Reagan de alcanzar el papel hegemónico mundial en todos Los 

sentidos y m6s que nunca apoyado por capitales muy fuertes de 

30. Alicia Cabrera. "La Crisis de la UMCSCO." nédco. PROA No. 11 Prl1avera • Verano. 1915. p.U. 

31. 'un íftl d• lo tullura propone Ronald Re1gan." uno 1.ls Uno. 1 de septlelbre de 1m. p.25. 
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sectores judios principalmente y con la revolución c1ent1fico 

tecnológica a sus órdenes como un firme respaldo. 



e o N e L u s X o N E s 



CONCLUSIONES 

La UNESCO es una de Las organizaciones especializadas 

de Naciones Unidas més antiguas. En ella la mayoria de los paises 

miembros del sistema de Naciones Unidas están presentes. 

La participación oficial de la UNESCO consiste en dar 

un apoyo técnico y social en materia de educaciOn, ciencia y 

cultura a los Estados miembros del organismo. 

EL organismo en los anos sesenta creció en tamano, al 

incrementarse en un número significativo de Estados recién inde

pendizados que deseaban pertenecer a este foro internacional. Al 

mismo tiempo se diversifico ideológicamente, y con ello comenzó 

una nueva etapa en la organización. Es a partir de entonces que 

podemos hablar de una crisis en el seno de La UNESCO. Esto se 

debió a que una brecha entre intereses diferentes se empezó a 

gestar. 

Pero no es sino hasta la década de los ochenta cuando 

la crisis en la UNESCO se manifiesta de una manera más clara. Y 

esto se debe a que las condiciones del sistema internacional 

también variaron con lo cual todo el sistema de Naciones unidas 

se ha comenzado a resquebrajar. 

La crisis en la UNESCO es una expresión del cambio de 

poder que se ha dado en las relaciones internacionales. Esta 

crisis es un hecho que se ha dado tanto en la forma como en el 
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fondo y ha evolucionado a través de un proceso. 

La realidad internacional de los anos ochenta ha estado 

caracterizada por una reestructuración del poder, con una trans

formación en el orden internacional. 

Durante esta década los Estados Unidos estuvieron muy 

interesados en lograr una transformación en el orden internacio

nal, para que concordara con Los Lineamientos que en politice 

exterior se habian fijado. 

EL papel que jugaron Los Estados Unidos en La crisis de 

la UNESCO fue determinante. 51 se tome en cuenta que en primer 

lugar trataron de desprestigiar a la organización argumentando la 

mala administración del organismo, enfatizando el papel negativo 

del Director General del La UNESCO, en el sentido de que desviaba 

el presupuesto en proyectos poco cleros y si con un grado de 

politización desfavorable para el organismo. 

En segundo lugar, la intención real de este enfoque era 

el de desaparecer a la UNESCO, para que més tarde otros organis

mos de las Naciones Unidas siguieran por el mismo camino. 

La conclusión principal a que se ha Llegado consiste en 

que la estructura y el funcionamiento de la UNESCO no corres

ponde a La actual situación de Las relaciones internacionales. En 

suma su papel ya no es el mismo al de sus inicios. Se puede decir 

que hay una inoperancia, esto se basa en que Naciones Unidas y 

todos sus organismos conformaban una infraestructura politica 
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para sostener un ~ .QJJ..Q. que ha sido modificado por los 

acontecimientos que a lo largo del trabajo se han expresado. 

Hoy més que nunca las inquietudes belicistas norteame

ricanas han quedado demostradas, asi como su poderio militar 

basado en una sofisticada innovación cientifica y tecnológica. 

Se observa la necesidad de una reestructuración de toda 

el sistema de Naciones Unidas que podré Llevarse a cabo cuando se 

haya definido plenamente la nueva estructura de poder entre los 

paises capitalistas més desarrollados. 

Mientras esto no suceda la ONU mantendré el ~ que 

hasta ahora conserva como foro internacional, donde se ventilan 

los principales problemas actuales del mundo. 

51 se reestructura el sistema internacional, seré en 

base a los planteamientos que los paises desarrollados propongan, 

por citar un ejemplo, asi la han mencionadas los Estados Unidos. 

De tal manera que se han pronunciado por instrumentar el voto 

ponderado en el Consejo de Seguridad, lo cual les garantizaria un 

elemento a su favor, si se considera que un 25 - del total de las 

aportaciones provienen de Las Estado Unidos. 

Se ha mencionado reiteradamente que La ONU debe revita

lizarse y los paises desarrollados han entendido este hecho cama 

La oportunidad para que ingrese JapOn y Alemania, al Consejo de 

Seguridad. Pero esta situación otorgaria una ventaja a Los paises 

més industrializados, dejando a un Lado La oportunidad de que Los 
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paises del Tercer Mundo tengan acceso directo en la toma de 

decisiones, en cuanto a la seguridad internacional. 

La reorganizaciOn del equilibrio de poder se esté dando 

entre los paises capitalistas con mayor avance tecnoLOgico; as1 

que los paises con menor desarrollo, se encuentran en un momento 

dificil, més desprotegidos de Lo que habian estado en décadas 

pasadas. 

Ante La duda de La reintegración a La UNESCO de quienes 

La abandonaron, su situación a futuro es incierta. 

Mientras no se tenga una idea clara de la nueva 

estructura de poder y del nuevo orden internacional, no estará 

definido el papel de la UNESCO, en Las nuevas relaciones interna

cionales. 
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FI N E X O 



A N E X O 

CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA.1 

Los gobiernos de Los Estados Partes en La presente 

Constitución, en nombre de sus pueblos, declaran: 

Que, en el curso de la historia, La incomprensión mutua 

de los pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre Las 

naciones, y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado en 

guerra con mucha frecuencia. 

Que la grande y· terrible guerra que acaba de terminar 

no hubiera sido posible sin La negación de Los principios de

mocráticos de Le dignidad, La igualdad y el respeto mutuo de Los 

hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios~ explo-

tendo Los prejuicios y La ignorancia, por el dogma de La des

igu•Lded de Los hombres y de Las rezas. 

Que Le amplie difusión de La cultura y La educación de 

Le humanid•d por La justici•, L• Libert•d y La paz son indispen

sables a La dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado 

que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de respon

sabilidad y de ayuda mutua. 

t. "'rollada en Londres el dla ti de navleol>re de ms y oodlllcoda por La Cooferencla General en sus reuniones 
segvnd1, tercera, cu1rt1, quinta, se.ti, dptl11, octava, novena, d~ctaa, duod~claa y dkllOQulnta. 
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Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos pollti

cos y econOmicos entre gobiernos no podria obtener el apoyo 

unánime, sincera y perdurable de Los pueblos, y que, por consi

guiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y 

moral de La humanidad. 

Por estas razones,Los Estados Partes en la presente 

ConstituciOn ,persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el 

pleno e igual acceso a la educaciOn,la posibilidad de investigar 

Libremente La verdad objetive y el Libre intercambio de idees y 

de conocimientos,resuelven desarrollar e intensificar las rela

ciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor 

entre si y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de 

sus respectivas vidas. 

En consecuencia, creen por la presente la Organización 

de Les Naciones Unidas pera Le Educación, La Ciencia y La Cultu

ra, con el fin de alcanzar gradualmente, mediante la cooperación 

de Las naciones del mundo en Las esferas de la educaciOn, de la 

ciencia y de La cultura, Los objetivos de paz internacional y de 

bienestar general de la humanidad, para el logro de los cuales se 

han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta. 
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ARTICULO 

Propósitos y Funciones 

1. La Organización se propone contribuir a La paz y a 

La seguridad estrechando, mediante La educación, La ciencia y La 

cultura, La colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el 

respeto universal a La justicia, a La Ley, a los derechos humanos 

y a Las Libertades fundamentales que, sin distinción de raza, 

sexo, idioma o religión, La Carta de Las Naciones Unidas reconoce 

a todos Los pueblos de mundo. 

2. Para realizar esta finalidad, La organización: 

a> Fomentará el conocimiento y La comprensión mutuos de 

las naciones, prestando su concurso a los órganos de información 

para las masas a este fin, recomendará Los acuerdos 

internacionales que estime convenientes pare facilitar La Libre 

circulación de Las ideas por medio de La palabra y de La imagen; 

b) Daré nuevo y vigoroso impulso a la educación popular 

y a Le difusión de Le cultura: 

Colaborando con Los Estados miembros que asi Lo deseen 

para ayudarles a desarrollar sus propias actividades educativas; 

Instituyendo la cooperación entre las naciones con 

objeto de fomentar el 1deel de La igualdad de posibilidades de 

educación para todos, sin distinción de raza sexo ni condición 

social o económica alguna. 
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Sugiriendo métodos educativos adecuados para preparar a 

Los niMos del mundo entero a Las responsabilidades del hombre 

Libre¡ 

c) Ayudará a La conservación, al progreso y a La difu

sión del saber: 

Velando por La conservación y La protección del patri

monio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés 

histórico o cientifico, y recomendando a las naciones interesadas 

Las convenciones internacionales que sean necesarias para tal 

fin. 

Alentando la cooperación entre Las naciones en todas 

Las ramas de La actividad intelectual y el intercambio interna

cional de representantes de La educación, de La ciencia y de La 

cultura, asi como de publicaciones, obras de arte, material de 

Laboratorio y cualquier documentación Otil al respecto. 

Facilitando, mediante métodos adecuados de cooperación 

internacional, el acceso de todos los puehlos a Lo que cada uno 

de ellos publique. 

3. Deseosa de asegurar a sus Estados miembros la inde

pendencia, La integridad y La fecunda diversidad de sus culturas 

y de sus sistemas educativos, La Organización se prohibe toda 

intervención en materias que correspondan esencialmente a La 

jurisdicción interna de esos Estados. 
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ARTJ:CULO 2 

Miembros 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen 

derecho a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

2. A reserva de los térmi~os del acuerdo que ha de 

concertarse entre esta Organización y las Naciones Unidas, de 

conformidad con Lo previsto en el articulo X de La presente 

Constitución, Los Estados no miembros de las Naciones unidas 

podrán, previa recomendación del Consejo Ejecutivo, ser admiti

dos como miembros de Le Organización, por mayarie de dos tercios 

de votos de La Conferencia General. 

3. Los territorios o grupos de territorios que no 

dirijan por si mismos sus relaciones internacionales podrén ser 

admitidos como Miembros Asociados por la Conferencia General, por 

mayo ria de dos tercios de los Miembros presentes y votantes, a 

petición formulada, en nombre de cada uno de esos territorios o 

grupos de territorios, por el Estado Miembro o la autoridad que 

tenga a su cargo la dirección de sus relaciones internacionales. 

La naturaleza y el alcance de los derechos y de las obligaciones 

de los Miembros Asociados serán determinados por La Conferencia 

General. 

4. Los Estados Miembros de la OrganizaciOn que fueren 

suspendidos en el ejercicio de sus derechos y privilegios de 
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miembros de Las Naciones Unidas serán suspendidos, a petición de 

éstas, en Los derechos y privilegios inherentes a la calidad de 

Miembro de La Organización de las Naciones Unidas para la Educa

ción, la Ciencia y la Cultura. 

s. Los Estados miembros de La Organización cesarén 

1pso facto de ser miembros de ésta, si fuesen excluidos de las 

Naciones Unidas. 

6 Todo Estado Miembro o todo Miembro Asociado de La 

Organización podré retirarse de ella mediante notificación pre

sentada al Director General. Tal notificación surtiré efecto el 

31 de diciembre del ano siguiente a aquél en que se haya efectua

do. La retirada no modificará las obligaciones financieras que 

en La fecha en que se produzca tuviera para con La Organización 

el Estado de que se trate. La notificación de La retirada de un 

miembro Asociado se haré en su nombre por el Estado Miembro o La 

autoridad a cuyo cargo estén sus relaciones internacionales. 
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ARTXCULO 3 

Orgenos 

La Organización comprenderé una Conferencia General, un 

consejo Ejecutivo y une Secretaria. 

ARTXCULO 4 

La Con~erencie General 

A. composición. 

1. La conferencia General esteré constituida por Los 

representantes de Los Estados Miembros de La Organización. EL 

gobierno de cada Estado Miembro nombraré como m6ximo cinco dele

gados, escogidos previa consulta con La Comisión Nacional o, de 

no existir ésta, con Las instituciones educativas, cient1fices y 

culturales. 

B. Funciones. 

2. La Conferencie General determinaré Le orientación y 

La Linea de conducta general de La Organización. Decidir6 acerca 

de Los programas que Le sean sometidos por el Consejo Ejecutivo. 

3. La Conferencia General convocará, cuando lo estime 

conveniente y de conformidad con Las disposiciones que establez

ca, conferencias internacionales de Estados sobre la educaciOn, 

las ciencias, Las humanidades o La difusión del saber; la Confe-
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rencia General o el consejo Ejecutivo podrén convocar conferen

cias no gubernamentales sobre los mismos temas, de conformidad 

con tales disposiciones. 

4. Cuando se pronuncie en favor proyectos que hayan de 

ser sometidos a los Estados Miembros, La conferencia General 

deberA distinguir entre las recomendaciones dirigidas a esos 

Estados y Las convenciones internacionales que hayan de ser 

sometida a La ratificación de Los mismos. En el primer caso, serA 

suficiente la simple mayoria de votos¡ en el segundo, se reque

riré una meyorie de dos tercios. Cada uno de Los Estados Miembros 

someteré las recomendaciones o Las convenciones a sus autorida

des competentes, dentro del plazo de un ano a partir de la clau

sura de La reunión de La Conferencia General en La cual hayan 

sido aprobadas. 

s. A reserve de las disposiciones del apartado e del 

pérrafo 5 del articulo s, la Conferencia General asesoraré a las 

Naciones Unidas en los aspectos educativos, cientificos y cul

turales de las cuestiones y según el procedimiento que hayan 

adoptado Las autoridades competentes de ambas organizaciones. 

6. Le conferencia General recibiré y examinará los 

informes que Le sometan periódicamente Los Estados Miembros, con 

arreglo el articulo a. 

7. La conferencia General elegiré a Los miembros del 

Consejo Ejecutivo y, previa recomendación de éste, nombrará al 
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Director General. 

c. Votación. 

a. al Cada Estado Miembro tendrá un voto en La 

Conferencia General. Las decisiones se tomarán por mayoria 

simple, excepto en aquellos casos en que Las disposiciones de La 

presente Constitución o del Reglamento de La Conferencia General 

exijan la mayorie de dos tercios. Se entenderá por mayor1a La de 

Los miembros presentes y votantes. 

bl Un Estado Miembro que esté en mora en el pego de sus 

contribuciones no podré votar en La Conferencia General si La 

cantidad total que adeude por ese concepto es superior a la suma 

de sus contribuciones correspondientes al aMo en curso y al ano 

civil precedente. 

c> Sin embargo, La Conferencia General podrá autorizar 

a ese Estado Miembro a participar en Las votaciones si considera 

que La falte de pego se debe e circunstancias ajenas a La volun

tad del referido Estado Miembro. 

D. ProcediMiento. 

s. al La Conferencia General celebrara cada dos anos un 

reunión ordinaria. Podré celebrar reuniones extraordinarias, por 

propia iniciativa, por convocatoria del Consejo Ejecutivo o a 

petición de un tercio, al menos, de los Estados Miembros. 
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bl En cada reunión le Conferencie General fijaré el 

lugar de le reunión ordinaria siguiente. El Lugar de celebración 

de una reunión extraordinaria se fijaré por La Conferencia Gene

ral si se debe a ella le iniciativa de esa reunión, y por el 

Consejo Ejecutivo en los demés casos. 

10. La Conferencia General adoptará su propio 

reglamento. En cada reuniOn elegiré su presidente y su mesa. 

11. La Conferencia General estableceré Las comisiones 

especiales y t6cnicas, y Los dem6s Organos subsidiarios que sean 

necesarios para La realización de sus trabajos. 

12. R reserva de las disposiciones de su reglamento, 

La Conferencia General tomaré Las disposiciones necesarias para 

que el pOblico pueda asistir a sus deliberaciones. 

E. Observadores 

13. La Conferencia General, previa recomendaciOn del 

Consejo Ejecutivo y por mayoria de dos tercios, podr6, con arre

glo a los dispuesto en su reglamento, invitar a representantes 

de organizaciones internacionales, particularmente de Las seMala

das en el párrafo 4 de articulo IX, a que asistan como observado

res a ciertas reuniones de la Conferencia o de sus comisiones. 

14. Cuando el Consejo Ejecutivo haya reconocido a esas 

organizaciones internacionales no gubernamentales o semiguber

namenta Les como entidades consultivas, según el procedimiento 
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indicado en el pérrafo 4 del articulo IX, dichas organizaciones 

serán invitadas a enviar observadores a Las reuniones de La 

conferencia General y de sus comisiones. 

A. composición 

ARTXCULO S 

Consejo Ejecutivo 

1. EL consejo Ejecutivo seré elegido por La Conferen

cia General entre Los delegados designados por Los Estados miem

bros, y se compondré de treinta y cuatro miembros, cada uno de 

Los cuales representaré al gobierno del Estado del cual sea 

nacional. El presidente de la Conferencia General tendré asiento 

por derecho propio en el Consejo Ejecutivo, con voz y sin voto. 

2. AL proceder a La elecc10n de Los miembros del 

Consejo Ejecutivo, La Conferencia General procuraré que figuren 

entre ellos personas competentes en artes, letras, 

ciencias, educación y difusión del pensamiento, 

humanidades, 

que estén 

calificadas por su experiencia y su capacidad para el desempeno 

de Las funciones administrativas y ejecutivas que incumben el 

Consejo. Tendré asimismo en cuenta la diversidad de las culturas 

y Las necesidades de conseguir una distribuciOn geogréfica equi

tativa. No podré haber al mismo tiempo en el Consejo Ejecutivo 

mas de un nacional de cada Estado Miembro, con excepción del 

Presidente de la Conferencia. 
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3. Los miembros del Consejo Ejecutivo desempeMarén sus 

funciones desde el fin de la reunión de la Conferencie General en 

Les que hayan sida elegidas hasta el fin de la tercera reunión 

ordinaria de la Conferencia General siguiente a su elección. No 

podrán ser reelegidos inmediatamente para un segundo mandato. La 

Conferencia General procederé en cada una de sus reuniones ordi

narias a la elección del número de miembros necesario para cubrir 

los puestos que queden vacantes al fin de la reunión. 

4. En caso de muerte o de renuncia de uno de sus 

miembros, el Consejo Ejecutivo designaré, a propuesta del go

bierno del Estado representado por tal miembro, un substituto que 

desempeneré sus funciones hoste el término del mandato de aquél. 

EL gobierno que haga Le propuesta y el Consejo Ejecutivo tendrén 

en cuenta Los factores seMalados en el párrafo 2 de este articu

lo. 

s. el EL Consejo Ejecutivo prepararé el orden del dia 

de Las reuniones de La Conferencia General. Examinaré el programa 

de trabajo de Le Organización y el correspondiente proyecto de 

presupuesto, presentados par el Director General, de conformidad 

can el párrafo 3 del articulo VI, y Los someteré, con les reco

mendaciones que estime convenientes, a la Conferencia General. 

b> EL Consejo Ejecutivo, actuando bajo La autoridad 

de la Conferencia General, seré responsable ante éste de La 

ejecución del programa par ella aprobada. De conformidad con Las 

decisiones de La Conferencia General y habida cuente de las 
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circunstancias que pudieran presentarse entre dos reuniones 

ordinarias de la misma, el Consejo Ejecutivo tomará todas las 

disposiciones necesarias para asegurar la ejecución eficaz y 

racional del programa por el Director General. 

e> Entre dos reuniones ordinarias de la Conferencia 

General, el Consejo Ejecutivo podrá ejercer ante las Naciones 

Unidas las funciones de asesoramiento previstas en el párrafo s 

del articulo IV, a condición de que La cuestión que motive la 

consulta hubiere sido tratada en principio por La Conferencia 

General o que su solución estuviese implicita en decisiones de la 

Conferencia. 

6. EL Consejo Ejecutivo recomendará a La Conferencia 

General La admisión de nuevos miembros en la Organización. 

7. R reserva de Lo que decidiere La Conferencia Gene

ral, el Consejo Ejecutivo adoptaré su propio reglamento y elegiré 

su mesa de entre sus miembros. 

B. El Consejo Ejecutivo celebraré por lo menos dos 

reuniones ordinarias al ano y podrá celebrar reuniones 

extraordinarias cuando Lo convoque su presidente, ya sea por 

iniciativa propia o a petición de seis miembros del Consejo. 

9. El presidente del Consejo Ejecutivo presentaré en 

nombre de éste a la Conferencia General, en cada una de sus 

reuniones ordinarias, con o sin comentarios, los informes sobre 

las actividades de la Organización que el Director General debe 
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preparar con arreglo a Las dispocisiones del apartado b del 

párrafo 3 del articulo VI. 

10. EL Consejo Ejecutivo tomará Las disposiciones 

pertinentes para Le consultar a Los representantes de Las 

organizaciones internacionales o a personalidades competentes 

que se ocupen de asuntos de La incumbencia del consejo. 

11. Entre las reuniones de la Conferencia General, el 

consejo Ejecutivo podrá pedir a La corte Internacional de Justi

cia opiniones consultivas sobre cuestiones juridicas que se 

planteen en la esfera de las actividades de la Organización. 

12. Aunque Los miembros del consejo Ejecutivo son 

representantes de sus respectivos gobiernos, ejercerén en nombre 

de La totalidad de La Conferencia General Los poderes por ella 

delegados. 

c. Disposiciones transitorias. 

13. No obstante Lo dispuesto en el párrafo 3 del pre

sente articulo Los miembros del Consejo Ejecutivo elegidos en Las 

reuniones 13a y 14a de Le Conferencia General para un primer 

mandato y Los miembros nombrados por el consejo Ejecutivo, en 

virtud de las disposiciones del pérrafo 4 del presente articulo, 

pera sustituir a los miembros que ejerzan un mandato de cuatro 

anos, podrén se reelegidos para un segundo mandato de cuatro anos. 

14. En La 1Sa, reunión de le Conferencia General se 
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procederé, en Las condiciones previstas en el presente articulo, a 

La elección de diecinueve miembros. En adelante, en cada reunión 

ordinaria de La Conferencia General, se elegiré el nómero de 

miembros necesario para cubrir los puestos que queden vacantes al 

terminar la reunión. 

RRTXCULO 6 

Secretaria 

1. La Secretaria se compondrá de un Director General y 

del personal que se estime necesario. 

2. EL Director General seé nombrado por La Conferencia 

General, a propuesta del Consejo Ejecutivo, por un periodo de seis 

anos, con arreglo a las condiciones que la Conferencia apruebe, y 

podré se reelegido para un nuevo periodo. Seré el más alto funcio

nario administrativo de la Organización. 

3. a> EL Director General o, en su defecto, el 

sustituto por él designado, participará, con voz y sin voto, en 

todas Las reuniones de la Conferencia General, del Consejo Ejecu

tivo y de Las comisiones de La Organización. Podré formular propo

siciones acerca de Las medidas que hayan de tomar Las Conferencia 

y el Consejo Ejecutivo, y preparará para su presentación al Conse

jo un proyecto de programa de trabajo de la Organización, acampa

nado del proyecto de presupuesto correspondiente. 
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b) EL Director General prepararé informes periódicos 

sobre las actividades de la Organización y los trasmitiré a los 

Estados Miembros y al Consejo Ejecutivo. La Conferencia General 

determinará los periodos que deban abarcar esos informes. 

4, El Director General nombraré el personal de la 

Secretaria, con arreglo al Estatuto del Personal que la Conferen

cia General apruebe. A reserva de reunir las más altas cualidades 

de integridad, eficiencia y competencia técnica, el personal habré 

de ser nombrado a base de la més amplia representación geográfica 

posible. 

s. Las responsabilidades del Director General y del 

personal son de carécter exclusivamente internacional. En el 

desempeno de sus funciones no solicitarán ni recibirén 

instrucciones de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se 

abstendrán de actuar en forma alguna que pueda menoscabar su 

condición de funcionarios internacionales. Cada uno de los Esta

dos Miembros de Le Organización se compromete a respetar el carác

ter internacional de las funciones del Director General y del 

personal, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeno de 

sus funciones. 

6. Ninguna de Las disposiciones de este articulo impe

diré a La OrganizaciOn concertar, dentro del marco de Las Naciones 

Unidas, arreglos especiales para La constitución de servicios 

comunes y el nombramiento de personal comúm, asi como para el 

intercambio de personal. 
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ARTICULO 7 

Comisiones Nacionales de Cooperación 

1. Cada Estado Miembro tomaré Las disposiciones ade

cuadas a su situaciOn particular, con objeto de asociar a la 

Organización a los principales grupos nacionales que se interesen 

por los problemas de La educación, La ciencia y La cultura, de 

preferencia constituyendo una comisión nacional en la que estén 

representados el gobierno y los referidos grupos. 

2. En los paises en que existan, las comisiones 

nacionales o Los organismos nacionales de cooperación asesorarán 

a las delegaciones de sus paises respectivos en la Conferencia 

General y a sus gopiernos relacionadas con la Organización, desem

peMando el papel de órganos de enlace para todas las cuestiones 

que interesen a la OrgsnizaciOn. 

3. R petición de un Estado Miembro, La Organización 

podrá delegar ante La comisión Nacional de ese Estado a un funcio

nario de La Secretaria a fin de que, con caracter temporal o 

permanente, colabore en Los trabajos de La misma. 
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ARTICULO 8 

Informes de Los Estados Miembros 

Cada Estado Miembro enviaré periOdicamente a La Organi

zación, en La forma que la conferencia General determine, un 

informe sobre las leyes, reglamentos y estadisticas relativos a su 

vida e instituciones educativas, c1ent1f1cas y culturales, asi 

como sobre el curso dado a Las recomendaciones y convenciones a 

que se refiere el párrafo del articulo IV. 

ARTICULO 9 

Presupuesto 

1. EL presupuesto seré administrado por La OrganizaciOn. 

2. La Conferencia General aprobaré definitivamente el 

presupuesto y f ijar6 La participaciOn financiera de cada uno de 

Los Estados Miembros de Le Organización, a reserva de las 

disposiciones que pueda establecer el acuerdo concertado con las 

Naciones Unidas, con arreglo e Lo previsto en el articulo X de la 

presente Constitución. 

3. EL Director General, con aprobaciOn del Consejo 

Ejecutivo, podré recibir cualquier donaciOn, Legado o subvención 

de gobiernos, instituciones públicas o privadas, asociaciones o 

particulares. 

109 



ARTXCULO 10 

Relaciones con las Naciones Unidas 

La Organización se vinculará tan pronto como sea posible 

con las Naciones Unidas en calidad de organismo especializado de 

las mismas, con arreglo a lo previsto en el articulo 57 de la 

Carta de las Naciones Unidas. Esa vinculación se haré mediante un 

acuerdo concertado con las Naciones Unidas, en La forma prevista 

en el articulo 63 de La Carta, que será sometido e la aprobación 

de La Conferencia General. EL Acuerdo habrá de prever una coopera

ciOn efectiva entre ambas organizaciones en La prosecución de sus 

propósitos comunes y consagrar, al mismo tiempo, a la autonomia de 

esta organización en La esfera de su competencia, segón se define 

en La presente constitución. Tal acuerdo podré contener disposi

ciones relativas e La aprobación y al financiamiento del presu

puesto de La Organización por Le Asamblea General de Les Naciones 

Unidas. 

y 

ARTXCULO 11 

Relaciones con otros organismos y organizaciones 

internacionales especializados. 

1. La Orgen~zaciOn podré cooperar con otros organismos 

organizaciones intergubernamentales especializados, cuyas 

tareas y actividades estén en armonía con las suyas. R este efec

to, el Director General, actuando bajo la autoridad superior del 

consejo Ejecutivo, podré establecer relaciones de trabajo con esos 

organismos y organizaciones y constituir las comisiones mixtas que 
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se estimen necesarias para conseguir una cooperación con esos 

organismos u organizaciones especializados, será sometido a La 

aprobación del Consejo Ejecutivo. 

2. Siempre que la Conferencia General y las autoridades 

competentes de cualquier otro organismo u organización interguber

namental especializado, con propósitos y funciones comprendidos en 

la competencia de la Organización, consideren conveniente transfe

rir a ésta sus recursos y funciones, el Director General, a 

reserva de La aprobación de La Conferencie, podré concertar, a 

satisfacción de ambas partes, los acuerdos necesarios. 

3. La Organización, de comOn acuerdo con otras organi

zaciones intergubernamentales, podré tomar Las disposiciones 

pertinentes para asegurar una representación reciproca en Las 

respectivas reuniones. 

4. La Organización de Las Naciones Unidas para La 

EducaciOn, La Ciencia y La Cultura podré tomar cuantas disposi

ciones convengan para facilitar Las consultas y asegurar la 

cooperación con las organizaciones no gubernamentales que se 

ocupen de cuestiones comprendidas en la esfera de La competencia 

de aquélla. Podré invitarlas a realizar determinadas tareas en 

sus respectivos campos de acciOn. Esa cooperación podré asumir 

igualmente le forma de una adecuada participac!On de representan

tes de Las referidas organizaciones en Los trabajos de los comités 

asesores creados por La Conferencia General. 
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ARTICULO 12 

Cond1c10n jur1d1ca de la Organ1zac10n 

Las disposiciones de Los articuLos 104 y 105 de La carta 

de Las Naciones Unidas, relativas a su condición juridica, sus 

privilegios o inmunidades serén igualmente aplicables a La presen

te Organización. 

ARTICULO 13 

Interpretac10n 

1. Las propuestas de modificaciOn de La presente 

Constitución surtirán efecto cuenda la Conferencia General Las 

haya aprobado por mayoría de dos tercios. Sin embargo, aquellas 

propuestas que impliquen modificaciones fundamentales en los fines 

de la Organización o nuevas obligaciones para los Estados Miembros 

deberán ser aceptadas posteriormente, antes de entrar en vigor, 

por Los dos tercios de los Estados Miembros. EL texto de Las 

propuestas de modificación seré comunicado por el Director General 

a los Estados Miembros, por Lo menos seis meses antes de ser 

sometido al examen de la Conferencia General. 

2. La Conferencia General está facultada para aprobar, 

por mayoria de dos tercios, un reglamento para la aplicación de 

Las disposiciones del presente articulo. 
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ARTICULO 14 

InterpretaciOn 

1. Los textos francés e inglés de la presente Constitu

ción serán igualmente auténticos. 

2. Todas las cuestiones y controversias relativas e la 

interpretación de La presente Constitución serén sometidas, para 

su resolución, a la Corte Internacional de Justicia o a un tribu

nal de arbitraje, según determinare la Conferencia General con 

arreglo a su reglamento. 

ARTICULO 15 

Entrada en vigor 

1. Le presente Constitución esteré sujete e aceptación. 

Los intrumentos de aceptación serén depositados en poder del 

gobierno del Reino Unido. 

2. Le presente Constitución quedaré abierta e le firme 

en los archivos del gobierno del Reino Unido. Le firme podré 

estamparse antes o después del depósito del instrumento de ac~p

teción. Ninguna aceptación seré valide a menos de ir precedida o 

seguida de le firme. 

3. La presente Constitución entraré en vigor cuando 

haya sido aceptada por veinte de sus signatarios. Las aceptaciones 

ulteriores surtirán efecto inmediatamente. 
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4. EL gobierno del Reino Unido notificaré a todos Los 

miembros de Las Naciones Unidas el recibo de todos tos intrumentos 

de aceptación y La fecha en que la presente Constitución entre en 

vigor, con arreglo al párrafo precedente. 

fe de Lo cual los infrascritos, debidamente 

autorizados al efecto, han firmado los textos francés e inglés de 

Las presente canstituciOn, siendo ambos igualmente auténticos. 

Hecho en Londres, a dieciséis de noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, en un solo ejemplar en francés 

inglés, del cual entregará el gobierno del Reino Unido 

debidamente certificadas a Los gobiernas de todos Los 

Miembros de las Naciones Unidas. 
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