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PROLOQO. 
En la elaboración de este trabajo ha influido una 

inquietud personal y académica que necesariamente debe 

ser enunciada y que empieza a partir de que la autora 

estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Incluir la visión de la cultura en el ámbito de esta 

disciplina ha sido de una gran complejidad. Parle de ello 

no sólo es por la falta interés en la cuestión, sino también 

a una ignorancia respecto al tema por parle de los 

estudiosos y especialistas en América latina. A lo largo 

de mi preparación en esta facultad me di cuenta, con 

cierto pesar, que los factores culturales son considerados 

como secundarios dentro del trabajo global de 11uestra 

área de estudio, sin embargo, resulta indispensable su 

conocimiento en el trabajo académico que desarrollan las 

Ciencias Sociales. La cultura tiene un ,1rea vasta de 

posibilidades, incorporan el análisis de los fenómenos 

mundiales con una óptica que considera una pluralidad de 

factores como lo económico, político, social, artístico, 

ecológico, educativo, cienlffico, etc., además de ser parle 

tra11sform,1dora del saber y de las ,1ctividades del hombre. 

"La Identidad culturnl en la Conferencia Mundial sobre 

Políticas Culturales de 1982", precisamente, pretende ser 

una contribución, en su connotación teórica, sobre el 

p,1pcl que juegd la cultura, en términos generales, y de la 



identidad cultural, a nivel particular, en la colidianidad 

nacional e inlemacional de los pueblos. 

Por último, el presenle trabajo hubiera sido imposible 

sin la colaboración de alQunas personas. ExprtSO mi 

profundo aQradedmiento al personal del Cenlro de 

Documentación de la SEP-VNESCO por su tiempo y las 

facilidades prestadas en la obtención del material de 

consulta, a la Coordinación de Relaciones Internacionales 

de esta Facultad, a las licenciadas Didya FonQ Olmos, 

Eleonora Ochoa Hemández y Diana Aspiras Heras por 

sus valisosos apoyos: al licenciado César Villa nueva Rivas 

por sus opiniones y por su ayuda técnica en la elaboración 

Hnal del trabajo. No podfa faltar mi cariño por sus 

apoyos a mi padre y hermanos Araceli, Nery, Marly, 

MiQuel, JorQe, Ruby y Carlos, asf como a mis sobrinos 

encantadores Elenlta, "Cherie", lván, Vrsula, Israel, 

Carina, Carolina, Karla, Femanda y Vriel. 

Asimismo, mi aQradecimiento absoluto a los profesores 

que examinaron cuidadosamente esta investigación: 

licenciado David Silva T onche, maestro Ef'rafn Pmz 

Espino, doctor Paulino Arellanes Jiminez, licenciada 

llcana Cid Capelillo y licenciada Ma. EuQenia Morales, 

por su liempo, interés y sobre todo por su disposición 

hacia esle trabajo. Y, Hnalmente, a todos aquellos que de 

una o de otra manera forman parte de mi vida. 
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INTRODUCCION 

El estudio de las relaciones Internacionales es muy amplio y compleJo. En prlnciplo, 

requiere de un análisis exhaustivo de teorfas y m~todos diversos que nos pennltan 

comprender el todo en sus partes: desde sus factores Internos hasta los externos en las 

diversas actividades del hombre. Sin embargo, es muy notorlo encontramos en esta 

disciplina con la Investigación de fenómenos económicos, pol!tlcos, sociales y hasta 

militares; pero es dlftcil encontrar aquellos referldos a la cuestión cultural. Los existentes 

pertenecen a otras dlsclpllnas como la Antropologfa, la Soclologfa o la Ciencia Polltlca. 

La sociedad mundial parece ver5e estandarlzada ftente a los fenómenos llamados 

'tradicionales": deuda externa, Inmigración, respeto al patrlmonlo nacional, nacionalismo, 

democracia, embargo económico, etc. y los llamados fenómenos 'nuevos": la globalidad, 

la Interdependencia, el narcotráfico, la ecologla. la educación y medios de comunlcadón 

masiva, entre otros. 

SI bien todos ellos han estado presentes dentro del contexto cultural, han sido 

reflexionados desde una perspectiva 'economlcista" y de relaciones de poder dejando a la 

cultura en un segundo plano de análisis. 

Precisamente es esta ausencia la que nos hizo reflexionar sobre el papel que desempeña 

la cultura en el campo de las Relaciones Internacionales y una preocupación personal por 

Indagar en torno a ella. Asl pues, este trabaJo es, ante todo, una crftlca reflexiva 

teórlco·conceptual sobre el estudio de un fenómeno que es a la vez el todo y el fondo de 

la problemática mundial. 

Tal situación, revistió el lnter~ de las Naciones Unidas y de la Organización de las 

Nadones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en particular, por 

abordar dichos problemas como partes de ese todo que es la cultura. 

Este compromiso mundial -considerado como de prlmer orden- tuvo como resultado 

la creación de conferencias mundiales y regionales de polltlca cultural, con la participación 

de los gobiernos, empresas privadas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

··rundácione5, etc., reflejando el lnte~ de la sociedad mundial por los problemas de la 
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cultura, destacAndose que, efectivamente, la crisis que vive la humanidad es, ante todo, 

crisis cultural. 

Pero ¿por qu~ la Identidad cultural como tema de estudio? Parte lntrfnseca de la 

sociedad mundial y al mismo tiempo consecuencia de Ja hegemonía capitalista, los 

conflictos sociales -en virtud de los Intereses antagónicos existentes en el mundo-, las 

diferencias y diversidades tienen su manifestación concreta en el ámbito de fa cultura. En 

este camino, la Identidad cultural responde, sustancialmente, a las necesidades, exigencias, 

Inquietudes, deseos, Intereses y aspiraciones de las diversas culturas y grupos sociales que 

coexisten en el terreno nacional e Internacional para ser participes del proceso de la 

historia. Es decir, como sujetos que piden respeto y existencia a sus propias f'onnas de 

vida. 

Asf, en r 970 surge en Venecia la primera Conferencia sobre Polltlcas Culturales, donde 

se manlflestan en gran medida las Inquietudes de los paises miembros de la UNESCO, y 

sobre todo de las naciones del Tercer Mundo, por defender sus particularidades culturales, 

como fundamento a su propia existencia, en tanto sujetos Internacionales, de su 

Independencia y soberanía. 

A lo largo de esta df!cada hasta la realización de la altlma conferencia en M~lco 1982, 

se hizo conciencia que la Identidad cultural era parte del mismo proceso de desarrollo de 

los paises y que era, asimismo, una necesidad de los mismos para enfrentarse a los retos 

que la modernidad y los efectos de la globalidad mart.aban. 

Es este lnter& por preservar la Identidad cultural, donde la democracia y la 

transformación de las sociedades se expresa y difunde, como un requisito Indispensable 

en relación a los propios cAnon~s del desarrollo y sus vrnculos con otros campos de 

actividad social. Nada existe o funciona de manera particular y m«Anlca: sus efectos tarde 

o temprano repercuten en el mismo plano del desarrollo y de la convivencia Internacional. 

Además. hay que senalar que no solamente la Identidad cultural es la carta de 

sobrevlvencia de los paises pobres. sino es un fenómeno Internacional. Es decir, tambl~n 

es un requisito sine qw non de la cooperación y Ja paz mundiales. 

La convivencia y el conocimiento mutuos están, en este sentido, marcadas por el 
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respeto a la Integridad de las diversas culturas que coexisten en el mundo. SI ello no se 

considera, entonces la paz y la lucha por un nuevo orden mundial basada en la Justicia, la 

Igualdad y la libertad, podrán muy dlftcilmente lograrse. 

ror consiguiente, tomar en cuenta la cultura e Identidad como una alternativa en el 

mundo, resulta una necesidad social. Y reflexionar en tomo a su existencia, su realidad, sus 

objetivos y metas resulta de vital trascendencia para el estudio en las relaciones 

lntemadonales. 

En general, pretendemos examinar tres puntos principales: 

1) Dada la Importancia que reviste la cultura en el mundo contemporáneo y los problemas 

que enfrenta la humanidad en lo económico, polltlco, social, cultural y aunado a la pérdida 

de valores sociales y su dlflcultad para solucionarlos -y con el peligro de una tercera guerra 

mundial'-, surgen las conferencias mundiales sobre polltlca cultural como alternativas 

capaces de analizar y de dar respuestas a los fenómenos culturales Internacionales. 

2) El creciente desarrollo económico, el progreso clent1flco~tccno16glco, el Impacto de los 

medios de comunicación (cine, radio, televisión, fotogralla. cable, video, computadoras, 

etc.) y la tendencia de la globallzadón han creado nuevos estilos de vida y de 

comportamiento social ajenos a la Idiosincrasia de los pueblos dándose, en el caso de la 

comunicación, el fenómeno de la "manipulación Industrial de las conciencias'. En tal 

sentido, la Identidad cultural es parte Integrante del propio proceso endógeno y global del 

desarrollo de las naciones. 

3) La Conferencia Mundial sobre las Polltlcas Culturales de 1982, viene a ser el resultado 

ftnal de una dtt.>da de an.illsls. estudio y de lnter~ Internacional sobre el papel de la 

cultura en el mundo que, frente ~ los problemas de hoy y a los retos del mallana, se 

percibe como una realidad a la cual podemos recurrir para darle un nuevo aliento a 

nuestras vidas. 

1 Recordemos que al Iniciarse las Conferencias de la UNESCO en la dtt..da de los 70, 
el mundo se encontraba marcado por la Guerra frfa, dividido en dos polos 
polftlco-ldeológlco antagónicos. 
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En materia de Identidad cultural, resume las Inquietudes y aspiraciones de los paises del 

Tercer Mundo por rescatar, defl!nder y desarrollar sus Intereses vitales para preservar su 

Independencia y soberanfa. En términos globales, dicha ConFerenda es el esfuerzo por 

coordinar polftlcas culturales nacionales, considerando Ja participación de Ja sodedad civil 

y polltlca para llevar a cabo Jos ftnes del desarrollo propuestos por la Coníerenda, sin 

perder de vista Ja lnterreladón que guarda con Jos avances dentfftcos y tecnológicos y con 

Ja misma Identidad cultural en pro del progreso humano, permitiendo, Jo antes dicho, Ja 

cooperación entre las naciones en un esplritu de paz, solidaridad, Justicia y respeto mutuo 

entre· ~tas. 

En tomo a Jo expresado, se ciaslftcan Jos cuatro capitulas que componen el presente 

trabaJc>. El primero se reftere a Jos distintos esquemas que definen Ja cultura y su 

Importancia en las diversas etapas de la historia y en sus eníoques de estudio, 

principalmente de Ja Antropologla y Sodologla, campos que más se han dedicado a su 

an.illsls. 

Seguidamente hablaremos de Ja modernidad, su curso y erecto tenido en Ja misma 

cultura. Con el fin de comprender a esta Oltlma en la actualidad lntemadonal y, por ende, 

en la Identidad cultural. 

En el siguiente capitulo se enuncia Ja labor de Ja UNESCO, sus antecedentes y su 

situación contempor.trtea. Consideramos que esto reviste una total relevancia porque serla 

dlftdl entender el Interés de este organismo en Ja solución de conflictos mundiales y en 

particular Jos refl!rldos a su esfera de acción. 

Asimismo, se enumeran algunos términos que son parte sustancial de este trabaJo, tales 

como polltlca, desarrollo, democracia y diversidad culturales. Factores que definen a la 

misma Identidad cultural y su discusión se encuentra en el transcurso de las distintas 

reuniones y coníerenclas de la UNESCO. 

En el capitulo tercero, tratamos las conFerendas regionales y el valor que revisten en 

cada 4rea histórica, económica y culturalmente determinadas. 

En el cuarto y último capitulo, planteamos nuestro obJeto de estudio en un plano m4s 

general. Es decir, Ja Identidad cultural, en términos globales: su deftnldón, su 
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fundamentación y su vinculación con factores Internos y externos. rostertonnente, la 

Identidad cultural en la Conferencia de 1982, sus puntos y acuerdos más slgnlftcattvos; 

siguiendo con su perspectiva actual, precisamente con los cambios mundiales. V, en 

seguida. la Identidad cultural como premisa de la cooperación cultural lntemaclonal. 

Por llltlmo, y a manera de conclusión, sellalaremos los vfnculos de la cultura y de la 

ldentklad con fenómenos mundiales como la ec.ologla, la comunlcad6n, el desanollo, etc. 

Creernos que sin su anAllsls serta Imposible y pardal comprender sus slgnlftcados, ademAs 

son temas que siempre est.tn en la agenda de dlscu516n de la misma UNESCO. 

finalmente, el an.illsls de nuestro objeto de estudio parte de una tem.\tlca emplrtca, por 

lo cual no utilizaremos un enfoque teórk:o-metodlológlco anlco, sino que por su amplitud 

y vfnculos con otros temas que necesariamente ~ abordMlo en el tribal<>. 
mnslderaremos vartas visiones que nos permitan entender el anallsls Clltlco de los mismos. 

Es decir, se har.1 uso de una gama de autores que de una u otra manera tienen que ver con 

el discurso de la cultura. Todos ellos como Instrumentos y herramientas del discurso 

teórtco-emplrk:o cultural. 

Observar la slntomatologla, registrar los detalles concretos, espedllcos y reales de la 

Identidad cultural como un fenómeno lntemaclonal, es una consecuencia que nos obllp, 

como estudiosos de las ~ lntemaclonales, a abordar el problema en un sentido 

te6rlco-especulatlvo, pero analizando el propio discurso de las lnstttucfones culturales del 

min:lo. 

Creernos que es nuestro deber la reftexJ6n de casos como el aqul enundido, 

especialmente si provoca discusión alguna acerca de lo lmpolUnte que tiene y 51gnlllc.a el 

estudio y análisis de la cultura y su valortzaclOn para la sociedad Y el Estado; su 

enrtqueclmlento para el propio campo cultural y a la especlalldad de R.eladones 

lntemacionales y ¿por q~ no? a la propia Universidad Nacional a la cual pertenezco con 

mucho orgullo. Lo anterior es la razón que )ustlfta la reallzad6n de este traba)o de 

Investigación. 
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CAPllULO 1 

ANllaDlN'llS GENEIALES 



CAPRULO l. 
AN'll.QDlNllS Cif.Nf.RALES 

En el presente capítulo nos acercamos a las diferentes acepciones que se tienen sobre la 

cultura partiendo desde sus orfgenes hasta nuestros dlas: asl como su Importancia en las 

sociedades. En segundo ténnlno tenemos el análisis sobre la nnodemldad, su trascendencia 

tanto en el ámbito económico, potttlco e Ideológico y las repercusiones que las 

transformaciones de la sociedad llenen en las relaciones lntemadonales y en la cultura. 

Consideramos que es Indispensable dar a conocer estos aspectos mundiales, pues como 

habitantes de este planeta tenemos que tomar una posición critica de la situación mundial 

que prevalece, además su Importancia reside en Jos efectos que la transfonnad6n de la 

sociedad pueden provocar en el aspecto de la Identidad cultural, tema central de nuestro 

trabajo. 

f,f, NOCJON Dl CW.lUM 

¿Qué es cultura? Hablar de cultura es entrar a uno de los campos más controvertidos y 

polemizados dentro de las Ciencias Sociales: cada disciplina emplea un lenguaje diferente 

para conceptuallzarla: ni aan dentro de la propia antropologla social -dlsdpllna que más se 

ha dedicado a su estudio- podemos encontrar una deffniclón unlfunne. El Dlo:londrfc de 

Id Red/ ACddemld de fd L~ Espdñola precisa que Cultura es el "resultado o el efecto de 

cultivar los conocimientos humanos o de affnar, por medio del ejercicio, las facultades 

Intelectuales del hombre'. La fflosofta seflala que la cultura, en palabras de Kant, es 'la 

producdón, en un ser racional, de la capacidad de escoger los propios fines en general (y 

por Jo tanto de ser llbre) .. .la cultura puede ser el aJtlmo Hn que la naturaleza ha tenido 

razón de poner al género humano".' 

1 Emrnanuel Kant. "Ciftlca del juicio". Citado por Nlcola Abbagnano. Dlcclonado de 
m0501L1. Ed. f.C.E., México 1974, p. 278. " 



Asimismo Hegel argQla que 

'Un pueblo hace progresos en si, tiene su desarrollo y 
su declinación. lo que más que nada se encuentra aqul 
es la categor1a de la cultura, su exageración ysu 
degeneración; esta Oltlma es para un pueblo producto o 
fuente de su ruina'.' 

O bien, dice Hegel, 'expresión sodohlstórtca de un pueblo que lo Identifica a si mismo 

entre los demAs'. Karl Mannhelm en su Ens.tyo dt'1 Soclologfd d~ !.t Cultur.i, seftala: 

'la soclologla del esplrltu (o cultura) es el estudio de las 
funciones mentales en el contexto de la acción ( ... ) Se 
concibe como una visión Integrada de la acción social 
y del proceso mental, y no como una mera ftloso~a de 
la hlstorta'.' 

ror su parte, la teor1a íundonal antropológica de la cultura, con el polaco Bron.lslaw 

Mallnowskl al frente, dice que cultura es el conJunto Integral constituido y los bienes de los 

consumidores, por el cuerpo de nonnas que rtge los diversos grupos sociales, por las Ideas 

y artesanías, creencias y costumbres, 'es el vasto aparato, en parte material y en parte 

espiritual con el que el hombre es capaz de superar los concretos, especlllcos problemas 

que lo enfrentan; problemas surgidos de vartas necesidades orgAnlcas, de vivir en un 

Ambiente natural".• 

Sea cual íuese la aceptación de uno u otro t~rmlno, la cultura es un ~nómeno que ha 

Interesado al hombre desde tiempos lnmemortales. Etimológicamente Cultura proviene del 

l«tln 'Cultura' empleado como sinónimo de cultivo en la agrfcultura, es decir, como acd6n 

' lbld., p. 43. 

3Karl Mannhelm. Ensayo.desoclologladelacultura. Ed. Agullar, Za. edc., Madrid 1963, 
p.p. 42-43. 

4Bronlslaw Mallnowskl. Una. teol1a ·.tlentlftc:a de. la. cultura y. otros. ensa)I05. Ed. 
Sudamericana, Buenos Alrt'15 1970, p. 49. 



y efecto de culHvar, y fue posteriormente cuando se le asodó al cultivo del conocimiento. 

Se decla que una persona era 'culta' si posefa ciertas cualidades arHsHcas: tocar plano, asistir 

a conciertos, obras de teatro, etc. 

Para los griegos la cultura o PAIDEIA era la educación del hombre como tal, a las 

'buenas' artes se le reronocla un valor esencial para lo que el hombre es y debe ser: es 

decir, el hombre no puede reallzarse como tal sino a trav~ del conocimiento de si mismo 

y de su mundo y mediante la bíisqueda de la verdad en todos los dominios que le 

Interesan. 5 

Con Bacon la palabra cultura adquiere ya un sentido más determinado, es la 'geórglca 

del alma', asl la llama lJI, y se le empieza a asociar con el espfrltu, con la estlJtlca, con las 

costumbres, tradiciones, rormas de vida, etc. 

En la Edad Media la cultura, ayudada por la fllosoffa, empieza a reivindicar un campo 

espedftco de Investigación propio aunque subordinado al carácter arlstocratlco e ldeallsta 

que le confelfa la rellglón: como la preparación y Hn úlHfl!O del alma. Sin embargo, el 

Renacimiento retoma el Ideal claslco de la cultura como la rormaclón Integrante del hombre 

en su mundo; aunque manHene, per se, el carácter aristocrático del feudallsmo, pues cultura 

era sinónimo de 'sabldur!a' y de status. 

No obstante, la llustraclón y con ella la Enddopedla proponen anular este car.\cter 

unlversallz.indola y secularizándola. Ser culto ya no slgnlHcaba poseer el conocimiento sobre 

las bellas artes, sino el conocimiento en todas las esferas del sa~r. Incorporando de esta 

manera un nuevo elemento: la razón. 

En la llustracl6n se da un primer Intento serlo de realizar una verdadera ftlosoffa de la 

cultura para constituirse en un campo especializado y autónomo, valorado en si ml5lll0 y 

para si mismo, Independientemente de toda función pr.tctla y sodal6: se reconoce 

entonces que el hombre es un animal cuyo primer elemento es producir cultura. 

'Nlcola Abbagnano, op. cit .. p. 278. 

6Antologla de_Textos para lah:unlón sobre.Promoclón_Cultural yJ.ducaclónArtlstlca, 
no. 13, Mllxlco 1981, p. 18. 
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En el siglo XIX el concepto toma una nueva dimensión en manos de la fllosol!a alemana, 

adquiriendo la acepción moderna Ku/tur de acción espiritual, Intelectual y de progreso de 

las sociedades. Slmmel la deflnfa como la "provisión de espiritualidad ob)etlvada por I~ 
especie humana en el curso de la historia"': para Herder slgnlflcaba "un Ideal de vida 

colectivo que abarcaba la totalidad de las acdones humanas': o bien, seglin Flchte 'un vasto 

con)unto de rasgos histórico-sociales que caracteriza a una nación y garantiza la Identidad 

colectiva de los pueblos' .8 

En la deflnlción de flchte ya encontramos un acercamiento con los antropólogos y 

sociólogos del siglo XX. Primero, no sólo se acepta a la cultura como una totalidad de la 

acd6n humana, sino también -ahl lo Importante- como los rasgos que fdentlflcan a los 

pueblos como únicos (Identidad). Concepto que es utilizado actualmente por el órgano 

mAxlmo de la cultura en las relaciones Internacionales: la Organización de las Naciones 

Unidad para la Educación, la Oencla y la Cultura (U.N.E.S.C.0.): pero de esto hablaremos 

en los posteriores capltulos de este trabajo. A principios de este siglo, primero los 

antropólogos y después los sociólogos, rompen con la Idea esplrltuallsta. Idealista y elitista 

de la cultura: le dan una connotaclón más unlversallsta al término. 

Como mencionamos anteriomnente, en la Edad Media y en la etapa precapltallsta, la 

aristocracia y la burguesla ven el concepto como la "expresión más alta del pensamiento~ 

teniendo acceso a la cultura unos cuantos 'Individuos cultos', Justificando el goce y su 

consumo corno legltlmos: aunque, como sellala Ralph Unton, toda persona es culta en el 

sentido de que adquiere y transmite una cultura. 

En el siguiente Inciso hablaremos acerca del debate que se ha presentado entre los 

estudiosos de la cultura, entre fsta y la civlllzaclón: su análisis es trascendental para 

continuar con nuestra lnvestlpdón y su relación Implica conocer el panorama actual que 

vive la comunidad lntemadonal. 

'Lucio Mendleta y Nunez. "Breve ensayo sodolOglco sobfe la cultura'. En R.cvlsta 
Mexlcallil.de Cultura:'., vol. I, afio 1, enero-junio de 1978, Mexlco, p. 22. 

1Antologla de Textos ... , op._cit. 
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En el Inciso anterior vimos algunas de las categorlas que definen a la cultura como un· 

fen6meno creado por el hombre y cómo durante siglos la cultura se concibió como un 

proceso netamente espiritual y penonallsta. En este apartado veremos el debate que se ha 

tenido en cuanto a cultura y clvlllzaclón a ralz de estas conceptuallzaclones. 

Mencionamos que durante la Edad Media y a principios del c.apltallsmo cultura 

representaba la acepción m.is grande del conocimiento y solamente podfan tener acceso 

a ella un pequeno jllUpo o ~lite que se posesionaba de sus resultados. De esta sfntesls 

nada la diferencia entre 'dvlllz:acl6n' y 'barbarie'. 

El dvllliado era aquel que entraba al mundo de lo nuevo, al euroccntrismo dominante; 

y el barbara aquel ser extrano y aJeno a las costumbres de lo europeo. De aqul parte uno 

de los enfrentamientos teóricos entre los estudiosos de la cultura: la diferenciación entre 

.!sta y la clvllizadon. 

La teorfa spenglerlana comenta que esta Oltlma es la creación social externa. sus 

expresiones tangtbles pueden ser arrasadas pero si el hombre y su cultura sobreviven, esa 

dvllizaclón puede recuperarse, puesto que la cultura genera Ja clvillzad6n. Para Spengler 

la dvlllzaclón es la etapa mAs alta, madura y Oltlma de una cultura que estA destinada, 

como todo ser vivo, a nacer, crecer, desarrollarse y morir. En cambio, para Toynbee, si bien 

es cierto que las dvlllzadones perecen, ~tas, a dlf'erenda de las sociedades primitivas, son 

extensas y perdurables. 

Para la burguesla en el siglo XVIII cultura y clvllizaclón era un proceso simbiótico que 

abarcaba el progreso materia! basado en valores utilitarios, de la revolución Industrial; 

cultura era entendida espiritualmente como desarrollo Intelectual, ~y esttttco. De aqul 

pArte la actual dicotomia entre cultura y dvllludón. Lucio Mendleta y Núñez expresa que 

es Indispensable distinguir manl~tadones materiales (dvlllzaclón) y expresiones 

esplrttuales (cultura), pues en el aspecto cultural 'nada hay en ella enteramente material ni 

completamente espiritual'.• 

9Luclo Mendleta y N<íilez. op.~t .. p. 27. 
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En sus obras Sdence of mdn Ralph Llnton manlftesta que dvlllzaclón es un sistema 

históricamente derivado de proyectos expllcltos e lmpllcltos que son compartidos por todos 

los miembros de un grupo o por los mAs preparados. Esto, desde nuestra perspectiva, es 

una deflnlcJón elltlsta, •apta" para ser disfrutada por la clase económicamente mAs fuerte, 

dejando afuera de sus beneftclos a la comunidad en su confunto. 

En consecuencia, al designar dvlllzadón a los aspectos puramente materiales y t&:nlcos 

y cultura a sus aspectos ~tlcos y espirituales, la determinación de su contenido queda al 

arbitrio de quien lo emplee. Para Néstor Garda Cancllnl dicha separación se la debemos a 

la filosolla Idealista alemana que divorció fo ma.terial y lo espiritual y no es sino el rellefo 

di! la división de la sociedad l!n clases y de la Sl!paradón entre trabafo manual e lntl!lectual 

y fustlftca asl l!I euroc.entrlsmo qlll! ha excluido a los Sl!Ctores sociales y paises depcndll!ntes 

a la cultura.'º 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que cultura y dvlllzadón son dos 

conceptos que van unidos, pero no son Iguales. Clvlllzaclón puede deftnlrsc como el 

confunto di! Instrumentos o armamentos t&:nlms y espirituales o slmbóllcos que se utlllzan 

para.conservar, afrontar, SUpl!rar los pellgros, crisis o desallos di! una cultura, sean estos 

naturales, biológicos, l!COnómlcos, polltlcos, educacionales, fur!dlcos, religiosos, l!tc. Es 

decir, las armas que SI! ponen a disposición de la adtura para su continua ellcada y 

progreso. 

Quisimos habllr di! cultura y dvlllzadón en l!Sla parte ·del trabafo porque es 

preclsamcnt" en esta relad6n dandi! SI! unl! "'' mito, leyenda o historia -como quiera 

llam&rsell!- sobre sus orfgenes, al menos de nuestra cultura occidental. 

Una, partl! de Greda. SI! dk:I! ~ue Proml!tl!O es encadenado por habl!r otorgado a los 

hombres el fuego -sinónimo de luz o di! conocimiento-. Prometeo (en gitego Previsión) es 

castigado por Zeus por haber salvado al hombrl! del oscurantismo"' Iniciado su evolución 

a través de la enscllanza de la agricultura, di! la astronomfa. de la bot.tnlca, di! las 

'"NétorGarclaCandlnl. Cul!llla.y_soclcdad: una.lntrodua:lón. Ed. SEP, Mhlco 1981, 
p.9-10. 
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matemAtlcas, de la escritura, de la medicina, de los suenos y en ftn de todos los Inventos 

y descubrimientos técnicos y dentlftcos, llberallúndose de las cadenas de los dioses e Ir 

por ~I ml5mo en busca del progreso; sin embargo, Prometeo Jamas entendella que al dar 

su propia libertad a los hombres, y a la vez perderla ~. &tos no sabrlan agradec.eite. 

Pero no sólo se habla de Prometeo, sino tam~ -por medio de la rellgl6n 

judeo-crlstlana- del "Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal'. Cuando Adan y Eva 

prueban la manzana del Mbol prohibido no sólo conocerán el castigo de Yha~ (Dio$) sino, 

a tra~ de su expulslc!ln del Paralso, conocer&n las mieles y hieles de la vida, el 

conoclmlento humano material, espiritual y ~, El sufrimiento constltulr.t la bue de ese 
saber cient!ftco1 Adán con el "sudor de su trente' y Eva 'con el dolor del parto'. 

'Dijo Yhave Otos. He 11qul al hombre como uno de 
nosotros, conocedor del bien y del mal: que no vaya 
ahora a tender su mano al &rbol de la lllda, y comiendo 
de et viva para siempre' •11 

Pero, la dvl11Ucl6n no arrana de Abel sino de Caln (el asesino) al Inventar la aaikUltura. 

Esta los hace sedentarios y permite construir la pñmera dudad y Junto a ella la orpnlzadón 

comunal y la espedallzadón laboral, trayendo consigo el origen de las artes, la ciencia y la 

tecn1ca1 

'. .. SI Caln fue vengado siete veces por Lamec; ~e lo 
ser& setenta veces siete. Desde entonces se conoce el 
nexo entre asesinato e lnvendón. Uno y otro derivan de 
la agricultura y de la dvlllzac16n'. 12 

Estos dos mitos, en palabras de Carl Sagan. si bien son hechos jamAs acaecidos siempre 

están pA!Rntes pues sellalan que el origen de la cultura se debe a la capacidad que se le 

dio al hombre para crearla. Asl es ·como en el siglo XX el concepto toma una dimensión 

m.\s totalltarla y humanista, sobre todo a ralz de las dos guerras mundiales que ha sufrido 

el planeta. Al respecto cabe preguntamos ¿por q~ al homble se le ha dotado de ese don 

11Genests 3,22, citado por Karl Sagan. Los.dragones.deLEdén. Ed. GrtJalbo, ~ 
1984,p.p. 119. rr~ 

111bld .. p.p. 1 Z0-121. Í 
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de creador y forjador de la cultura? ¿por qu~ a~ y no a otros seres vivos? 

El hombre Indiscutiblemente es un ser biológico al Igual que otros animales: 

caraáer!stlcas que no hablan sido consideradas por otras escuelas ftlosótlcas de los siglos 

pasados. salvo la ·escuela f'rancesa que le asignaba un papel primordial al problema 

blol6glco en la deftnldón de cultura, especialmente por la lnftuencla de la teor!a 

evoluc:lo"!lsta: el comer. abrigarse, protegerse contra los animales, hacer sus necesidades, 

etc., no son hechos culturales en si sino hechos biológicos: pero el hacer herramientas para 

cazar y recolectar para comer, construir refugios ante los peligros naturales y de animales, 

fabricar vestidos para el flfo, etc., ya constituyen factores culturales puesto que su creación 

pennlte la utilización de su cerebro, y posterlonnente del habla. que sus propias 

necesidades humanas le exigen. 

Desmond Moms en su libro El Mono Desnudo explica que son precisamente el empleo 

de las herramientas y el perRcdonamlento de las tknlcas de caza tanto 

armamentlstlcamente como en la colaboración y organización SOdal que se fueron 

desarrollando las maniobras cada vez m.1s complejas. haciendo crecer el cerebro en cada 

cread6n y transforrnadón de su entorno ftslco. 

Adem.ts, sus necesidades cada vez m.\s complicadas lo ha convertido en sedentario 

aft!Ctando toda su estructura sexual, famlllar y social: 'era un mono ya con 

responsabllldades, es dedr, se ha transfonnado en mono cultural'" • ... de pronto -en 

t~rmlnos de evoludón- se vio lanz.ado a un mundo en donde sólo podla sobrevivir si 

empezaba a vivir como un lobo Inteligente y armado' •1• 

En relación al cerebro el propio Car! Sagan expresa que a diferencia de los dem.15 

primates, el Homo Sdplens (hombre sabio) ha convenido un pacto con la naturaleza en el 

sentido que 'nuestros cerebros of'recen muchlslmas más poslbllldoldes de establecer nueYOS 

modelos de conducta y nuevas pautas culturales en cortos periodos de tiempo y en 

cualquier otro ser vivo'. 15 

16 

11Desmoncl Moms. f.Lmono .desnudo. Ed. Plaza &. Jan~. Mblco 1975, p. 21. 

14lbld .• p. 17. 

''Cu! Sagan, op • ..dt., p. 16. 



El hombre es un ser blológlco y un ser lntelecttvo que explora poslbllldades maxtmas. 

pelfec:donando las cosas hasta convertlrtas en formas complefas de convivencia, c:omo 

medios para proseguir y desarrollar 5US actividades materiales, llsk:as, sociales y culturales.' 

Quisimos mendonlr el factor bio!6p:o en la cultura para entender que debido a sus 

necesidades primarias el hombre ha lleaack> a ser el únk.o animal radonal que ha creado 

y IUgado con las Ideas. rellejarlas y, a la vez, manipularlas para la consecuslón de sus 

objetivos. Asimismo, con este panorama podemos entrar a las conceptualludones, primero 

antropolO¡tcas y ~ sodo!OglcaS. que sobre cultura se han manll'estado. 

Con el antropOlogo Ingles Edward B. Taylor, en su obra La OMdll de t. Cuhur.a, se abre un 

nuevo paradigma en la dellnldOn de cultura: se precisa y se totaliza dicho concepto. Para 

Taylor cultura no era sólo el aspecto metallsk:o o espiritual del homble -'la expresión 

superior de la vida'. como la llam6 Spengler en su obra la Dec.admdd de Oa:JclMtr>-, sino 

el conjunto comple¡o de conocimientos. valores, creencias, arte, tradldones, C051umbres. 

normas, hablto5, lenguaje, manlfestack>nesartlSllcas, deportlvu. econOmlas, educacionales. 

jurldlcas, e«: .. asl corno capacidades adquiridas y rellejadas por el hombre corno miembro 

de una sociedad: fsta. entonces, serla el cuerpo espedllco y único al cual va dh1glda toda 

creacl6n humana. 

Dicha dellnlcl6n tayloriana no distingue ya dl11lslón material ni espiritual, sino una 

totalidad de .:clones y comportamientos dados en la sociedad. Tainblbl en Taylor la Idea 

e\/Oludonlsta estA presente en el desarrollo de los pueblos, y a la cual obllgadarnente tienen 

que pasar ~ aunque con ritmos y velocldades diferentes. 

Oswald Spengler, a su vez, no deja de lado el naturalismo blolOglco. sino en ~I la 

cultura es un organismo como cualquier otro: nace, florece y muere Y 'estAn llgada de por 

vida al suelo del que han brotado"•, por eso el hombre está destinado a crear cultura 

'ºEisa Cecilia Frost. Las.ategor1as..dc la.cultura. Ed. SEP. Col. Nuestra A~rlca. no. 24, 
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siguiendo un ciclo o vida predetennlnada. 

En Mallnowskl los fenómenos humanos están determinados por las necesidades básicas 

y sus posibilidades de satisfacerlas: nuevas necesidades aparecen y nuevos Imperativos son 

Impuestos a la conducta humana cuando se satisfacen los antiguos: la necesidad, dice 

Salomón Relnach, se convierte en madre de la Industria humana y es esa neask:lad que 

crea la cultura en cuanto el hombre realiza trabajos para adaptruse al medio que lo rodea 

y sobrevivir. 

El hombre aisla los elementos dados por la naturaleza y de sus experlendas y los 

Incorpora a un sistema de relaciones y factores determinantes para su existencia humana: 

sin embargo, en esta teorta fundonallsta, los Impulsos org.inlcos juegan un papel 

determinante en la cultura. Este 

'determinismo blológ!co se relaciona con la cultura a 
travl!s de la "redeftnlclón" de los Impulsos y por el 
hecho de que la satlsfacd6n de un Impulso es un factor 
psicológico y ftslológl<:o constante, que controla la 
conducta humana a lo largo de una serle de actividades 
tradicionalmente determinadas'. 17 

Ahora bien, estos Impulsos se predisponen ante ciertos elementos soclales como 

autorldad, uso de la fuerza, valores y normas que son aceptados por la comunidad 

mediante la organización o lnstltuclonallzaclón de dichos elementos, teniendo su ftnalldad 

en el logro o alcance de objetivos para la satlsfaccl6n de las necesidades del grupo. La 

cultura, dice el antropólogo, es una "herencla social" transmitida por la organlz.adón de los 

seres humanos en grupos permanentes: famlllares, educativos, econ6mlcos, polltlcos, etc.: 

la ciencia de la conducta humana. comienza cuando bta se organiza 18
, primero es en la 

familia o 'dlula' prlndpal de transmisión cultural donde se organiza la socltdad. 

Siguiendo a Mallnowskl, Ralph Llnton en su obra Cultura y l'rrsond/k/dd sel\ala que las 

UNAM, Ml!xlco 1990, p. 16. 

18 

17Bronlslaw Mallnowskl, op •. dt .. p. 99. 

18lbld .. p. 62. 



necesidades y potencialidades del Individuo constituyen las bases de todos los fenómenos 

sodoculturales: pero estas necesidades se elaboran mediante la organlzacl6n del Individuo 

en un grupo o sociedad. Es decir, toda cultura 'consta de las repetidas reacciones 

organizadas de los miembros de la sociedad" •1• 

En Llnton no sólo las necesidades de los Individuos son Importantes para crear la 

cultura, sino tamblM el esUmulo como respuesta a la aceptación socia! de una conducta 

determinada. Una cultura, dl¡:e, 'es la conftguración de una conducta aprendida y de los 

resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una 

sociedad'. 20 Esta Idea también es compartida por la escuela culturallsta norteamericana (Ruth 

Benedlct, Margare! Mead y otros) quienes, adem.\s, reconocen que dentro de una sociedad 

existen culturas diferentes y que en ocasiones se encuentran en conflicto. Aqul encontramos 

el fenómeno del relativismo cultural, muy estudiado precisamente por esta escuela. 

La antropologla, fi'ente al reducclonlsmo cultural de la escuela occidental, descarta ta 

premisa de una cultura superior (la europea) y culturas Inferiores (las no europeas), 

consideradas 'salvajes' o 'pueblos sin historia'. La antropologla íue la primera en reconocer 

que .todas las culturas por muy simples y elementales que íuesen tienen un sentido, 

coherencia y estructura dentro de si y son íundonales para su existencia. 

La Idea etnocentrlsta de que los valores propios son superiores a los otros y que &tos 

deben ser medidos a partir de esa superioridad hace, subraya el antropólogo Atan Beals en 

su obra Antropologfd Culhlrd!, poco receptiva a la gente de Ideas y de m~todos que tienen 

otras culturas para solucionar sus problemas, convtrtl~ndose en un mecanismo para 

mantener las fronteras y defender al grupo de las Influencias externa. 

Esta Idea o pensamiento Ideológico ha prevalecido durante milenios: ahora es el 

racismo. Recu~rdese que el exterminio de m.\s de seis mlllones de judíos durante la 

Segunda Guerra Mundial es un hecho que deberfamos tener presentes en nuestra memoria 

histórica y sin embargo tenemos una memoria olvidada de los acontecimientos. La fiase de 

19Ralph Llnton. Cultwa_y_pc!SOnalldad. Ed. F.C.E .. Za. edc., M~lco 1959, p. f 57. 

'°(bid .. p. 45. 
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Frantz Fanon de que 'no queremos alcanzar a nadie, sino de caminar todo el tiempo, de 

noche Y de cita, en cornpal\fa del hombre'21 aun estA muy leJos de poder ser comprendida 

y asimilada. El antropólogo francés Oaude Lévl-Strauss dice sobre el etnocentrlsmo cultural 

que: 

'aftnnar a veces que son los mAs íellces. Esta fónnula 
elfptlca slgnlllc.a sólo que su historia es y segulr.l siendo 
desconocida, pero no que no exista. También en esos 
pueblos durante decenas e Incluso centenares de 
milenios, ha habido hombres que amaban, odlabln, 
sufl!an, Inventaban, combalfan. A decir verdad, no 
existen pueblos nlílos, todos son adultos, Incluso los 
que no han llevado el diario de su Infancia y de su 
adolescencia',u 

La Idea de ciaslHcar a los pueblos en nlílos o salva)es es lo que ha )ustlHcado los allos 

de explotad6n y de colonlallsmo que han padecido los paises del llamado Tercer Mundo, 

desempeftando un papel Importante en las relaciones entre los pueblos, no sólo en el caso 

de la colonlzadón -como dice Otto Kllneberg· sino en el progreso de la cooperación 

Internacional. 

Lévl-Strauss, explica que uno de los graves problemas al cual se hablan enfrentado los 

estudiosos de la cultura es a la aceptación de la Idea del progreso de la historia CXllTIO un 

proceso llneal, siendo la cultura europea y su conocimiento cient!Hco el eje motor del 

desanollo, mientras que el conocimiento de la cultura extra/la es íruto del azar. Para el 

antropólogo francés no existe una expllcad6n unificada de la historia y, en con5«Uenda, 

el progreso no siempre va en la misma dirección para todas las sociedades. 

Admitir el relativismo cultural ha slgnlftcado un gran avance para el conocimiento y el 

derecho de todos los pueblos a desenvolverse por ellos mbmos: deiecho que sirvió para 

que en 1947 se presentara ante Naciones Unidas el proyecto de Declaración sobre los 

Derechos del Hombre por la Asociación Antropol6glca Norteamericana (aprobada en 1948), 

215/t. El Coueo_de.1.1.UNESCO. nos. 8.IJ, agosto-septiembre de 1982, UNESCO, rarfs, 
p. 15. 

"Claude Lévl·Strauss. Arte.Jcnguaje. etnologfa. Ed. Siglo XXI, México 1971, p. 36. 
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sugfrfj!ndose tres puntos principales: 

1.- El Individuo realiza su personalidad por la cultura.el respeto a las diferencias 
lndlvlduales Implica por lo tanto un respeto a las diferencias culturales. 

2. - El respeto a estas diferencias entre culturas es válido por el hecho clentlftco 
de que no ha sido dCSQlblerta ninguna tknlca de evaluación cualitativa de 
las culturas ( ... ) los llnes que gulan la vida de un pueblo son evidentes por 
ellos mismos en su slgnlllacl6n para ese pueblo y no pueden ser superados 
por nln¡Qn punto de vista, Incluido el de las pseudoverdades eternas. 

3.- Los patrones y valores son relativos a las culturas a la cual derivan ( ... ).23 

Sin embargo, observa Garcla Cancllnl, esta Declaración si bien desea evitar el 

etnocentrlsmo Incurre en j!I al poner al Individuo (la Idea liberal del capitalismo) y no a la 

estructura soda! o la solidaridad e Igualdad entre los hombres como base de la cultura; 

adem.\s, el 'respeto' a las culturas se debe a la falta de una evoludón cualitativa de las 

culturas, a saber de una oposición del saber occidental. Ante estos hechos, se pregunta el 

autor lcórno dlsellar una pollHca adecuada a la Interdependencia económica en el mundo 

y a la homogeneización si sólo tenemos un pluralismo basado en un respeto declarativo, 

Indiferente a las causas concretas de la diversidad y desigualdades culturales?24 Trataremos 

de responder a estas cuestiones en el transcurso del trabajo, especialmente cuando nos 

reftrarnos al problema de la ldentldad cultural. 

Finalmente, para cerrar este bloque sobre la cultura, para la soclologfa, cultura y 

sociedad son fenómenos vlnculados a una misma realidad. Todo lo realizado y creado por 

el hombre es cultura y es una herencia social que se transmite de generación en 

generacl6n, reactuallzada y modificada. El hombre es el principio y lln de la cultura; Idea 

de cultura e Idea del hombre, sel\ala Vlctor Heli, son solidarlas y este Olttmo determina la 

evoluc16n de la cultura que, per ~. es su flnalldad puesto que j!sta permite realizar 

plenamente las potencialidades de su naturaleza humana.25 

23N&tor <laida Cancllnl, op,_dt., p. 18. 

"lbkl .. p. 19. 

''Vrctor Hell. Wdea-de..cultura. Ed. F.c:E., Mj!xlco 1986, p. 79. 
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Podñamos decir entonces que cultura no tiene fronteras, está y vlve con el hombre. 

S<>roklm va a definir a la cultura como el conjunto total de lo creado por ~te, consciente 

o Inconscientemente, asl como su modlHcaclOn, Interactuando el Individuo y condicionando 

el comportamiento de otros.'6 

El &nblto socJal juega un papel como condicionante de la conducta de los Individuos, 

definiendo la personalidad de ~tos y su Interacción social Indispensable para la 

sobrevlvenda de la cultura que se reproduce y modifica de acuerdo a las circunstancias del 

tiempo -o como deda Karl Durkhelm que la personalidad sólo podrfa entenderse como un 

proceso continuo de Integración. Por ejemplo, Talcott Parsons sellala que la cultura es un 

ordenamiento y ciaslficad<>n de sistemas de slmbolos que son producto de orientación, 

acdÓn de las personalidades Individuales o patrones Institucionalizados de sistemas 

sociales": aunque ya L~vl-Strauss habla expresado que la cultura no era sino el mundo de 

los slmbolos y étos eran el elemento constitutivo de la vida social y necesarios para todas 

las pr.ktlcas humanas. Es decir, cultura es la presencia o ausencia de reglas de conducta: 

'todo lo universal para el hombre pertenece a la naturaleza y todo aquello sujeto a reglas 

pertenece a la cultura'.'ª 

Sea la antropologla o la sodologla quienes definan a la cultura desde su campo de 

estudio, lo cierto es que para ambas ~ta tiene un valor social Incuestionable de tal manera 

que toda sociedad no puede vlvlr y desarrollarse lejos de ella, ya sea moral, espiritual o 

materlalmente: es el 'oxlseno' vital de toda comunidad, su fuerza creadora y la ralz de su 

existencia: la cultura, en palabras de Marcuse, es englobar la vlda social en un todo, tanto 

en su reproducción Ideal como material: son una ·unidad histórica, dlferenclable y 

aprehendlble'. 29 

"'Dlmltrl A. Soroklm. Sociedad. cultura.y_peoonalldad: su esuuctura y su dinámica. Ed. 
Agullar, Madrid 1960, p. 64. 

''Talcott Parsons. lhe Social System. Ed. The Free Press, New Yorlt 1951. p. 96. 

"'Claude L~vl-Strauss, op~clt., p. 45. 

"Francisco Salazar Sotelo. "El concepto de cultura y los cambos culturales'. En Revista 
5oclol0glca, no. 1 7. septiembre-diciembre de 1991, UAM Unidad Azcapotzalco. M~xlco, 
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1 .1 .3. Cullla y H .. ananla 

En esta Qltlma parte hemos querido referimos al papel que la cultura ha Jugado como 

manlfestaclópn de hegemonla de las ciases a trav~ del poder. Con esto no queremos dedr 

sino el concepto de cultura utlllZAdo por el marxismo, siendo Grarnsd su principal te6rlc.o. 

Hablarnos mencionado en un principio que durante la Edad Media y m.\s aQn durante 

el capitalismo, la cultura y su concepto se hablan utlllzado como justlftcacl6n a la 

dominación de una dase sobre otra. La Idea del liberalismo encontró su Qnlco apoyo en la 

cultura al deftnlrse como la m.\s alta aspiración del Individuo; asl la cultura queda envuelta 

en las redes del /d/ssez-/á/re y del d6jd-vu que propaga la libertad del Individuo para 

alcanzar la propia espontaneidad y la realización de sus flnes personales para poder llegar 

a ser libre; una libertad basada en la adquisición de conocimientos reales y universales. 

Marx es el primero en destacar que la cultura tiene un matiz económico y no puede 

separarse de ~I aunque est~ determinada por lo social. La. dlferendadón entre estructura 

(la organización econ6mlca) y la superestructura (lo pollttco, ldeol6glco y cultural) es la base 

del marxismo para entender la simbiosis entre economla y cultura. Dice Garda Cancilnl que 

tanto la economla como la cultura son íen6menos Indisolubles que marchan solidarlas en 

el tiempo y en el espado. No es posible construir un artefacto sin ser antes concebido en 

la mente humana y esto es ya una cuestión cultural. 'SI bien no hay una correspondencia 

blunlvoca entre lo económico y lo cultural, est.tn entrelazados por Intereses y estrategias 

convergentes',"' 

El marxismo no desarrolló una teorfa autónoma y expllclta sobre la cultura; ~a ha sido 

explicada y abordada a trav~ de la funcJOn de la lucha de ciases. Gramsd es quien la ha 

expuesto e ldentllkAndola con fa ldeologla corno una 'concepclOn del mundo'. O sea, la 

cultura es un proceso o vlslOn del mundo Interiorizada colecttvamente, unlflcando delta 

cantidad de Individuos en estratos numerosos mediante contactos duraderos Y expresivos 

p.16. 

"'Nestor Garda Cancllnl, op. cit., p. 30. 
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que se comprenden en diversas magnitudes." la cultura no es homo~ea ni brinda las 

mismas poslbllldades para todos los miembros de la sociedad, sino las distintas ciases crean 

sus propias pautas culturales asignando a cada miembro sus responsabilidades y 
obllgadones. Pero fundamentalmente la ciase en el poder reproduce, asimila y transforma 

Ju prktlas culturales que van en detrimento de sus propios Intereses, mediante diversos 

mecanismos culturales, soclales, polltlc.os y económicos para preservar y fortalecer su 

hegemonfa. 

Esta asimilación permite a la cultura hegemónica, con apoyo del consenso, de las 

Instituciones y del Estado, legitimar su poder y se define corno la representante del 'lnte~· 

de Ja comunidad, haciendo que fsta Interiorice los valores, normas y asplradones 

limdonales a sus proyectos. Tam~ Foucault expresaba que por medio de Ja cultura el 

poder se e¡erce como producto de verdad, de Inteligibilidad y legitimidad. 

De forma diferente, Lenln sellaJab.1 que la cultura dominante se presentaba ante la 

sociedad bajo forma de una cultura 'nacional', pero ella no era sino la de la burguesfa, 

Jdentillándose la cultura con la ldeologla: dominación y subordinación." Para Lenln Ja 

cultura pasaba a un segundo nivel en la lucha revoluclonarfa, se deberla conquistar primero 

la rewluclón pol!tlca para preceder luego a la cultural. En cambio, para Gramsd, si Ja cultura 

era Ja Identidad colectiva y Ja historia el resultado de Ja actividad del hombre colectivo, 

suponla el logro de una unidad cultural y social y una misma visión del mundo; pero dicha 

visión se lograrla mediante el papel de Ja ldeotogfa como ente soclal capaz de organizar 

y mover a las masas humanas. La hegemonla, arosso modo, se convierte en una 

'modalidad del poder, de educacl6n y de dirección", convirtiendo a una ciase social en el 

ele dominante de su socJedad. 

Asl pues, para Gramsd, contraponiendo a Lenln, Ja esfera cultural desempena una 

prlolldad que debe ser alcanzada desde un principio aon antes de la revolución polltk.1, ya 

"Antonio Gramsd. Los Jnteleclllales y la orpiluodón de Ja cultura. Cuadernos de la 
Caree!, no. 2, ¡uan Pablos Editores, Mtxlco 1971. p.p. 17-18. 

"Vladlmlr Lenln. La cultura y Ja revoludón cultural. Ed. Grl¡albo, Moscll 1966, p. 25. 

24 



que 

'la propiedad de los medios de pioducdón y la 
capacidad de apoderarse del excedente es la base de 
toda hegemonla ( ... ). Pero no hay ciase hegemónica que 
pueda asegurar durante largo tiempo lo económico con 
el poder represivo. Entre ambos cumple un papel clave 
el poder cultural". 33 

La clase hegemónica al legitimar su estructura dominante como una forma real de 

organización social no hace sino ocultar la relación Imposición-simulación de la sodallzadón 

a trav~ del Estado y de sus aparatos ldeológlcos, como dice Louls Althusser, que 

representan simular a toda la sociedad en su con)unto, administrando, transmitiendo y 

renovando el capltal cultural. 

De esta forma la socialización presupone la aceptación de patrones Impuestos como 

propios; en esta estructuración de la vida cotidiana -observa Bourdleu· es donde se arraiga 

la hegemonla, logrando articular Intereses y aspiraciones de los grupos en los que se e)erce 

la dominación. Una ciase es hegemónica, expresa Laciau, en cuanto logra Imponer una 

visión uniforme de las cosas al resto de la población, articulando fas diversas visiones d" 

tal manera que el antagonismo de clase se neutrallza. 

Encontramos tambl~n en el pensador Italiano que para lograr la hegemonía se necesita 

el apoyo de un grupo que tenga como función crear y salvaguardar la ldeologla dominante: 

es decir, que logre fa adhesión del conjunto de la sociedad a los proyectos y dlreccdón de 

la ciase hegemónica: los Intelectuales. Aunque en cada sociedad existen grupos de ellos 

que no aceptan ci<!rtos valores de esta cultura hegemónica criticando el orden existente, 

o como decla Erasmo de llDtterdam, que 'siempre hay qul<!nes ven claro a trav~ de las 

tinieblas'. 

Sin embargo, el rol de los Intelectuales en la sociedad -considerados como la 

'conciencia social de los pueblos'. ha sido con frecuencia proveer de ldeologla a ciertas 

clases, de ah! que se les distinga como un cuerpo social Intersticial, en palabras de 

"lbld .. p. 35. 
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Mannhelm, que puede alinearse con uno u otro grupo y está preparado para enfrentarse 

a los problemas de su tiempo desde varias perspectivas. 34 

En el siguiente apartado analizaremos los factores del cambio cultural y la relación 

lntrfnslca que se manlftesta entre cultura y modernidad. 

"Kart Mannhelm, op. cit., p. 15 7. 
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1.2. CULTURA Y MODlllNIDAD 

Ld modemlddd no se vende. 
lmplla clertd dosis de rdZ6n, 
conocimiento e /glJdlddd. 

Amoldo KrdUS. 

Uno de los mayores problemas que ha padecido la sociedad Internacional de este siglo es 

entender la relación entre cultura y modernidad y, verb/grddd, los efectos que, grosso 

modo, esta última tiene en la cultura. Escindir en el campo de Ja modernidad es muy 

peligroso y a la vez un gran desafio para todo Investigador social; rlesgoso en la medida 

en que tiene que ser precisado en cada ocasión que se Je utlllce. 

Sin embargo, en el presente apartado trataremos, lo más breve posible, de Ir definiendo 

el término en el transcurso del mismo y sus efectos causados a la misma humanidad, 

precisamente ahora que vivimos una era de transformaciones aceleradas no sólo en el 

campo de la ciencia y de Ja tecnologfa, sino también en el aspecto político-ideológico. 

La modernidad no sólo entraña el rompimiento de una época dominada por el 

oscuiantlsmo y las Ideas clásicas griegas, sobre todo aristotélicas, en el plano de Ja potrtlca, 

la economía, la rellglón y lo sociocultural, sino el surgimiento de una nueva concepción del 

mundo y la secularización de la vida social y cultural. En el Renacimiento es donde se Je 

adjudica a la modernidad Ja Idea del progreso, materlallzando la ~ncepdón al avance de 

la ciencia y de la tecnología. El progreso -atribuido al marqués de Condorcet- era la 

esperanza y la fe en f'ormas de vida cada vez más satisfactorias y perfectas, en pocas 

palabras el progreso de la humanidad y "el ftn de Ja historia', como Jo pensaba Hegel, como 

sinónimo de bienestar y de erradicación de la pobreza y de la Injusticia. 

El progreso, señala el escritor fosé Ortega y Gasset, "es quizá la primera gran visión de 

lo humano como historicidad, como proceso, como cambio constitutivo. Es la aurora del 

sentido histórico'. 1 

' fosé Ortega y Gasset. ·rasado y porvenir para el hombre actual". En Revista Mexicana 
de Ciencias Polftlcas y Sociales. no. 140, abrll·junlo de 1990, UNAM, México, p. 110. 
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En la Revolución Francesa las Ideas de "libertad, Igualdad y fraternidad" abrieron un 

nuevo paradigma en la historia: el resurgimiento de una utopfa llena de sueños y deseos 

en la vida espiritual y material del hombre. Esta triada utópica no podrla ser puesta en 

marcha sin una base sóllda capaz de transformar la existencia y la realldad misma de la 

humanidad. La modernidad, efectivamente, a partir del siglo XVI constituyó esa gracia 

divina del progreso universal y el futuro humano ya no serla ese abismo Incierto y temido, 

sino -como lo menciona Nlcolas Bordlaeu- un nuevo sentimiento de la vida y una nueva 

relación con el universo, pudiendo, entonces, el hombre regir su propia historia. 

De esta manera, la modernidad crea una nueva cultura, una nueva forma de ver y de 

sentir la vida, fundando una nueva historia; siendo el Individuo la parte medular de esta 

experiencia, convlrtl~ndose en el ser libre, en la expresión del "yo" para lograr la 

autorreallzación pues nada estaba prohibido para ~I y todo debla ser explorado para 

conquistar la libertad. 

Esta conquista de la autonomfa era el sine qud non de la libertad económica y social 

del Individualismo: el !dlssez-fdlre y el /d/ssez-p.user se convierten en el Impulso cultural 

del lndlvfduallsmo y el mercado, Junto con la riqueza, liberarán al hombre para buscar lo 

nuevo y su propia conciencia -la conciencia en avance como la llama Daniel Bell- y 

trascender asf en el tiempo y espacio a trav~ de la creación histórica. Mlrcea Ellade expresa 

que el hombre moderno 

'no puede ser creador, sino en la medida en que es 
histórico; en otros t~rmlnos, toda creación le es!.\ 
prohibida, salvo lo que nace de su propia libertad; y por 
consiguiente se le niega todo, menos la libertad de 
hacer la historia haci~ndose a sf mismo'.' 

En los dos últimos siglos la esperanza por ese ·nn de la historia" se ha esfumado e 

Incluso ha llegado a su agotamiento. Los cambios tan radicales sufridos por la humanidad 

1Mlrcea Ellade. 'Libertad e historia'. En lbld .. p. 130. 
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a lo largo de los siglos XIX y XX han venido a colapsar el Júbilo por los tiempos modernos. 

Ya Nletzche habla mencionado el advenimiento del nihilismo y de la catástrofe cultural de 

la sociedad occldental como producto del desarrollo de la ciencia moderna. Tamblé~ 

Oswald Spengler en su obra 1..1 [}ec.¡denda de Occidente hace alusión a la tragedia 

espiritual que se vive en el mundo moderno, teniendo como consecuencia poca fe en las 

teorfas del humanismo y el miedo a pensar en el futuro. Los hombres, dice Spengler 

"se encuentran como objeto de Incomprensibles 
procesos sin ser ya capaces de una continua experiencia 
def tiempo, sometidos como est.1n al violento choque 
de aquellos procesos y al Inmediato olvido de los 
mismos'.' 

La razón, concepto defendido a partir del Renacimiento e Ilustración, se convierte en 

nuestra ~poca en sinónimo de consumismo y de supercherfa económica y comunicativa. 

La razón, se nos dice ahora, es el brazo derecho de la modernidad e Ir en contra de ~ta 

es Ir también en contra de la razón: pero ésta, sellala Daniel Bel!, es remplazada por el 

nlhlllsmo "como proceso Hnal del racionalismo. Es la voluntad consciente del hombre de 

destruir su pasado y controlar su futuro. Es la modernidad en su fonna extrema'.• El 

hedonismo tambl~n pasa a fonnar parte de la wltura universal, ayudado y respaldado por 

una ciencia y una tecnologfa que son utlllzados como Hnes económicos e Ideológicos. 

Sin las fuerzas libres del mercado simple y senclllamente la modernidad no pasa, no 

transita, ni se desarrolla. Amoldo Kraus expone que la modernidad es un ténnlno 

'peligroso" pues en lo comercial Implica ventas de todo tipo y despersonalización y, en 

boca de los polftlcos, delimita lo que se ofrece al pueblo, quedando fuera de toda cuestión 

la calidad lmpllclta de tales acciones•, suscitando el proceso de la racionalización progresiva, 

'Citado por Theodor W. Adorno. Crttk:a._culturaL)'JOdedad. Ed. Arle!, 3a. edc., 
Barcelona 1973, p. 11. 

'Daniel Bell. w contradlcdones..culturales del capitalismo. Allanza Editorial Mexicana, 
M~xlco 1977, p. 18. 

'Amoldo Kraus. 'Modernidad, En La jornada. 30 de octubre de 1991. M~xlco, p. 32. 
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recordando a Max Weber. la lucha por dominar la naturaleza ha sido uno de los pilares de 

pensamiento fundamentales del hombre, sonando con ser él también creador no sólo de 

cosas sino de la propia vida; la ciencia ha constituido su iras ferviente colaboradora. En el 

siglo pasado nadie podía Imaginarse un trasplante de rl116n ni mucho menos de un corazón: 

hoy, ese hecho ya es posible para alargar un tiempo mAs la vida. 

En esta lucha contra la muerte, dice la socióloga Gllda Waldman, el homble ha 

Inventado, en el arte y en la ciencia, otros universos y otros hombres. Basta recordar la obra 

de la creación del doctor V!ctor frankestetn de Maiy Shelley, quien al concebir un ser en 

forma humana y razonable pero sin sentimientos ni conciencia representarla la cara del 

mund~ moderno despiadado, aunque t«Rlcamente superior. 

La ciencia modema carece de conciencia unida y ésta es la gran aventura del hombre 

por Imponerse a su destino, sollando y "sediento de crear y saber lo que Dios sabe', senala 

el Go/.mJdel escritor argentino Jorge Luis Borges: o bien, como mencionó Andre Malreaux, 

ser rnú que hombres en un mundo de hombres y escapar del destino del hombre; ·ser no 

poderoso, sino todopoderoso', negando a Dios y a la vez negándose a si mismo, en 

palabras de Michel Foucault. 

• ... hemos Inventado mecanismos negadore de esplritu 
y conciencia, en plena crisis( ... ). Perdida la divinidad, el 
hombre modemo ha Intentado negar a Dlo5. Al negarlo 
( ... } el hombre ha buscado ( ... ) desl!Uctlvamente, 
encontrar el absoluto en el corazón de lo relativo. 
Este falso sustituto de la divinidad se ha llamado a 
veces Historia, como en las utoplas de Comte o de 
Mane. Se ha llamado tamblen Progreso".6 

Vivimos una epoca de grandes contrastes y contradicciones por los profundos cambios 

culturales opefados en tan sólo cincuenta años. El comienzo de la Guerra fria vislumbró las 

capacidades de las dos superpotencias militares que ante la Idea de producir artefactos 

ºRamón Xirau. 'Cultura y crisis". En La.JomadaSemanal, no. 149, 19 de abril de 1992, 
M~lco. p. 14. 
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' supérlores y mantener en terror constante no sólo al contrincante sino a todo el planeta, 

se utlllzarcin los avances de la ciencia y de la tecnologla (de aqul provienen la llamada 

'responsabllldad prol'eslonal y moral' de los dentfftcos) para sus ftnes mllltares. 

·Ar respecto, Naciones Unidas menciona en su lníorme anual de 1992 que el dinero 

utlllzado para la producd6n de armamento darla a los pueblos del llamado Tercer Mundo 

la posibllldad de consumir diariamente las calorlas (cerca de 500 millones de personas en 

el mundo se acuestan con menos de 2 mll calorfas diarias) que el ser humano necesita para 

vivir bien y 'modestamente' durante toda su vida. 

La Guerra Fria no sólo nos setlal6 la rivalidad mllltar entre los dos bloques de poder, 

sino la dimensión de la ideologfa para sustentar una verdad. Principalmente en el mundo 

capltallsta ·la d~a de los cincuenta fue una ~ donde el consumo, la riqueza y el 

stah/$ se Institucionalizaron· el trabajo dejó de ser un ftn en si mismo para convertirse en 

prestigio. Esto Clltlmo Thorsteln Veblen lo desarrolló en su obra Teotfd ck /d Cl.IR! Ociosa 

y argOla que el consumo no estaba al servido de las necesidades humanas ni a la plenitud 

del hombre, sino para crear y mantener el status y íortalecer el poder sobre los hombres, 

pasando a ser devorada la cultura por la propaganda: el propio Me Luhan mencionaba que 

la publlddad 'hacia su encantamiento al consumo'.' 

Aqul cabria hacer un par~tesls. Los ataques del mckartlsmo a la 'Cortina de Hierro' 

sobre la falta de llbertad humana que prevalecia en ~tos, la ldeologfa, especialmente 

estadounidense, desempelló un papel trascendental en la avalancha del consumismo que 

se vive en la actualklad. Desde la remoción del Andt!n ~mt!la seducción de las palabras 

y la propaganda de las Ideas convirtieron a los programas. primero polltlcos y despu~ 

«onómlcos, de los paises eu~ y estadounidense en la Onlca verdad y la razón de ser. 

Los medios de comunlcaclOn fungieron como el puente de enlace entre el hombre, el 

lucro y la riqueza y el olvido hada el pasado: el presente era lo m.\s Importante y por el 

cual se tenla que luchar: por eso la propaganda y la publicidad, seftala Harold Lasser. se 

transíorman en la ttcnlca de lnftulr en las acciones utlllzando Ideas y sentimientos, teniendo 

7Herbert M. Me Luhan. culture Is dur Business. Ed. Me Graw Hlll, New York 1970, p. 
65. 
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en común el genio de la promesa y convirtiendo a la cultura en un juego snob, utfllzando 

la expresión de llell, y debla enfrentar la nueva realidad y sumergirse en tos hechos.ª 

Entonces, et culto al dinero. al ~lto, a la publlcldad y a la ttcnlca ha conducido a ta qulebr~ 

moral de las naciones, primero •tos pueblos ptelden su alma y despu~ sus derechos', ha 

mendoNdo Octavlo Paz. 

Como se expllcó, el hedonismo fue el pensamiento que dio sustento al 

comporWnlento de los lndlvk:IUO$ de la gran sociedad Industrial. El psto, el gozo, el 

estimulo y los Impulsos se convl~ en la l6glca de esta nueva sociedad. Aldous 

Hwdey, dtm por Adorno, manlftest.a que 

"Hoy dfa la necesidad de producir para las necesidades 
en la fi:>nn& mediada de ~tos en y por el men:ado y 
luao crlslilluda en aparente naturalidad, es uno de los 
Instrumentos principales de la sujeción ( ... ). La sociedad 
actual ha nesado satfsfacdón a muchas de sus 
necesklides Inminentes, pero, en cambio, ha mantenido 
at.cl.l la producd6n con el pretexto, precisamente, de 
esu neceslcUdes. Ha sido una sociedad tan pr&ctlca 
como lrraclc!MI".' 

En 1947 Horkhelmer y Adorno en su obra DlaJktft:d ~ 14 R.u6n definen 'Industria 

cultural" al proceso mundial donde la cultura se ve condicionada c.ada vez mas por el 

Impido de la lndustrlalWldón de los sistemas productivos y de servido: CUlndo &tos se 

producen, reproducen, conservan y difunden segiín crltetlos Industriales y comen:.lales, 

.pile.ando estrategias econ6mlcas en vez de una polltlca de desarrollo cultural.'º 

Es la a11wersl6n, asl expueslil, de tocias las li>rrnas de expresión cultural en entes 

comerdAles: se Cleil una economi. de la cultura. Octavlo Paz observa que el arte actual ya 

'Danlel MI. op--dl .. p. 69. 

'rheodor W. Adorno. op. di .. p. 97. 

'ºArl Anverre, et .i. lndustrla.culturil: d,fllturo de I& Qlll\lra ~ iuelO· Ed. f.C.E., Múleo 
1982, p. 21. 



no se distingue porlo que expresa, sino por su valor en el mercado: 'el precio sustituye al 

gusto', convlrtl~ndose la era del arte en la era de su reproduc.clón tknlca, como la 

denominó Walter Benjamln. 

El propio 50Cl61ogo alemAn Herber Marcuse senaJaba en su obra El Hombm 

UnldlfTlf!llS!onal que la 'muerte del ;irte se enuncJ;iba como una posibilidad de la soclecfad 

de dominio tecnológico, del hombre unidimensional, del consumidor puro y ¿qu~ más 

podlamos esperar y decir en la era del triunfo de este supermercado mundial?' 

El desarrollo del dne, la radio ~ la televisión pusieron las bases para fortaleur una 

sociedad nacional, una cultura y una conciencia comQn. Esto fue muy novedoso en el caso 

de A~rica Latina y partlculannente en M~xlco donde la lnstltudonallzadón de la 

Revoludón Mexicana se apoyó en el cine: el charro, la mQslca folklórk:a, las candone5 

afianzaron la mexlcanldad entre la sociedad: lo nacional es lo folklórico, pero en la televlslón 

sólo se acen«la el carácter anacrónico del nacionalismo, dice el escritor Carlos Monslvafs. 

Con estos medios se aceptan las Ideas de cambio soda! y transformadones pel50llales 

y culturales, legitimando la Innovación y los nuevos caminos que se requerfan: la conducta 

tradlclol\al es remplaz.ula por las Ideas modernas que se empiezan a difundir: con ello el 

sexo, la familia, los hábitos, los nuevos valores y estilos de vida y la libertad peBOnal 

adquieren un nuevo panorama. 

Para los norteamericanos la cultura de masas se convierte en la aftnnadón y la fuerza 

para una sodedad plenamente democr.ttlca. Daniel Bell en su obra ~usáfds Culturd/es y 

Socl«ldd ck Muas explica que a la sociedad carente de Instituciones nacionales bien 

definidas y de una dase soda! dirigente consdente de serlo, se las amalgamó a travé de 

los medios de comunicación de masas. El poderlo económlco y potltlco alcanzado por los 

Estados Unidos durante la d~a de los 20 y m.1s al t~nnlno de la Segunda Ciuerra 

Mundial hlderon posible la penetración de su ldeologla como 'universal' materializando los 

cambios sodalcs por medio de la tecnologfa dando sentido a nuevas reladones humanas. 

Los medios de comunlcad6n son los mediadores de esas relaclones: es por t!50, explica 

H. f, Schlller, cómo en Estados Unidos -lugar donde se desarrollan estos medios· se logra 

la .nk:uladón entre libertad de lnfortNdón.y libertad de empresa y comercial para d.tnde 

una vocación Imperial: es la cultura como sinónimo de progreso y modernidad. Al respecto 
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Horkhelmer condura que: 

'No crttlcamos la cultura de masas porque de demasiado 
al hombre o porque le haga la vida demasiado segura 
( ... ), sino porque hace que los hombres reciban 
demasiado poco y demasiado malo, que c.¡pas socJales 
enteras -de dentro y de afuera- permanezcan en 
espantosa miseria, que los hombres se adapten a la 
lnjustlm y que el mundo se ftje como atstallz.ado en 
una sltuadón en la cUll hay que temerse, por una parte, 
gigantescas cat.\stroíe y, por otra, la conjuración de 
astutas e1tes para mantener una ~ muy dudosa'.'' 

Hablamos dicho que son el cine, la radio y la televls16n los prtndpales lnftuyentes del 

hedonismo, aunque de modo fantasioso, novelesco o dramático. El dne como "una 

ventana al mundo, un conjunto de suellos disponibles, fantaslas y proyecdón, escaplsmo 

y omnipotencia"", con un lenguaje "universal" y como el prtmer medio masivo de una 

comunlcad6n tramnaclonal." La televls16n y la radio, por su parte, sustituyeron los 

~· las distracciones, la ensel\anza y el comportamiento que hasta ese momento la 

famllla propon:Jonaba: ademas expresaba, lmposltlvamente un amor y una vida cursi, 

wlgar y superfldal a traves de las telenovelas y las canciones, 

• .•• la televlslón (el tiempo que consagramos ·a la 
pasividad semlcompladda) gobierna nuestras vidas 
porque vivimos en un pals capli.llsla. Vivimos en un pals 
capitalista porque la televls16n gobierna nuestras vidas'." 

"Citado por Theodor w. Adomo, op. cit .. p. 96. 

"Daniel llell, op • ..clt •• p. 74. 

"jeslls Martfn Barbero. De los medios a .las medladones1 COl'llUJllc.lck .cultura y 
hqemoni.. Ed. Gustavo Gllll, Mexlco 1987, p. 162. 

''Carlos Monslvals. 1'elevlsl6n y nadonallsmo". En Nexos, no. 148, vol. XIII, abfll de 
1990, Mexlco, p. 33. 



O como subraya Savater, que 

'Frente al televisor el sujeto avanza y retrocede por 
susplstas de video, zigzagueando entre la okrta de las 
distintas cadenas, detiene la Imagen o la acelera. En 
cuanto a espectador ha perdido el sentido de lo 
Irreversible'." 

Lo anterior no se dio ni se ha dado gratis, sino por el aprovechamiento que el sistema 

capitalista ha tenido por la d~I y funcional presencia del Estado benefactor y una poderosa 

sociedad civil que ante los suenos de conquistar. la libertad en toda su extensión se lanza 

para deíenderla y ampliarla. Sin embargo, durante los sesenta y setenta la crisis cultural en 

los paises capitalistas empieza a perfllarse como una cruda existencia, especialmente en la 

Juventud que se desencanta ante la 'magia' de la Industrialización. Hay dos hechos que, 

aunados a la crisis de valores perfllados, aparecen en los Estados Unidos: uno es el 

endeudamiento y el problema financiero -adem.\s de la derrota- por la Guerra de Vietnam; 

el otro es el conflicto del Watergate donde Richard Nlxon deJa la presidencia ante la presión 

In tema. 

Estos hechos constituyeron una ~rdlda de confianza y de credibilidad hacia el sistema 

polltlco, económico y social puesto que ya no satlsfada las aspiraciones morales de un 

pueblo que habla vivido en la opulencia, el despilfarro y en la creencia de 'ser elegidos por 

Dios" para exportar la democracia, la Justicia y la libertad allende su~ fronteras. ¿Cómo lograr 

esto cuando el signo del logro en la realidad sólo eran apariencias? ¿dónde quedaba la 

legitimidad de un sistema que hasta entonces se pensaba el mejor cuando la corrupción 

entraba en la sociedad norteamericana 7 

La contracultura nacida en estas dec.tdas fue una manlíestaclón que surgió en contra 

de los valores establecidos por el liberalismo y la cultura modernista, en oposición a una 

cultura que negaba la vitalidad del Individuo como creador, el conocimiento, el 

Intelectualismo y sus expresiones mediante la adopción de decl•lones tecnocrAtlcas. El culto 

"Femando Savater. 'La historia sin enmienda". En Vuelta. no. 18, abril de 1992, Mexlco. 
p. 47. 
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a la droga, el sexo, el amor Ubre, el alcoholismo, el rocanrol sustituyeron asl una bOsqueda 

espiritual y un reto al orden establecido y a la realidad prevaleciente: aunque al ftnal esta 

contracultura no produjo ni se opuso a nada, sino quedó aborblda por la "maravllla" de la 

modernidad, quedando convertida en opcl6n de consumo, sucediendo -lo que el escritor 

estMlounldense Ellot Weinberger la llama- la "mac.donallzaclón" de la contracultura y de la 

vida.'• 

·, 'l 

'ºMapll Ten:eio y Roberto Tejeda. "Elogio de la droga: entrevista con Ellot Wetnbelga". 
En ~ Jomld& Semlnll. no. 169, 6 de septiembre de 1992, Mtxlco, p. 18. En la misma 
publlaldón wr a Ernesto llilona Qrdenas y Maria Luisa Ceja Velúquez. 'Los valore al final 
del mllenlo", p ...... 



CAl'llULO 2 

LA U.N.E.S.C.O. E.N LA Vl>A 
CllL'IUIAL IN1UNACIONAL 



CAPllULOJ 
LA UNESCO lN LA W>A CUllUIAI. MllNACJONAL 

l.d pu, Id autmtk:d paz que 
dllht!lan /.u nacioMs, ~ITllllM y 
se ~ta en /.J condMC/a de 
Jos Individuos ... 

Aguslfn Yd/Je:. 

la historia de la humanidad se ha caracterizado por una serie de luchas y conftlctos entre 

los pueblos por la supremacla del poder y por la sobrevlvcncla en el mundo. La fpoca del 

slglo XX es una historia donde el exterml~lo del hombre por el hombre ha llegado a lfmltes 

hasta antes lnlmaglnables. 

La dos guerras mundiales son e¡emplos daros de esta singular "poca. El llamado 'siglo 

de la era at6mlca' ha llevado al hombre a disfrutar una forma de vida mucho m.ts placentera 

y provocativa que en tiempos pasados. Sin embargo, tambl"n ha experimentado el 

exterminio de pueblos, en parte producto del gran avance en la ciencia y tecnologla en 

todas las eskras de la actividad humana. 

En dicho desarrollo, empero, la humanidad no ha sabido convivir con ella de forma 

armoniosa, sino las ha utilizado como 'conodmlento para el poder". Albert Einstein lo 

sei\alaba al preguntarse el '¿por quf! nos hacia tan pocos felices esta maravillosa denda 

apllcada que economiza traba¡o y nos hace la vida mAs f.ldl? La respuesta es sencilla: 

porque no hemos aprendido aOn a servimos de ella con sentido comOn'.' 

Los horrores de¡ados por estas dos guerras constituyeron uno de los pilares 

fundamentales a nivel Internacional para promover la cooperacl6n entre tas naciones como 

una de las llltlmas cartas que disponemos para preservar la vida en el planeta. Primero fue 

la Liga o Sociedad de las Naciones, creada por los Estados signatarios del Tratado de 

Veisalles en 1919. 

Su fracaso conslstló en la Inmadurez: de los paises a comprometerse al mantenimiento 

1 El Correo de la UNESCO, nos. 8-9, op. dt:. p. 57. 
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de la paz y de la cooperación lntemacionale5 cuando todavla no C5taban -y parece que 

todavla no lo estamos- preparados a convivir con nosotros mismos, de la falta de apoyo y 

de comprensión de la sociedad mundial, asl como de su Incipiente fuerza polftlc.a aunada 

a los Intereses y rivalidades -aún presentes- económicas y polltlc.as de algunas nacloncs que 

llevaron al denumbe de la Sociedad y, sobre todo, al estallido de la Segunda Guerra 

Mundial (Za.G.M.). 

La Organlzad6n de las Naciones Unidas (ONU) creada al tf:rmlno de esta últlma guerra 

por 51 paises el 24 de octub!c de 1945, se perfiló como una nueva oportunidad y con un 

nuevo esplrltu humanista para preservar la paz y Ja seguridad mundiales en un marco de 

cooperación y solidaridad enhe las naciones. 

A pesar de que existen vaitos obstAculos para denominar al orpnlsmo 'democrltlco' 

en et seno del Con5el<> de Seguridad debido a que cinco de sus miembros son permanentes 

y efeKell derecho de 'veto', la organlzad6n mundial se ha mantenido, cnhe otras cosas, 

gracias al compromiso de sus Estados miembros por establecer una cooperación mas 
duradera y fuerte en lo econ6mlco, pollllco, sodal y cultural en el sentido unlvmal, pues, 

como lo subrayó Andrel A. Gromlko en su dlscu"'1 en la dausura de la l'ltmera Conferencia 

de la ONU, 'una Carta no garantiza por si sola el cumpUmlento de sus disposiciones ni 

asesura la preservación de la paz''; f:sta se basa en la responsabilidad, buena voluntad y 

dlsposlcl6n de las potencJas y de la comunidad en general, ya que todos los pueblos del 

mundo no podrlamos soportar la explosl6n de otra guerra, que pr.ktlcarnente seda el 

anlqullarnlcnto de toda forma de vida en el planeta. 

De esta manera, la ONU nacl6 para mejorar las rel«lones lntemadonales en todos los 

campos de la acttvtdad humana Y. mantener la paz basada no sólo en los ilCUCldos de 

cooopcraclón polldca y econ6mlc.a, sino en la solklarldad y comprensión me¡or de la 

cultura. Precisamente es en el aspecto cultural en donde llD$ Interesa destK.11 y en et rol 

que tiene la mayor orpnlladón enargada de las cuestiones cducatlvas, cienllllas y 

culturales en el mundo: la UNESCO. 

'S/a. 'La Con~ de San francisco'. En El Correo de la .UNESCO. no. JO, octubre-de 
1985, rw. p. 11. 
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z.1. a.GENIS. 

Creemos que es Importante hablar de la UNESCO puesto que sJ los objetivos generales de 

este trabajo son la cultura y partlculannente la ldenUdad cultural en el nwco de un. 

conferencia realizada por la orsanfzacl6n. no podfa faltar el órgano encargado de hacer 

ejecutar las medidas y decisiones que en torno a este fenómeno se han realizado en las 

distintas conferencias lntergubemamentales de polftfca cultural. especlalmente la referida a 

la de 1982. 

2.1.1. Alác1d ..... 

Se dice que toda historia comienza cuando se desea apoyar en el conocimiento del pasado 

para conocer y compmider mejor el presente y dlsellar el futuro. Para conocer el presente 

de la organización rrWclma mundial de la cooperación cultural, cientlllca y educativa 

pA!dsamente tenemos que remontamos a sus orfgenes. 

En noviembre de 1920 en la Conferencia de la Paz el belga M. HymaRS presentó por 

prlmera vez el valor de la cooperación y las relaciones Intelectuales corno un prlndplo de 

universalidad. Pero es hasta el 4 de enero de 1922 que nace la ComlslOn lntemadonal de 

Cooperación Intelectual (CICI) como órgano consultivo del Consejo de fa Sociedad de 

Naciones, partfdpando en ella eminentes ftguras como Marle Curle, Albert Einstein y Glbert 

Murray, entre otros. Esta Comisión abrió el camino para que el 24 de septiembre de 1924 

el gobierno fraile&, con benep!Adto de la Sociedad, creara en Parfs el Instituto fntemadonal 

de Cooperación Intelectual (llCI), l~ugurado el 16 de enero de 1926, abrlendo nuevas pers

pectivas a la cooperación Intelectual al participar Instituciones de prestigio mundial. 

Su rApkla evolucf6n en los trabajos de cooperadOn llevaron a la limd""6n de la 

Organfzacl6n T«nica de Cooperación T«nlca el 24 de septiembre de 1931 como apoyo 

t«nlco al desempei\O del Instituto, asegurando el desarrollo de la difusión de las ciencias, 

las letras y las artes. Participaron en el llCI Intelectuales de gran talla como Paul Valery, 

lhomas Mann, Miguel de Unamuno, jules Romalns, Aldous Huxley, Emlfe Boret, Glovannf 

Gentlle, entre otros. 
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Pero como la Scxledad de Naciones limitaba al llCI de "realizar actividades en relacl6n 

a cuestiones educativas que son competencia de los Estados Miembros soberanos·', en 

192.5 en Qnebra se funda la Olk:lna lntemaclonal de Educadón (OIE) como un ente no 

aubenwnenlal ausplcYdo por el Instituto Jean jac.ques ~u de la Universidad de 

Ginebra, aunque se fusiona oon la UNESCO en 1947, dejando de existir en 1968 al uumlr 

es1a (lltlrn;i .. tolalldad de sus funciones. 

Ahora bien ¿que relKIOn existe entre estas Instituciones y la KtuaJ organlzacl6n 

educativa, clenlfllca y cultural lnteinadonal? Precisamente el llCI y la OIE son los 

arilepuldos de la <:onfeftnda de Ministros Ali.dos de Educad6n (CMAE), germen o madre 

de la AáuA1 organlzad6n. El CMAE nace a ralz de una lnvttacl6n del presidente del Conse)I> 

de EdOOICl6n de Inglaterra, Rldlard A. Butler en 1942, a las potencias aliadas en exlllo: 

Mgfca, Cheooesk>vaqula, franela, Gttda, Holanda, Noruega, Polonia y Yugoeslavta a 

reunlne para crear una or8lfllz.adón permanente de cooperación eduatlva.4 MI, en 1943 

se propone la aead6n de una Organlzacl6n lntenw.clonal para la Educad6n, Invitando a 

participar en ell• al gobierno de los Estados Unido$ (E.U.) en los trab.¡os del CMAE para 

"La CleilCl6n de una organlzad6n permanente que 
podl1a establecene sobn! una base lntemaclonal amplia 
oon el obfeto de promover la cooperación en rn;iterta 
de educad6n en la posguerra•.• 

Como el CMAE se refella Qnlc.amente a cuestiones educatlvu, lo1 piopuestA del 

Departamento de Estado norteamerlano l'ue crear una Orpnlzad6n de las No1clones Unidas 

pu• lo1 11«.onstruc:dón de la Educacl6n y la Cultura (UNECllEC) y un proyecto de 

constltuck!n. Sin embar30, los resultados de la Conferencia de Oumb.lrton Oaks. en 

Washlnaton en agosto-octulxe de 1944 (para crear la ONU en la Confefellda de San 

"Los primeros p.uos'. En lbld .. p. 7. 

'Oenls Mylonas. l.4',ICM5e.de l'UNESCO: la Conftrence des Mlnlstres AIUá de l'Educatlons: 
l!la-45.Jlnaylo111t, Bruseles 1976, p. 12. 

'femando Valderran\ol. Hbtoda de li UNE.SCo. Ed. lmprimerle des Presses Unlversltalre de 
fr1nee, UNE.SCO, P"1s 1991. p. 22. 
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Francisco en octubre de 19-45), lnlluyeron decisivamente en ciear el organismo propuesto 

poc los E.U. De esta ronna. el 1 o. de noviembre de 1945, a lnvftacl6n de los gobiernos d~ 

Reino Unido y Franela, en Londres da Inicio la Coníerencla que crealla la Organlzaclón de 

Ju Nldones Unidas para la Educacl6n y la Cultura (UNECO) en el Instituto de Ingenieros 

Civiles, con una partldpad6n de 42 paises y 7 orpnllldones. 

Algunos denllllcos como )oseph Needhan y /ullan Huxley propontan la lnduslón de la 

denda en el nombre y en sus programas, puesto que la rAplda expansión y difusión de los 

coi.xlmlentos denl1ftcos y su lnftuencla en la realidad mundial no podlan ser ajenos al 

desarrollo y progreso de la humanidad. Los descubrimientos dentfllcos mas que tener un 

caracter naclonal eran lntemadoniles y su reallzadón eficaz dependla de la estrecha reladón 

entre dendas sociales y naturales y, por ende, la educ.adón siempre va a la par de la denda 

tacaso no habla dependido de los denllllcos la victoria de la Za. G.M.?6 

Para el 15 de mayo de 1945 'UNECO' aparece por primera vez en un documento 

pObllco, y el 6 de noviembre de ese al\o, la ·s· es Incorporada definitivamente al nombre 

de la nueva organlud6n. Miss Ellen Wllklnson. en su discurso Inaugural de la Coníerenda, 

expresó: 

' ... los dentfllcos, Importa que ~tos se mantengan 
relacionados con las humanidades por el resultado de 
sus trabajos. No creo, tras la catAstrofe mundial, haya 
dentfllco alguno que pueda sostener todavla que no 
Interesan en modo alguno las consecuencias de sus 
descubrimientos'.' 

El CMAE se disolvió el 31 de diciembre de 1945 al nacer la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNE5C0)1
• A ContlnuadOn se 

mendonarkl las primeras caractelfst1cas de la nueva organlzadón. 

ºAsa Brl885. 'Gran Bretaña: el ambiente cultural en 1945'. En El Correo de la UNESCO, no. 
10, op. dL, p. 16. 

15/a. 'Cómo entró la 'S' en UNECO". En lbld .. p. 22. 

'Siglas en lngl~: Unlted Natlons Educatlonal. Sdentlllc and Cultural Organlzatlon 
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J,f.J. 5111..._,_ 

La UNESCO se constituyó en 1945 siendo Parf5 la sede de la Organlzad6n 'por el eslilem> 

frands en el terreno de la cultura y por su unlvel5a!ldad e5P1rltual .. ; su prlndp.I ftnalldad 

serla promover la cooperadón Internacional a tra~ del conocimiento en la edUCKlón, la 

denc:la y la cultura, erradiwldo todo brote de vlolencla, Incomprensiones y prejuicios que 

han desembocado en la barbarie. El esattor mexlwlo ~me TolleS Bodet en 5U discurso del 

2 de noviembre de 1945 lo allrmO, diciendo que 

• ... las ruin.u de la guerra eran la5 ruinas de una fpoc.a de 
la dYlllLlddn y aquellos luto5 constltulan el testimonio 
de que habla muerte, en su piopla c:onclenda, muchos 
egol51110$, muchos prejuicios y muchas manera5 
err6neas de estimar la vida, la Independencia el deber, 
la lbrtuna y la libertad'.'º 

Para la UNESCO su prlnd¡MJ objetivo seda la eduC.clón y la ludwa contra el 

anal~smo. pues bte es un pellgio para la ~ mundial; asl tambl~ lo l'llll1lfest6 

anterlonnente Torres Bodet al observar que 'la pira es siempre el producto exttemo de 

una Insuficiencia o deformación lamentable de lo5 sl5temu educativos de la5 naciones'. 11 

La p~ UNESCO declara que 

• ... la lucha contra el analfabetismo es permlllr a hombres 
y mujeres llevar UnA vida m.b llena y lílllz en armonla 
con la evoluc16n de su medio, de desam>llM mejores 

• El l de noviembre de 1958 se Inaugura la nueva 5ede de la UNtsCO en el ex<Uattel de 
la Caballerfa de fontenoy. Parfs. Esta sede es llamada "la casa de vidrio' pues el edlftdo de 
la Seaetalla cuenta con mAs de 1068 venAl!as. Aslmllmo, adornan las paredes de la Sala 
de <:omisiones del edllldo de~ un mural de l'lcas50: 'La Sala de Recepción de 
lo5 Delegados', en madera: y el (meo de Rullno T&1111yo: 'Prometeo aporta el fueSD a I05 
Hombres". 
'°Vlgtslmo anlvenailo de la fUndaclón de la UNt:SCO. Consejo NKlonll Tecnlco · 
Mexlco-SEP, 1966, p.p. 5-6. 

"Jaime Torres Bodet. DI~ en la UNtSCO. Ed. foro 2000, SE.P, Mblco 19117, p. '"· 
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elementos de su cultura nacional y facllltarles el acceso 
a un nivel económico y social que los ponga en 
condiciones de desempenar un papel activo en el 
mundo modemo'. 12 

la UNESCO Inicia sus labores en la Conferencia Preparatorta real Ir.acta en Parfs del 1 o. 

al 16 de noviembre de 1945 en el Hotel Magesttc", con una partklpadón de 14 paises. 

Pero, para ser agenda especializada de las Naciones Unidas, debla raHftcarse por 20 Estados 

mlembn:>S de acueldo al artlculo V de su Constltucl6n y al articulo 1 de la Asamblea General 

de la ONU. El 4 de noviembre de 1946 -ellas antes de llevarse a cabo su Primera 

Conferencia G.meral- Greda se suma como el Estado 20 que da e>clstenda olldal a la 

UNESC0.14 

Aqul mismo se elaboro su Acta Constitutiva, estableciendo en el pre.Vnbulo 

'Q!le, puesto que las guerras nacen en la mente de los 
hombres, es en la mente de los hombres donde deben 
erigirse los baluartes de la paz'. 

Y declarando en el Artlculo 1 que 

'la Organización se propone contribuir a la paz, a la 
seguridad estrechando, mediante la educación, la 
ciencia y la cultura, la colaboración entre las naclone5, a 

1'Teodoro lascarts Camneno. La problemAtlcay la.emellanla deJas Naciones Unidas y_dc 
laJJNESCO...Olrecd6n General de Cultura, Valencia, Venezuela 1974, p. 44. 

"Este edlfk:lo fue construido en 1865 ppor el conde Alexandcr Basllensky: fue ocupado en 
1868 por la Reina Isabel 11 y denominado Palals de Castllle. Tambl~ ahl se redacl6 el 
Tratado de Versalles de 1919 y posteriormente fue sede de la admlnlstraclOn alemana: "Id 
Kommand.tntur•y ckspués fut! sede .vnerlcana al ~rmlno de Id Z O.M .. El h«ho de hd~r.se 
rNlludo allí estd Con~d slmbol/u Id 'tr.in:skkJn de la guerra y d rddsmo a Id paz y Id 
~rdC/6n~ 

"Los 20 Estados que ratlflcaron su creación, de acuerdo al orden de su ftrrna fueron: Rdno 
Unido, Nueva Zelanda, Arabia Saudl, Unión sudafricana, Australia, India, M~xlco, franela, 
~públla Dominicana, Turqula, Egipto, Noruega, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, 
Checoslovaquia, Brasil, lft>ano Y. Grecia, 
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ftn de asegurar el respeto unlveisal a la justicia, a la ley, 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
que, sin dlsttncl6n de raza, sexo, Idioma o rellg!ón, la 
Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los 
pueblos del mundo'. 

Con la aslstenda de 48 paises, de los cuales 28 ya tenlan derecho a voto, se lnlda la 

Primera Conr-ncla General (en la Sorbona), designando al biólogo bllUnla> Jullan Hwdey 

c.omo el primer Director General de la organlzadón. A partir de entonces -escribió Hwdey

la UNESCO debla trabaJar en el rnarcD del 'humanismo dentfllco', un humanismo moderno 

sin termlnos ni lionteras -clWldo a Torres Bodet- y contribuir a 'plasmar este nuevo 

humanismo en la conciencia de la humanidad, es, por ventura el mas alto ftn de la 

UNESCO'." 

La UNESCO es una organlzacl6n lntemaclonal que nadó, como todo el sistema de 

Naciones Unidas, sin una fuerza polftka propia: es dedr, es una cuerpo multlnadonal que 

depende de la buena voluntad y decJsl6n polflk:a de 5115 Estados miembros: es una empresa 

espiritual etlca mAs que utllltarla, es un medio mAs que un ftn, por lo tanto depende del 

esfuerzo moral de 5115 partldpantes. En ese mismo sentido, el primer Presidente de la 

Primera Coníerencla, el senor León Blum, en su dl5Cllrso de lna1J8Uradón, sostuvo que 

' ... la función de la UNESCO no es la menos Importante 
ni la menos noble, puesto que consiste en crear las 
condiciones Intelectuales, morales y emotivas de que 
depende el jue¡o del sistema en su conjunto". 16 

'')Mme Tones llodet. op. dt., p. 33. 

''fermndo Valderrama, op. di., p. 30. 



U. ES1lllaUM YfUNCJONALl>AD. 

La Organlzacl6n de las Naciones Unidas para Ja Educación, la Oencla y Ja Cultura" basa su 

estructura (articulo llf) en tres cuerpos fundamentales: 1) Ja Con~a General, 2) el 

Consejo Ejecutivo" y 3) la Secretarfa. El director generar•• es el más alto fundonarto de Ja 

organlzadón, designado y nombrado tanto por el Consefo Efecuttvo como por la 

Con~renda General por un periodo de seis anos con derecho a reelecdón una sola vez: 

participa sin voz ni voto en las reuniones que estos Oltlmos realizan y no recibe Instrucción 

alguna por parte de cualquier autoridad a¡ena a la UNESCO. 

Colaboran tamblen con la organización una serte de cuerpos que le ayudan a efecutar 

sus labores, tales e.orno: las comisiones nacionales de cooperación (M!xlco tiene Ja 

Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para Ja UNESCO, CONALME.X, creada 

en 1967 por decreto presklendal), los órganos de composición restrtnglda y los Estados 

miembros asociados. Como ya se setlaló, son tres los miembros asociados que participan 

sin derecho a voto en los debates de la Con~rencia General y en sus comisiones, aunque 

reciben un trato de Igualdad con los dem&; miembros en el arreglo a asuntos de trabajo de 

"En la VIII Con~renda General en Montevideo, Uruguay, en 1954 se aprob6 el emblema 
actual de la UNESCO, aunque ya era utlllzada desde 1947 en algunas de sus publicaciones: 
posteriormente se aprueba el lema distintivo de la organlzaclón: 'la civilización <ie Jo 
universal. 

'ªDe 1946 a 1991 J 2 mexicanos han sido representantes del Consejo, entre ellos: Porfirio 
Munoz Ledo en 1977: Luis Echeverrfa de 1977-80: Miguel Ctonúlez Avelar de 1983-85: 
Manuel Bartlett Dlaz de 198 J -9 J • Asl como otras personalidades corno lndlra Gandhl, Pablo 
Neruda y jean Plaget. 

'"Han sido directores generales: Jullan Huxley, británico, de 1946-48: faJme Torres Bodet, 
mexicano. de J 946-52 (durante su gestión se fortalecieron las Comisiones Nacionales de 
Cooperadón con la UNESCO y su renuncia se debió al no aproba..e su programa 
presupuestario, pues aceptaba la C.G. una cantidad menor a lo rormulado, a lo cual Bodet 
consldef6 como un ret~ de sus acdones y Jo caJJJlcó como la "Instalación de Ja 
UNESCO en Ja pequeftez y de una slmple estabilización"). De 1952-53 se elige al 
esi.dounldense fohn H. Taylor: Luther H. Evans, estadounidense, de 1953·58: Vlttorino 
Verenese, ltallano, de 1958-61: Reo~ Maheu, fran«s, de 1961-74: Amadou M. M'Bow, 
senegar~. de 1974-87, actualmente es el Í!spalll>I Federico Mayor Zaragoza elegido en 
1988. 
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la Conferencia, de las comisiones y órganos subsldlartos, pero no contrtbuyen 

presupuestartamente Igual que los Estados miembros. 

Para cerrar este bloque, podemos senalar cuatro C&lttmos aspectos. La organl1"clón ttene 

prohibido toda lntervendón en asuntos que corresponden solamente a la jurtsprudenda 

Interna de los Estados y se apoya para mejorar sus actividades en organismos y asociaciones 

nacionales e lnternaclonales gubernamentales y no gubernamentales, adem.15 de colaborar 

con la ONU en sus programas de desarrollo socia!, económico y humantsttco. Actualmente 

son 550 organl511\0S no gubernamentales que tienen nexos de trabajo y de lnforrnaclón con 

ella y son 175 los Estados miembros pertenecientes a la organlzacJón, claslflc.ados en dnco 

regiones geogrMk:as: Aírla, Estados .trabes, Asia y el Paclftco, Europa, Al'Mrlca Latina y el 

Caribe, ademb de los tres miembros asociados: Antillas Neertandesas, Aruba e Islas 

Vlrgenes Brtt.tnlca5. Segundo, la programad6n de la organlzadón consta de un PWl a Plazo 

Medio que es el marco teórico en el cual se basa su pottttca general para un periodo de seis 

anos, divididos en tres ejerdclos bienales que ortentan la formulación y ejecudón del 

programa y presupuesto de la UNESCO; actualmente se estA llevando el Tercer Plan que 

comprende 1990-95, aprobado en 1989 en la 25a. Conferencia, teniendo tres objetlllOS 

básicos: la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente. 

El tercero se refiere a las contrtbudones de los Estados, basados en una esa1a ft)ada por 

la ONU, considerando el PNB y la capacidad de pago de cada pals, calculados en dólares 

americanos y francos franceses. P.ra el bienio 1992-93 se ftjó la cantidad de 4", 704,000 

dóllres. En el mismo sentido, de acuerdo al artfculo 104 y 105 de las NKlont!S Unidas, la 

orpnlzacl6n goza del uso del t.Jssa~ es decir, de una condld6n jurldlca propia: de 

prtvllestos e Inmunidades para el e)erdcJo de sus íundones y propósitos. 

Y, cuarto, mediante el artfculo 11 p.trrafo 6: todo Estado miembro o asociado podra 

retirarse de la organización siempre que sea anunciado al director general, surtiendo efecto 

el 31 de dlclembre del allo siguiente al Informado. De ninguna forma afKta las 

responsUillldades ftnanderas en la fecha producid& la notlllcacf6n. En 1956 se retiró la 

Repllblka SUdafriclna por la ln)erenda de la UNESCO en los problemas raclales de Afilca 

del Sur: en dldembre de 1984 se retiran los ütados Unidos y y un allo despul5 Reino 

Unido y Singapur, de lo cual hablaremos m"5 adelante. 
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2.3. PllOGMMAS PllOlll'AllOS 

La UNESCO divide sus actividades en siete programas baslcos: 1) educación, es el programa 

prioritario de la organización y se reftere principalmente a la alfabetlzaclón. 1990 fue 

declarado Aflo lntef11ddondl de Id Alfdbetluc/dn con el propósito de erradicar el 

analfabetismo en este decenio. 

2) Ciencias exactas y naturales, que tiene como ftnalldad poner las actividades cientlftcas 

lntemacionales en beneftcio de los pueblos de la Tierra, para ello publica artlculos como el 

IMPACT y otorga el Premio l<allnga a autores de ·obras cientlftcas. 

3) Oencias sociales, considerando que Id paz debe biwrse en Id so/kld!fddd ln~«twl y 

mord/ de Id hutrldlllddd, mediante el mmento a la Investigación lnterdlsclpllnarla e 

Intercambios de lnmrmaclón. Su Interés es el estudio sobre el desarrollo económico y social 

y su lucha en favor de los derechos humanos y en contra de toda rorma de discriminación. 

El Tercer Plan a Plazo Medio da prioridad a problemas relacionados con la Juventud y la 

crisis cultural mundial. 

4) Actividades culturales, en defensa de los valores morales, estéticos y espirituales, asl 

como la protecclón a los monumentos, patrimonios y bienes culturales de la humanidad. 

1988-97 se declaró el D«en/o Mundial p.trd el Desil1TOl/o Cultural, ya en 1954 George 

Rouault mencionaba que por estas Convenciones "la humanidad posela una Cruz RoJa 

Cultural rindiendo primada al arte y al espfrltu'20
, 

S) Asistencia técnica. que, con el apoyo del ECOSOC, del Fondo Monetario lntemacional 

y del Banco Mundial, brinda asistencia a los paises menos desarrollados para mrtalecer sus 

economías tanto Industrial como agrlcola. 6) Intercambio de personal en materia educativa, 

ftnanclera, clentlflca. cultural a través de becas para traba¡adores, Jóvenes y profesores. 

7) Comunicación e Información, mediante acuerdos. recomendaciones y convenciones y la 

difusión de exposiciones y revistas (como El Correo de la UNESCO, l'erspecllvilS de la 

UNESCO, Echdnges Cu/ture/s et fJ.¡rrieres Commerciales, etc.). 

'"Vigésimo Aniversario .... op. cit .. p .. 117. 
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ZA, IWJMlMAS ACIUAl.ES. 

El papel que ha desarrollado la UNESCO a mas de cuatro decadas de existencia es muy 

notable no sólo para el desarrollo y cooperación en las tres Meas prlnclpales en que se 

mueve, sino como toma de conciencia mundial sobre el pellgro que entral\a olvklaBe de 

los aspectos denlfflcos y culturales en la vkla del hombre pues. como destacamos, la cultura 

es Inmanente a éte. 

Pero tambleri cuatro ~ es muy poco para decir que la organlzaclOn ha hecho 

mucho para la c.onsecuc:J6n de sus objetivos cuando han pasado mlles de alios y todavfa 

no podemos llegar a esa utopla deseada que es el respeto y la paz: decir lo contrario es 

absurdo si vemos realmente que las reladones Internacionales se mueven por poder y por 

Intereses sean económico o pollttcos y no precisamente por cuestlone5 de amistad y de 

cooperaclOn 'limpiamente'. 

¿A q~ viene todo esto? Hemos subrayado que la sociedad mundial se encuentra en 

crisis cultural y, por lo tanto, los organismos que comprenden todo el Sistema de Naciones 

Unidas tambltn lo esdn y, por ende, la UNESCO. Ahora bien, esto no es actual. Ya vimos 

que la crisis de la Soc:Jedad de Naciones no pudo evitar la 2a. G.M .. esperemos que la 

actual no conduzca a un Inevitable ftn de la humanidad. 

La descomposición de la UNESCO tampoco es nueva. Desde su surgimiento empezó 

a tener problemas tanto ftnanderos como polltlcos: los tres primeros dlrectoR!S ~rafes 

de la misma ·Y el quinto-. por ejemplo, terminaron su mandato antes del tiempo estfpulado, 

~ en un v~ de poder y de dlreccl6n y, en contradkxl>n, con los dos penllltfrnos 

directores que no sólo no pudieron encaminar a la UNESCO como se establece, sino que 

la personalizaron: es decir, se convirtieron en Instrumentos unipersonales para la 

consecuskln de sus propios ftnes, dejando de ser, tanto la Conferencia General como el 

Cansefo EjecutfW>. cuetpc>s consultivos convlrlf~ola en una equlvOCida arlstocrM:la y en 

una ...witeurlsmo que lo tramlbnn6 en un Invernadero Ideal para el crecimiento de Ideas 

polltlcamente destructivas en el mundo lntemadonal de hoy.'' 

"frl!IClsco CUevas Candno. 'La UNESCO: la otra alternativa·. En foro JntemildonaJ, El 



Utopla, mito e historia se contraponen. De la organización concebida a la realidad 

histórica hay un camino muy agudo. En general todo el Sistema de Naciones Unidas se ha 

construido en falsas esperanzas y compromf~ pues los Estados asumen sus obligaciones 

y entienden fo convenido de acuerdos a sus propios Intereses y procesos históricos, y no 

sólo eso, sino tamblfn surgieron fenómenos que, aunados a ~tos, han tambaleado el 

sistema Internacional como la explosl6n demogr.iftca, la explotación Irracional del 

ecosistema, etc., que han engrandecido los presupuestos y las agendas de los organismos 

mundiales, haciendo eco dicha crisis en la UNESCO. 

¿Cómo conclllar Estados cuando están separados por culturas, ldeologfas, desarrollo y 

riqueza? ¿Cómo comprender, por eJemplo, el respeto a los derechos humanos cuando en 

algunos paises el papel de la mujer en la sociedad pasa a segundo tf,rmlno? ¿Estarán 

dispuestos los paises ricos a ceder algo de su riqueza para transformar la educación en los 

paises pobres, cuando en realidad es a ellos a quienes les conviene mantener en la 

oscuridad a estos pueblos? 

Estas y muchas otras cuestloness dejan prever que si bien la presencia de organismos 

Internacionales son un alivio para los desamparados y un arma de mejor negociación que 

la fuerza para solucionar conflictos, tambl~n es cierto que f,stos son reflejo de las potttlcas 

de algunos Estados para lograr sus objetivos. 

Jaime Torres Bodet en su discurso "Los Derechos del Hombre"" en el anftteatro de la 

Sorbona de Palfs el 24 de febrero de 1949 se preguntaba 

"¿Cuál será el alcance de una Declaración que no prev~ 
sanciones julfdlcas? ¿En qu~ sentido va a apllcar cada 
pueblo esa Declaración? ¿Qu~ contenido tomaron en 
cada pals conceptos tan fundamentales como, por 
efemplo, la llbertad de expresión y de lnformaclón? .. ."23 

Colegio.de Mtxfco. no. 4, vol. XXV, abril-junio de 1985, p. 321. 

"La Declaración Universal de Derechos Humanos se adoptó el 1 O de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de las naciones Unidas en el Palado de Challlot. 

"Jaime Torres Bode!, op. di .. p. 54. 
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Y alladla 

·A menos que exista cierta unidad entre las 
concepclones que los pueblos hacen de Jos principios 
de la cultura, toda declaración lntemaclonal estarA 
condenada a tener efectos JAnguldos y precarios'. 24 

Son estos hechos y dcdaraclones simples premisas bonitas pero sin nlngl'.in contenido, 

es una 'promesa -dice Je.in Marttaln· para los humlllados y los ofendidos de la Tierra'. No 

sólo con respecto a Jos derechos humanos, sino de todos aquellos mitos o utoplas que se 

enaltecen en el seno de las organizaciones lntemaclonales: paz, libertad, democracia, 

Justicia, Igualdad, fraternidad, desanollo, etc. 

La UNESCO atraviesa por una de las m.1s severas crtsls de los llltlmos tiempos tanto 

en lo presupuestarlo como de legitimidad y conftanza a escala mundial. En 1985 los Estados 

Unidos"' retiran de la organlzadón y un ano d~ lo hacen Reino Unido y Singapur, 

argumentando que ella se habla desviado de los principios enunciados en la Carta 

asumiendo posiciones 'negativas' para sus Intereses y con tendencias polltlco-kleol6glco 

'socialista';~ del exceso burocratismo, centralismo y mal maneJo de la administración 

por Incluir programas como el Nuevo Orden Mundial de la Jnli>rmadón y de la 

Comunkacl6n (NOMIV). Estas criticas se vieron reforzadas especialmente con la ola de 

desp¡estlglo que prevalec16 en ciertos medios de comunlcacl6n como la prensa, apoyados 

por Jos paises del 'grupo oc:ddental' en la organlzad6n, recayendo Jos ataques en el director 

general, Amadou Mahtar M'Bow, por su li>rrna de conducirla; lnduslve se Je llegó a pedir 

su renuncia por su "penonalldad tercermundista' ante ella.'" 

Sea cual íuese la razón del ~ de estos paises lo cierto es que surgió un proceso 

'4vJF51mo AnlveJSArio .• ., op. dt .. p. 18. 

''Ya anterlonnente, a ftnes de 1974, Jos Estados Unidos hablan dejado de aportar las sumas 
de sus contribuciones porque la Conl'erencla General no to.bla .apiado a lsro1el como 
Est.oo miembro de Europa Occidental, aunque las reanudó en 1977. 

'"francisco Cuevas Candno, op. dt .. p. 331. 
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de polltfzad6n en la UNESCO y los Estados miembros dejaron de ser los dirigentes, 

ponltndola en manos de su director general. Es decir, si bien la conducd6n de la 

organlzaclOn se tiene que llevar en el campo polltlco ello no esgrime que se deba aputar 

de sus especlallzKlón para no perderse de su punto de partida. Otra cuestkln es que 

mucl»s de los miembros sólo se presentan CUlndo hay sesiones en el Conse¡o o en la 

~. perdiendo la Yl5l6n de lo que ocune realmente en el seno de la UNISCO. 

Como consecuencia de lo anteflor, la orpnlzacl6n ha tenido que dltmlnulr su 

piesupuesto total, pues la retlrlda de esos pllses equlvalla al 30'll> del total de dicho 

piesupuesto por la~ de sus cuoW de nlembresfa: solamente para 1111)'0 de 1986 

los recursos Slgnlllcaron 17 ,884 mll dólares, obligando a suprimirse IÑ5 de 800 puestos del 

presupuesto ordinario y extrapmupueswto, retiros volunWlos y v.antes. Asl, para los 

bienios 90-91, 92-93 en el Prosrama Presupuestarlo (Documento C/5) se axicentfol!On las 

actlvtdades y recursos en are.u prioritarias (7 programas) ur¡entes destinados a tres 

sectores1 paises menos desanollados, ~ africanos y Mujeres.27 

Por dicha sltuaci6n, el Secretariado f'onnuló una serle de medkUs y plO(undos cambios 

. para 'evttar el desvfo de los -..sos recursos, descentralizar, disminuir al penonal y 

optimizar la labor de la organlzad6n en beneficio de la misma. Asimismo, a ~ se le 

d~ló con el principio de la 'universalidad' con la Incorporación de nuevos Estados como 

Islas Cook. Kllrlbatf, Letonia, Lituania, Estonia y TuvalO, y la cread6n de un Panel de 

Coosejeros, delegando responsabilidades y funciones a las entidades y oftclnas fuera de la 

sede, entre otras. Estas Olllmas ref'omw.s fueron lnttoducldas por el nuevo director general, 

el espallol Fedellco Mayor Zaragoza, nombrado en 1988, espedalmente con la encuest. 

HMnmarslfjold-Wl/ensld en favor de dichas reformas para 'poner las cosa5 en su lugar y la 

casa en orden' y pueda salvar a la UNESCO de la mala fama que tuvo al ftnal de la c:t«ada 

pasada. Es un gran reto, todos lo sabemos. pero llene que probarse si no queremos que 

se altere la lntemadonallzaclón como razón de ser y la esperanza que aOn se llene en la 

organlzad6n para no naufra¡ar en el ocáno del olvido. 

"l'lontuark>-de la.UNESCO. SEP, Dirección General de Relaciones lntemadonales, Mblo>. 
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2.6. ALGUNOS CXJNamJS Dl POU11CA CJIL'IUIAL. 

Denominar este aput.ido 'Conceptos de Polttlca Cultural' es entender la Importancia que 

pu& lu Conmendu lntergubem&menYles sobre las l'olltlc.u Culturales .e slsulente 

e&pltulo se refiere & elle- revisten alsunos tfnnlnos que si bien estan presentes en nuestro 

lllOCAbul&llo polltlco y econ6mlcD, aeeinos que su definición en el esquem& cultural es 

tod&~ mas pnedso. Por lo mismo, es que en dk:h&s c.on~ se anlllz.an y eJempllllan 

conceptos tAles ccmo: polltk.a, desam>llo, demacrad& y plur&lid&d culturales, las cuales, en 

c.on¡unto, definen una misma realld&d: la cultur&. 

t. cultura es la mb eMYMIA uprmldn de" 
palltk.t, no en el sentido vano, vacuo o 
IFH!llOI', con rl que • ..- se .rluck • 
~ ltdlvldad, sino f!ll rl xntldo de qw" 
cu/tur• es, t!ll ttgor, la mlU/11111 vertdlr.rl dt! 
"n.lddn. ~su Mlud dt!p«lde el IMMsQr 
de lrKf.u ,., dmib /Mlte5 de ,. n/ld6(1, fl() 

/mport4 cubtos signo$ """- /MIUCMI 
4ITlt!flUMolros S«toteS de,. '*" llM:lotMJ. 

U dtl nos revela una cuestión lneludlble: polltlc& y cultura van funtu y separ llM de otra 

es anularl&s mutuamente. En el mundo ran aceler&do y clltlco que vivimos, eludir la 

responslbllld&d de la polllk& en el desam>llo y refuem> de la cultura equivale a romper el 

Onlco Vinculo que mantiene unido a un pueblo en el c.ontexto lntemaclonal: su Identidad 

culturoll, y en ello reside el ser universal por la \/fa de la aftrmacl6n profuncla de lo que 

somos.' 
---------
15/&. l'alllk.I CulturtldeLE&tldaMu!Qno.J>acumentosJMskos, Ed. SEP. Sub5ecretlrfa de 
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l'Olltlca y cultura, declamos, son Inseparables. SI consideramos a la cultura en su 

aspecto mu general, la polltlca -y con ella tamblen el Estado- es, como sellaló el 

ex-presidente rnexkMlo Ml¡uel de la Madrid, 'al ftn y al cabo obra de la cultura''. 

todo gira alrededor de la polltla y en tal sentido hacemos polltla y nada se aparta de ella. 

La polltla cultural empieza a considerarse en la UNESCO durante la d6cMla de los 

sesenta como la ac:tlllCl6n de los poderes p(ibllco5 en la cultura y parte general de la vida 

social. Estapreocup¡cl6n permite, en diciembre de 1967, la rullzadóndelaMesaR.edonda 

sobre Polltlca Cultural en MOnaco doflde se analiza la fundOn del Estado en el proceso de 

desarrollo de la cultura y la polltla cultural como el conJunto de opc:Jones y ac.dones 

practlas de carkter Institucional, tlnandero, teatlco y administrativo pbemamental1 asl 

como el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos dlsponlbles de una 

sociedad detennlnada. 

En dicha pr.ktlca se reconocen alterlos nacionales que llgan a la cultura con la 

expresión de la personalidad y el desarrollo económico y social, pero 'no sólo debe atender 

a la c.onstrucd6n de la casa, del ambiente, donde el ser viva, sino de la ventana por donde 

el ser mire al mundo''· 

Al termino de la Za. G.M.los cambios susdtados en el mundo como la Independencia 

de los pueblos africanos y aslAtlcos, el avance dentlftco-tecnol6glco y mllltar y el despllegue 

de estos para el desarrollo Industrial, el íen6meno de la cultura adquiere dimensiones tan 

profundas que fue necesario que la limclón p(ibllca y social tomara condenda de su papel 

en ella. 

Se Impuso, asimismo, como una exigencia nadonal del Estado no como un usufructo 

monopolista por parte de este, sino el despliegue de los medios necesarios para la 

Cultura, l'ltrnera ReunlOn Nacional de Evaluadón del Sector Cultural, Taxco, Guenero, 27-28 
de Junio de 1986, Mexlco, p. 14. 

'Miguel de la Madrid. EsYdo~demoa«ia e ldenddactcultura.kunlón N«lonal de Consulta 
sabre.CulturaNiclQoaL_TIJuana, B.C., noviembre de 1978, p. 82. 

~tal.JObreJasPótwcas.~.el.cartbe. 
lníorrne Final, BogotA del 10 al 20 de enero de 1978, UNESCO, Parfs, p. 82. 
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participación de la sociedad en la toma de decisiones, planead6n y efecuddn de acciones 

para su propio beneficio; asl como el deiecho a la formacldn, dlsliute y resultados de la 

cultura en el marco de una poHtlca global de vida, asegurando la conservad6n y el ultetlor 

desarrollo de los valores culturales y morales (~ucl6n 3148 del XVIII periodo de sesiones 

de la A.Ci.N.U. de 1973). 

Es decir, la deftnlckln de obfetlw>s naclonales y de opciones polltlas reales c.on el 

empleo de tknlcas y medios lntelectualles, kleolO¡k:os y psk:ológlcos y que, Mlem&s, 

ablrquen diversas esferas de acct6n como el eduattvo (entlendue como educ.cl6n 

permanente), dendftco, tecnológtco, eco16gk:o, ele comunlald6n, etc., con la ftrlllldad de 

aftnnar la propia klentldad cultural. 

Ahora bien, si las culturas dlfteren, de la misma manera son sus fonnu de enfocarlas, 

Cada Estado determina su propia acd6n cultural considerando la conc.epd6n que de ella 

tengan, su nivel y sistema sodoeconOmlco, su desarrollo dentlllco, su ldeologla, su polltlca, 

SU$ valores, objetivos, aspiraciones y necesidades. 

Dentro del esquema de polltlca cultural se requiere considerar: a) la descentrallud6n 

geogratlc.a y administrativa, ya que afecWt el conodmlento de los dtvenos recunos 

culturales dlsponlbles en una nación, privando a la mayorfa -sobre todo rural- del acceso a 

los programas y su parttclpadón; b) coordlnadón entre los poderes p(lbltcos centrales y 

regionales; e) anlmac16n cultural o creadOn de condldones que permltari al Individuo 

conocer sus problemas y enfrentarse a ellos, asl como la difllsldn, comunlald6n y 

expieslones altemattvas, opciones y necesld;ides de los hombres c.on las lnstltudones 

culturales. 

Antes de entrar a la sl¡ul~ sección, qul~amos hllcer una adarld6n, sin 

extendemos demasiado en ello puesto que no es el lnterts de este trabijo. No es lo mismo 

hablar de polllla cultural que cultura polltlca: ~ se entiende como el srupo de normas, 
experiencia hlstólk:as y conodmlentos que permiten la partldpKJOn del pueblo en la 

polltlca o en el quehacer pQbllco sea directa o Indirectamente a travfs de un pequello 

grupo quien ejecuta las decisiones que el pueblo demanda y es a ellos a quienes este 

·c.onna· para la llO!udón de sus necesidades l>Aslas. Al respecto, el polltólogo mextc:ano 

Amaldo C6rdova, expresa que 



"La cultura polftlca es una sedlmentackln histórica en la 
conciencia colectlva de percepdone5, ainodmlentos y 
prlldlcas de la C0!4 pQbllca: un modo de ser de los 
hombres y la codftlaoden arbitraria de Ideales y 
expetlendas de la colec:IMdad. pila llOll!'.&r un modo 
de ICluar, para decidir o p1ra consentir que ollOS 
deddan ( ... ), es la aencla Oltlrna del - popular 
( ... ). la cultura pollllca es conocimiento y modo de 
w.• 

Para '°8far dichos propOsltos, la cultura polftlca necesita de la ayuda de la kleologla 

c:omo un· conjWlto de Ideas que le permitan dlrlSfr la ICd6ll lllda los hamb!es. pues le 

vi- a dar sentido, conduce y desanolla la ronna de manlfestacl6n de la cultura polltlca. 

E30 por un lado. Otr11 cuestl6n es que si bien la alsls de las humanidades COlldyuY6 a 

ldentlftcar la polltta cultural como una exl¡encla real del mundo modemo, el avanr.e 

lnU51tado de la ciencia -y con ella el de las comunicaciones- y la tecnologla tratan de lprar 

las poslbllldades de acción de estas polltlcas en¡jobu1do sus f)IOblemas a este ampo y 

encasHIAndola en una "cultura comprometida'. como dice fdpr Mortn. 

Habermas enfatiza que se estl dando una nueva Intimidad entre polltlca y cultura en 

favor de una polttlca cada vez mas slmb611ca y una cultura difundida por los mass-medl.t 

y ·que se vuelve casaderfsllca de la retorica, logrando convencer sólo a traves de las 

conVfcclones5, peldlendo el Intelecto toda apaddad de reftexléln • .Esto es ve!dad si vemos 

que si no es espectkufo la cultura y las humARldades a nadie Interesa, pero cuando se 

habla de polltlca esta se convierte en el eje de toda dlsc.uslOn y de toda razón, aunque sólo 

disfrace una realidad artllldal de los ac.onteclmlentos. 

Por otJO lado, la polfmlca en tomo a las polftlcas culturales entrw un compmmlso 

cohéronte y realista en cuanto a sus poslbll~. La mayor parte de los paises 

especlalmente del Tercer Mundo revelan una realidad Ademas de triste, desoladora: la alsls 

4ARYldo Cóidova. 'fdeolo&la y cultura polftlca". En Nexm..vol. 11, no. 125, mayo de 1988, 
Mexko, p. 23. 

'¡orgen Habermas. "Nueva Intimidad entre polltlca y cultura·. En l'olllkA.deDJYdanal. no. 
54, 17 de mayo de 1990. Mblco, p. 15. 
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no s61o económica sino sodal deblllta cualquier Intención -y no digamos acclón- de llevar 

a abo las resoluciones y metas que se plantean en los roras Internacionales para llevar el 

desarrollo global en sus sodedades. 

En primer lugar, dice Morln, la polltlca cultural expresa un problema antro-sodológlco 

por la serle de crisis que atraviesa cada cultura, estamos Inmersos en una sodedad 

pollcultural lo que Implica una polltlca polldntrlca para resolverlas. Seamos sinceros, la 

polltlca cultural requiere de espadas para su buen desempello fuerza, decisión, 

Instituciones viables, recursos suftcjentes, personal capacitado, educación, ciencia, 

democracia, etc. Elementos que la mayor parte de los paises con bajo nivel de desarrollo 

y con mecanismos tradicionales de planificación, muy lejos est.!n de poder ejercitar: aunado 

al papel que juegan las transnaclonales al Interior de estos paises -sobre todo en el campo 

de la Industria cultural- y las relaciones de poder e Intereses a nivel mundial -<amo las 

define Morguenthau a las relaciones Internacionales-, hacen Imposible que dichas tareas 

sean llevadas a erecto en su totalidad. 

En el esquema de la polltlca en comunicación, por ejemplo, área donde mejor se 

localiza el quiebre de la cultura dada la serlallzaclón, unlfbrmldad y división del trabajo, d~ 

Armand Mattelar en su obra l.d Cultura como únpresa Multlllddondl, las pohtlcas culturales 

han descuidado el desarrollo mercantil de la cultura y el consumo de sus productos que, 

con el tiempo, es consumido por un ptlbllco cada vez m.15 numeroso: y, en su lugar, sólo 

se han referido a los modos de difusión y democratización de sus Instituciones reservadas 

anteriormente a sus mismas ~ltes. A la larga, han servido a los Intereses transnadonales y 

a los privilegiados de la cultura, especialmente ahora con la derechlzad6n de los gobiernos 

en el mundo y con la nueva Idea de una 'sociedad de la lnfbnnaclón" o "aldea global", 

caracterizada por un nuevo sistema de poder y hegemonla mundial encauzada por la 

lnfbrmadón, pero 

"Se aaba olvidando -<0n esa aldea global- que la 
comunlc.Jdón y la cultura de masas son un mensaje, 
pero tambl~ un conjunto de Ideas, de t«naloglas, de 
practicas, de leyes. de Instituciones. de relaciones de 
fiierza, Se acaba olvldando que son un aparato en el 
cual engranan tos diversos elementos de un modo de 
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producd6n de la comunlcaclón'.6 

Aunque postedonnente lr.atuemos la runcJ6n de los medios de comunlcacl6n, ~ 

en l.as Coiftrenclas lnterpbemament.ies 50ll un tema trasandent.al pu.a la ejecucl6n de 

polldcas culturales, de ah! que hayamos hecho un espado en este apart.ado para hablar de 

losmlsmos. 

En obo olden de Idea y siguiendo el ml9mo esquema de la polltla cultural, enlrllTIOS 

al fenómeno del deslnollo cultur.al. Cultur.a y desarrollo constituyen en si una lelacl6n 

dllledlca de una misma dimensión de la realld.ad social que se bua en el fort.aleclmlento 

espiritual de los lndlvldll05 y en la soberanl.a de los pueblos. Aunque orpnlwnente esta 

noción se uocl6 .a la hlstort.a del des.anollo de la sodedMI lndustrt.al desde el slgk> XVIII y, 

.anllltlamente, es consecuencia del crecimiento econOmlco apoyado por factoles 

cuantltatll/05 y no cuallt.atll/05. 

Sin embargo, no h.ay que ton!lder.ar al desarrollo Onlcamente Indicado por el PNB, sino 

es un proceso rnú complejo, global y multldlmenslonal: es la artlcul.ad6n del desarrollo 

alrededor del hombre y su unicidad corno 'plfndplo y Rn del dadnolld, e.orno lo establece 

la UNESCO. Es un desarrollo endógeno, Integral, autosostenldo y armonioso que une a 

todas las fases de la vida, de 5115 relaciones con el exterior y de la percepd6n que tiene 

sobre si misma un.a axnunld.ad. 

Al Igual que la polltlc.a cultural, el desmollo cultural es una exigencia par.a los pueblos 

debido, como ya sellalamos, a la crisis de las humanidades, al l'rac.ISO de polltkas 

econOmk:.u neollberales que Internamente Implementan la mayor parle de los pllses, sobre 

todo del Tercer Mundo, y a la desartlculada relación entre progieso material y consumo 
lrridonal de la 90Cled.ad. De esta manera, en la decada de los sesent.a las Nadone5 Unidas 

empleun .a considerar el desarrollo dentro de una entidad globallzadora y soda! ale).lndolo 

del esquema del hombre «XNIOmlcus. Surge el Primer y Squndo Decenio de las NK1ones 

Unldu para el Desarrollo 1960-70 y 1970-80, respectivamente. En ellos, Lu polltlc.as sobre 

ºArl Anmre. op._dt., p. 68. 
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el desarrollo serian el 'despegue' y la recuperación del retraso mediante metas humanlstlcas 

y eslabón para el progreso del futuro. 

Dichos decenios, posteriormente, se ven apoyados en 1962 por la 12 C/Resoluclón 8.1 

de la A.G. de la UNESCO y por la 15 C/Resolución 8.2.3 de 1968 que proclaman que e/ 

hombte es la lúmte de desdrrollo, su .JgMte y beneficiarlo y debe ser conslderlldo como 

la /ustl/bd6n y R/ld/ldad del desarrollo, y en 1968 la Declaración sobre el Progreso y el 

Desarrollo en lo Sodal reconoce que los objetivos sociales son parte lntrlnslca del mismo 

proceso económico. 

A partir de entonces, la UNESCO -y el Sistema de Naciones Unidas- no cesan en emitir 

programas, dedaradones, proyectos y planes con miras a considerar el desarrollo 

humanlstlcamente: tales son los casos, por ejemplo, de los Planes a Plazo Medio que 

buscan un 'nuevo orden econ6mlco lntemaclonal' en un marco no sólo económico sino 

educativo, cultural y social. Con el Tercer Plan a Mediano Plazo se tiene como objetivo 

erradicar los mll millones de analfabetos que existen en el mundo antes del nuevo slglo (de 

la ml.sma manera se suscribió el Tercer Decenio para el Desarrollo 1980-90). 

Por lo tanto el 

'desarrollo cultural de una sociedad, en un momento 
dado de su desarrollo económico · y social, debe 
expresar la calidad de las respectivas reladones del 
hombre con esa sociedad ( ... ). El grado de autonomla 
de esa persona, su capacidad de situarse en el mundo, 
de comunicarse con sus semejantes y de partldpar 
mejor en la sociedad, pudiendo, al mismo tiempo, 
liberarse. En esa perspectiva se trata de optar por un 
cierto nQmero de valD!eS lndlvlduales y colectlvos que 
hacen al desarrollo cultural la ftnalldad de las 
ftnalldades".' 

A pesar de los buenos Intentos de la UNESCO por ubicar el desarrollo en un proc.eso 

dlverslftcado y plural, la realidad Internacional nos dice otra cosa. Lo Indispensable para los 

7jacques Rlgaud. La culture pour vlvre. Ed. Galllmard, Parls 1975, p. 1 S. Palabras del sr. 
Duhamel al asumir el Ministerio de Cultura de Francia, IV Plan de Desarrollo Frands. 
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pueblos pobres como Somalla, Etlopla, Hall1 y otros, no es ya crecer con otras &reas 

humanlstlcas y ni siquiera alimentarse, sino simple y senclllamente comer (el 43% de las 

reservas de cereales son consumidas por el ganado de los paises ricos). 

No podemos c.allllar a los paises pobres y rtcos en subdesarrollldos y de5l/IOli.dos, 

pues en el desarrollo cultural ¿q~ pals es plenamente desarrollMlo1 Hay naciones, es 

derto, que su PNB puede estar por encima de otros pero a nivel de Justicia, libertad o de 

cultura ar11stlca restan mucho que desear o pueden estar aQn en la epoc. de la barbufe, 

Desarrollo, nos conftnna Dan Helder, es 'poner al hombre de ple', es mirarlo 

plurldlmenslonalmente con mQltlples lnteracdones albrtunldas o desastrosas dependiendo 

de la magnitud de sus polltlcas, de las reacdones sociales y de las expertendas de los 

hombles: el tiempo, enfatizaba Marx, se convierte en el terreno del desarrollo humano. 

Desarrollo, asimismo, Implica no sólo la superadón del atraso, sino la conquista de un 

nuevo modo de asumir su misión en las relaciones lntemadonales, lnter«tulndo la 

dlrW!11ca Interna con la externa en un nuevo orden econ6mlco y social lntemacJonal.• No 

basta con asignar ciertos servicios sodales (como el Programa Nacional de Solldarklad): en 

efecto, para que la capadd&d de autocre«lón y del propio ser dlnamlc.e en la sodedad es 

'preciso ensamblar s611dimente todos los objetivos en 
la estructura y en el esc.alon&mlento de unos planes de 
desarrollo en opciones a largo plazo, responsabilidades 
de los planlfk:adores, responsables y &dmlnlstr&dore5'. • 

El de51110!lo debe lnsatblrse en los planes n&donales de desarrollo ¡eneral utillundo 

Instrumentos de anlllsls y !Mtodos de evaluadón y planlftcad6n cuantttadva de objetivos, 

pllo!tdades y necesidades nadonales: los cuales son mal conocidos y en ocasiones no se 

consideran en la mayorla de los paises porque a veces se solucionan problemas de 'mayor 

ursencfa' por el riesgo a costos sodales que pueden provocar. Para esto, es la fUnd6n de 

's/1.. kleu 111.f• la iCdOn: la UNESCO frente a los problemls.de bo¡¡_y al 1et1utel.lllllllnl. 
UNESCO, PAl1s 1978, p. 103. 

'lbldq p. 101. 
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especialistas en ciencia sociales y humanfstlcas que conozcan la magnitud de la relación 

cultura-desanollo, con una Idea mas ciara y concisa de su dirección. 

Cada dla se hace más patente la Intervención gubernamental en los asuntos culturales 

para reforzar la conciencia nacional y elaborar una cultura original que articule los espacios 

nacionales en una ~poca de globallzaclón donde todo depende de todo lo demas. Los 

problemas del hombre se hacen cada dla más grandes y el Estado y el mundo cada vez mas 

pequeftoS ante la necesidad de Ir descubriendo sus posibles soluciones. 

Antes de entrar al tema de este aparlado, queremos aclarar que no es nuestro propósito 

desarrollar una teo11a o a1tlca general sobre la democracia entendida polltlamente. Ello es 

muy peligroso y no va con los ftnes propuestos en es:e trabaJo. Nuestra Inquietud es sellalar 

que de la misma manera que la polltlca, la democracia tambl~ es parle de la cultura y, por 

lo tanto, vamos a considerar en este análisis a la democracia no como parle del sistema 

polltlco, sino del sistema cultural. 

Democracia proviene del griego ·demos. pueblo' y • kratos, autoridad', o sea, gobierno 

en el que el pueblo ejerce la soberanfa. Es una de las tres fomnas de gobierno enunciadas 

en la polltlca griega: aristocracia y ollgarqufa, conftguran las otras dos, accediendo sólo a 

ella los ciudadanos Ubres. 

Este tema ha sido base de estudio en los escritos polltlcos desde la Greda clAslca 

(Platón y Aristóteles, principalmente), en el Renacimiento y en la ~ moderna: esta 

última surge con la destrucd6n del Anclt!n Mafme a trav~ de la Revoluc16n Francesa y la 

lnstltuclonallzad6n de los Derechos del Hombre y del Oudadano de 17119. Dicha Revoluclón 

crearA un nuevo periodo lleno de esperanza e Ilusión en la vida de los hombres. ab!e una 

nueva era social con una vida mis racional y humana y se le considera el punto para "la 

repneradón del ~ humano', mmo la deftnló Thornas Palne. 

Con la Rewluclón y la democracia el Individuo es la parte sustancial de todo proceso 

de creadOn e Innovación, es el único poseedor del poder y en ~ radica la soberanla de un 

pueblo. En el Esprit des Lols Montesquleu aftrmaba que la democracia se fundlmenta en 
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la vlnud dvlca y en el esplrltu del pueblo, a su vez, la libertad del ciudadano no depende 

de las formas de gobierno, sino en la. parte que este otorgue a los ciudadanos en la 

fomllCl6n de la \'Oluntad estatal y en la rapidez de modltlcar y rectlllw - ~ 
polltlcal y denlas administrativas.'º Es dedr, no es el Individuo como tal quien etetdta el 

poder, sino que, mediante un contrato social -d«la Rousleau-, ese poder es delepdo .i 

Estado donde reivindica - derechos IOClales, pues este Estado existe por el convenio de 

libertades lndlvldu.Jes. Para Rousleau en su obra El Contrato SocM/, el Estado es una tbnN 

de uocladOn donde se prote¡e y ddlende tanto .i Individuo como a los bienes de este y 

.i obedeterse el sujeto a si mismo pet11\lll«e tan lllxe como 111tallo. 

Por eso la ll.elloluc16n Francesa crea .i Estado moderno, llber.J, democrAtlco y de 

deiecho y en ~ un mimero elevado de miembros de una comunidad toma el poder 

considerando las dedslones de la colecdvldad. Sin embargo, subraya Norberto llobblo -uno 

de los escritores polltlcos que mAs se ha dedlado .i estudio de la democram- hay que 

tener cuidado con la democram ya que en la sodedad democrlttca los Individuos poseen 

una parte de la JOber111la. entonces el pueblo como tal es un concepto arnblp, puesto 

que ~ no toma las decisiones colectlvas, sino la suma de los lndlvkluos.11 El propio Mllx 

en su obra T5$ sobte hueJbadl setlalaba que la sodedad pollttca es una entidad aparte 

de cada uno de los Individuos y, en su re.Jldad, este es el conjunto de las relaciones 

sodales. 

llljo el lema de 'lo propio del homlxe es su lndlvtdullldad', ~ se estima a la 

R.evolud6n como bul'¡pBA llber.J que eulta las pasiones por la libertad, la IJUlldld y la 

pnipledad persol'lll. En este entusiasmo -explica llobbk>- la razón es totalmente destruida 

porque el entusiasmo es IObre aquello que es lde.i, pur1111ente mor.i Qlllldo por el 

'deredlo de un pueblo a no ser Impedido a dme una constttucl6n dvll que ti ~ 

buen¡', .. 

111Nlcola Abba¡nano. ap..dL. p. 58. 

11 Nolbelto llobblo. 'El homlxe y sus derechos'. En Polltlas de El Nldonal, no. 54, ap..dt.. 
p.9. 

"E. ICint, diado, 11*1.. p. 6. 
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La Dedaracl6n es el derecho a defender no sólo la libertad y la propiedad del Individuo, 

· i sino tamblen la propiedad capitalista, la de la burguesla. De ahl que la democracia nazca 

y se ftnque en una concepción Individualista de la sociedad, donde poUtlca y competencia 

económica se asemejan en sus valores y propósitos: la competencia de Ideas relleJa 
competencia de Intereses cuyo conjunto representar A los deseos de la multitud en un marm 

de valores de racionalidad, llbertad y competencia, generando una autoridad: el Estado 

legitimo. 13 

Siguiendo la misma linea de an.illsls, Habermas menciona que el 'auto' defendido 

durante la Ilustración (autoconciencia, autodeterminación y autorreallzadón) ha sido 

comprendido e.orno una subjetividad y autoaseveradón burguesa en el sentido de 

'un autolndlvlduallsrno que est.1 disponiendo las Ideas 
mismas y vuelto sospechosos( ... ), la sociedad anónima 
sin su)eto toma el lugar de la asodadón de los 
Individuos libres e Iguales que regulan la convivencia a 
traves de la fbrmaclón democrAtlca de la libertad. Con 
la conn.nz.a en las posibilidades de crear tarnblen 
desaparece la propia voluntad para crear. Todo es 
posible y nada timdona". 14 

Nonnalmente, al hablar de democracia la equipararnos al aspecto puramente poUtlco 

dejando de lado sus equivalentes económicos y culturales. Acostumbrados a considerar a 

la democracl& e.orno una fbrma multlpartldarla de poUtla competitiva, observa Apter, la 

democracia cultural ni siquiera es considerada en los dn:ulos de dl5cuslón; por tal motivo, 

la UNESCO retoma este terna en su dimensión social, económica y humanlstlca, ya que la 

primera por si sola no puede ~lver determinados problemas del hombre, necesita del 

auxilio de los otros campos. 

La democracia cultural reclama un espado y un precio, al Igual que la democr&da 

"David E. Apter. l:W:launateo~ule la modemluclOn. Ed. raldós, Buenos Aires 1972, p.p. 
43-'7. 

14Luhman, citado por I· Habermas, op •. dt., p. 15. 



polftlca, y requiere que sean reales y objetivos para desarTO!larse. La ellmlnadón de la 

propiedad privada, de la explotación, de ta lnJusttcia y desigualdad soda! no significan la 

democratlzadón de la sociedad: ~ta se logra mediante el derecho del hombre para acceder 

a la cultura y es el fundamento de la democracia pohtlca y económica. 

Democracia cultural, al Igual que la polftlca, es un concepto multlfadtlco por naturaleza: 

val'fa tanto en ta historia como en las diversas esferas de la vida soda! y su criterio es 

dlt'erente al econ6mlco y pollttco, aunque durante mucho tiempo se le ha mantenido dent!O 

de los mismos cánones de estos últtmos. En sentido amplio se le dlsttngue como la amplia 

participación de los ciudadanos en la vida cultural y en la elaboradon y eJecudón de sus 

polfttcas, huyendo de todo pioducto cultural acabado: a su vez, es la beasqueda lguallt.ula 

de oportunidades en el a!pl!dO educattvo, cientfftco y cultural para acceder al 'reino de la 

virtud', que sellalaba Montesquleu. 

La democracia c:ultural tiene gian ~fasls en el campo de grupos minoritarios y 

protec.clón de tos derechos humanos y basa sus obJettvos fundamentales en la Declaración 

de Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1966, en la Dedaradóo de 17f!IJ y 

en la Declaración Universa! de los Derechos Humanos de 1948: estas dos lllttmas expn!Slll 

casi lo mismo en su primer artfculo. l.ade 1789 dice que Loshombres n.tany~ 

llbres e !gwles en derechos, mientras que la de 1948 menciona que Todos los seres 

hum.MIO$ ,_, //bles e lgwk:s en dlgn/ddd y en detecho, en eR4 misma declaradón. en 

su articulo 27 Inciso 1), se adara que todd persona tiene derecho .1 ""™' fMitt! llbrenente 

en /d actlvlddll cultur.t ~ /d c:omunkl.td, .1 gour de /.u dttes y .1 pdlllc:Jp.r en el progreso 

clenlfllc:o y m los bBrdldos que ck ll resulten no Importando seico, religión, e.olor o 

pensamiento. 

La libertad que defiende la cultura es en el sentido social: en el derecho a vivir de 

acuerdo a su propio sistema de valo~ y normas, de expresarse y piltldp&r en las 

actt~ de toda su comunidad pua preservar y desarrollar sus propk,s rassos culturales. 

Y en el sentido de que el hombre pueda v~ane como ser Independiente, raclon&I, 

creador e Innovador de su propio crecimiento humano y como un ser autoaf~co de su yo 

y de su entorno soclall 'la condendA del yo como ser histórico me conduce al 

reconocimiento del yo colectivo', expresaba Rousseau. Es la necesidad de denominarse 
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Inquisidor e Investigador de nuevos desallos, mecanismos, alternativas, opciones y actitudes 

morales, sociales, pol!tlcas, econOmlcas y culturales para su existencia: ah! radica la rlquez,t 

de sus potencialidades. 

Otra de las poleRllcas que se gestan en tomo a la democracia -y que siempre la 

acompalWI- y que corresponde a dos objetivos lntelec:tuaies del hombre son: la 

slstematlzacJOn del pensamiento y el plurallsmo cultural. Ambos son elementos sustanciales 

de la Identidad cultural; es dedr, la diversidad y el derecho de la cultura se mantienen por 

el plurallsmo, pues en ~ se lnsc:rlbe un panorama de grandes dimensiones de la democracia 

en sus varlos aspectos. Por pluralismo, entonces, entendemos la completa expresión de 

diversas conlentes de aeenclas, pensamiento, dodrlnas, ldeologlas o crlterlos en un marco 

de llbertad -la c:ual, escrlbe Apter, sólo se conoce mediante la acc:Jón- y de derecho a 

manifestarse pllbllcamente. 

Se refiere tamblen al reconocimiento de la diversidad social de los grupos etnk:os y 

sectores sociales que componen la nadón: como un laboratorlo donde se enlazan y 

coexisten, al mismo tiempo, el consenso y la separadón. Por eso, se dice que toda acción 

cultural significa la aceptación de la comunidad en sus diversos estratos e Identidades. En 

tal caso, democracia es tamblál diversidad y heterogeneidad. 

Sin embargo, esto es muc:ho mAs dlftcll de maneJar y controlar que la homogeneidad. 

Insensible al cambio social y a la reabsordón de los antagonlsmos15
, especialmente ahora 

que las demandas pollttcas y culturales se encuentran con elevada dlftcultad de expresión 

y limitada capacidad plurallsta de dar acceso a una varledad de Intereses y de expresar los 

valores y objetivos con los cuales los diversos sectores sociales puedan llegar a Identificarse. 

Para el logro de los ol>Jetlvos plurallstas tamblál las autoridades estatales deben ampllar 

su bise socia! y jurfdlca, garanttundo la llbertad creadora de los lndlvld~ y sus relvln

dlc.dones culturales, fldlltando los espacios ftnancleros y administrativos para la libertad 

y disfrute de la c:reldón. La c:rltla, en esta 1111terla. se percibe como uno de los puntos 

nodales de la pluralldad, es el J.to smsu - '-da Orwell- o deseo de transformar el mundo 

''Carlos Pereyra. 'Democracia y revoluc16n'. En Nexos.. vol. 9, no. 97, enero de 1986, p. 21. 



Y la sociedad y nada se vuelve apolltlco: ninguna cultura es neutra y, por lo mismo, la aftlca 

de la sociedad y de la propia cultura 

'es Wllbl~ una de las íunclones primordiales de la 
cultura, que en nuestro tiempo se ha agudizado, 
particularmente. El 'poeta maldito' de la epoca 
ronW!tfca ahora se ha convertido en el escritor o artista 
c.omprometfdo o revolucionarlo. lnconfbrme con la 
Justicia, exige y ejerce su libertad para promover 
revoludones ec:Dnóm!Qs,soclales, morales o culturales. 
Esta actitud aftlca o disidente es un fermento necesario 
para la salud de los pueblos, una constancia de la 
pluralldad democr6tlca y un motor Indispensable para el 
cambio y el progreso soda!". 1• 

El pluralismo es respuesta a los Imperativos de la democratlzad6n, de las necesidades 

sodales y de su afán por modernizarse. Es la razón del Estado, de su enriquecimiento, 

legllfmldacl y engrandecimiento ante su comunidad. Sin embargo, la democracia cultural 

puede desarrollarse o llmlt.irse por la fbrma o grado de desarrollo de la democracia polltlca. 

peio, a la vez, puede, en muchos aspectos, extenderse más alla de esta Qltlma (legal o 

Ilegalmente, contra el otorgamiento del poder) y puede preparar el camino para el 

est.ibledmlento y desarrollo de relaciones y condiciones democrilfcos en la esfera polltlca. 17 

Asl, en el contexto de la cultura potltlca, ambos termlnos son Inseparables. 

La democracia cultural en su sentido amplio, comprende otro termino que va en la 

misma dirección. Nos referimos al termino de democralfL1Cl6n de la cultura, el cual slgnlllca 

la amplla d1Ñsi611 y desarrollo de la cultura, de sus valores y de sus actividades 

socloculturales -no nada mAs en el arte. Entlendase que democracia cultural y 

democtatlJ.ICIOn de la cultural van Juntas, ambas se ayudan y CR!Cen, pues, como ya 

expllc.amo5, la primera son las fbnnas de partfdpadón en las actividades sociales y 

·~Luis Martfnez. S/t. En El Correo de la · ,ESCD, nos. 8-9, op. dt., p. 10. 

171v6n VIUnyl. 'Cultural Democ:taey'. En Wodd.Entyc1opedlc..of l'eKe, vol. 1. Ed. Pergamon 
Preu, Edlton íor Elwtn Uszlo, Jong Youl Yoo, Great llrltaln 1986, p. 217. 
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oportunidades con el Hn de proveer una calidad de vida me¡or y mAs rica en todas los 

campos para que el hombre pueda encontrar, de esta fonna, su ldenUdad Individual y 

colectiva. Por eso declamos, la democracia cultural es el Inicio de un proceso democrático 

y, al mismo tiempo, no puede prevalecer sin un principio de cultura democrática.'ª 

Ahora bien, tanto la modernidad corno la democracia son univocas en lo teórico pero 

en lo práctico no dejan de ser una utopla; ambas presumen de una transfonnad6n o cambio 

hada nuevas situaciones mucho más superiores que las anteriores. Su propaganda y dlrustOn 

en los drculos pollttcos, acad~mlcos y arttstlcos a partir de los a/los cuaren'ta hicieron aeer 

que abarcan y resuelven todo, aunque en la realidad se han lnftltrado en ciertos sectores 

que sólo han convencido a las ~ltes polltlcas y económicas, dejando de lado la relación 

directa entre causa y erecto de los procesos modernizadores y democrAtlcos de unos sobre 

otros y engañando a aquellos en cuyo nombre se cometen actos de dominio y de fuerza, 

apropiándose de sus capacidades y potencialidades humanas; controlando lo que la gente 

haga y piense en un marco donde los principios se presuponen, dice Cerronl.19 

En este sentido, la democracia concebida como 'alta y noble' se ha welto materia en 

bruto: del contraste entre lo que se prometió y lo que efectivamente se ha hecho."' Cuando 

la democracia carece de una agenda social y cultural el resultado puede conducir al 

descalabro polltlco de un pals -corno hemos visto, el desarrollo, la Identidad y la 

democracia cultural son tambl~n parte del desarrollo social- tal y como lo han demostrado 

las experiencias en América Latina, como los recientes sucesos en Venezuela; convirtiendo 

a esas explosiones en la única solución posible a los problemas debido a la dificultad de 

realizar refonnas desde el Estado. 

Una de las actuales técnicas de control cultural del sistema pottttco demoaAtlco es 

compensar las verdaderas necesidades y aspiraciones de los pueblos con los medios de 

"!bid .. p. 218. 

"'Umberto Cerronl. 'La democracia corno problema de la sociedad de masas', En E.sllldlos 
roUllcos, vol. s. no. 2, abril-Junio de 1986, ~. p. 13. 

"Norberto Bobblo. ·a futuro de la democracia', lbkt., p.p. 48-49. 
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comunicación y bajo estructuras económico-estatales, quitándoles toda poslbllldad de 

. reencontrarse (con tabtles y miedos) consigo mismo y con los dem&; en un esplritu 

comunitario. Pero, cuando las creencias y promesas juradas siguen durmiendo a veces 

durante anos, dk.adas o siglos en la conciencia de los hombres, estas frustraciones 

espirituales pueden reacdonar nefasta y crttic.amente y entonces el pueblo se convierte en 

sujeto de la historia. 21 Un programa sodoeconómlco y cultural no puede ser concebido sin 

estas bases del desarrollo cultural, de sus relaciones y de sus transformaciones. 

La demacrada cultural se presenta en nuestros pueblos del Tercer Mundo como una 

exigencia trascendental para el desarrollo en todas las áreas nacionales. Pero cómo conciliar 

una democracia cultural en las sociedades modernas que se vuelven más complejas a 

consecuencia de factores no previstos como la sobrepoblaclón, la economía de mercado 

multinacional, la tecnlHcación de la polftlca -que puede destruir a la democracia en su 

totalfdad-. aumento de fa burocracia polftlca, crisis ambienta!, lnHadón, deuda externa, justa 

y equitativa distribución de la riqueza, etc. 

A medida que avanza la democracia cultural lo hacen tambli!n las demandas surgidas 

de e5a base democrática: pero, para la demacrada en general, le es cada vez mis dlflcil 

darie respuestas, lo que disminuye el consenso soda! en tomo a ella. Daniel Bel!, en sus 

obras ya diadas, abserva que la ~rdldd de dvlt.u de la sociedad contemporánea es el 

reHejo de la escasez de poslbllldades de canallzadón cultural, ya que a las masas se les 

ofrecen pocos medios de partldpadón en la democracia culñirat y de promover sus 

necesidades mayores como consecuencia de establecerta como un proceso Onlc.amente de 

designación de los gobernantes (con eso se nos hace creer al pueblo que se nos da 

bastante con el derecho al voto),. haciendo a un lado valores que para los pueblos son 

atractivos de la democracia. 

Estos valores sedales son encubiertos como reivindicaciones económicas que, por 

supuesto, están lejos de satisfacer las necesidades ur¡entes de la población y, entonces, la 

situación de la sociedad se convierte en una 'autarquía cultural', retomando a Bel!, 

"Ugo l'fpltone. 'El sodallsmo y sus alrededores'. En Nexos, vol. 9, op ... cu., p. ZI. 
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iespaldada por Lu lndustTlas culturales, la manlpuladón polltlca y las promesas Incumplidas 

del mundo actual. 

En esto, precisamente, radica lo que Cerronl llama la tecnocratfzadón de la vid~ 

democrAtlca, que aisla los problemas del fundonamlento pollttc.o con los del mundo actual. 

Con la deíensa del yo personal se encubren los diversos problemas de la sociedad que 

reclaman su soludón mediante acciones colectfvas y en su lugar se exaltan los compromisos 

y satWacdones Individuales y la democracia al perder contacto con los sujetos se pierde ella 

misma." 

Tocquevllle mencionaba en sus obras u Dm1oa«M en A~ y El Antiguo ~mm 

y 1.1 Rnolud6n que en el momento en que se desarrollase la Jndustrla y la mulftc:ad6n al 

mismo tiempo lo hacia la atomlucl6n, el aislamiento y la vegetación de los Individuos que 

sólo aslstlrlan como simples autómatas, por lo que habla que descubrir a la democracia 

primero en su dimensión socJo..estructural y despufs en lo polltlco antes de que 'entrara la 

aristocracia por las mismas puertas que la democracia·. 

C,omprendkla asl la democrada, sólo en t6nnlnos polfticos sin un sustento cultural, 

sellalaba Carlos Pereyra, sólo puede ser un fenómeno poHtlco pn>plo de la 

contemporaneidad. 

', .. ha sido sobre todo, un IJN81narlo polltlco 
relativamente reciente ( ... ), pr.tdlcamente surge como 
un elemento lnhemlte a la sodect.d de masas. 
Carlderizado ( ... ) por el reclamo que estos muatran en 
la bOsqued.a de nuevas pmpectlvas y canales, de y 
para la exp~ y partldpad6n polltlca'" y cultural. 

Con el supuesto ftn de la historia y de las kleolo¡fas que repiten sin ces&r al¡unos 

gobiernos y teóricos ocddentales, el concepto de la democracia cultural adquiere nuevos 

"Umberto Cerronl, op • ..c:jt. 

"Jorge Vel.\zquez Delpdo. "Las torcidas. veiedas de la democracia'. En l'olllk.Lik..fl 
Nldonll. no. 33, 21 de dtclembre de I~. p. 10. · 
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matices y deftnldones. El slndrome de la modernidad, sel\ala Apter, es lo que ha dado 

sentido a nuestra ~ poniendo a prueba nuestros propias lnstttudones democr.1tlcas con 

las prioridades y aspiraciones de las sociedades. 

Aceptamos como verdades algunos valores que se han consagrado universalmente por 

la difusión con que se les exalta en esos paises considerados como "las ferias de las Ideas 

y de las ldeologfas". En este sentido, los sucesos lntemaclonales arrastran a nuestros paises 

pobres a klentlftcar una misma realidad, a ser tratados como menores de edad. 

La democracia es exportada por naciones como los Estados Unklos con una Onlca visión 

de acuerdo a sus Intereses e Imponiendo condiciones que desarticulan los espacios 

nacionales. La democracia no se exporta, surge en el Interior de los pueblos, de sus 

preocupaciones, necesidades y objetivos nacionales. 

El fnte~ de la democracia cultural, al menos en estas hneas, no es sólo para entender 

su conexf6n con la pohttca, sino, principalmente, en tomo a su Importancia y erecto directo 

en el esquema de la Identidad cultural. Por ello, en las relaciones lntemadonales la 

democracia y con ella la cultura, deben buscar la vla para su existencia: la soberanla de los 

pueblos: asl, la democracia cultural ser.1 una gran poslbllklad para asegurar una comunidad 

nacional, plural y diversa para que se levante el telón y todos los espacios se encuentren 

-como en el A/epi! de Borges· y se tenga la capaddad de asumir las obligaciones y 

responsabllklades en la comunklad Internacional. 
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CAPllULO J 

CONIUlNCIAS IEGIONALES 
SOllll POI.RICA QIL'RllAL 



CAl'llW.O 3 

CONRa:NCIAS llGIONALES SOlll POLlllCA CUL'IUIAL 

En el capitulo primero se habla considerado a Ja cultura desde diversos puntos de vista, 

nosotros consideraremos, de acuerdo a Jos objetivos de este trabajo, Ja perspectiva 

antropo-soclológfca como el hilo conductor del mismo por parecemos Ja más completa; así 

pues, cultura es definida como los ra5gos y manifestaciones Internas que dan existencia a 

los pueblos: su forma de ser, desarrollarse, crear y pensar que Je dan vida y sustento a esa 

existencia. 

El problema de la cultura se habla dejado, hasta hace algunos allos, como una cuestión 

puramente del 'saber' y del 'conocimiento'; el racismo, Ja explotación, la marginación, la 

pobreza, el consumismo, la ecologla y Ja pérdida de valores sociales en Ja la juventud y 

en Ja sociedad en su conjunto, son precisamente resultado de la Ignorancia que se tiene en 

tomo a Ja cultura. Dada la complejidad de las relaciones Internacionales por el íenómeno 

de Ja globlallzadón y de la Interdependencia de las naciones, Jos problemas antes 

expuestos sumados con Jos de desarme, desarrollo y crecimiento económico, deuda 

externa, medios de comunicación social, Identidad cultural, educación, ciencia y tecnologla 

no son analizados ya como problemas aislados, sino prácticamente en su conjunto y no por 

un solo pafs o de un pcqueno grupo de naciones, sino por toda la comunidad mundial. 

Con la Intención de tomar conciencia en tomo a estos hechos ·Y ante el temor de un 

cataclismo nuclear· la ONU y la UNESCO se preocuparon por dlseilar una serle de medidas 

polltlcas que hicieran pensar y creer que antes de la llegada del nuevo siglo podemos 

aspirar a un nuevo mundo lleno de esperanzas y de optimismo. 

Es asl como surgen las Conll:rendas Regionales sobre las Polftfcas Culturales como una 

respuesta a esa preocupaclón e Inquietud sobre el destino de la humanidad. 1970, en 

Venecia, da Inicio a ese gran debate sobre temas fundamentales del planeta que Ja mayor 

parte de la gente hemos dejado a un lado debido a la estandarización y la monotonla de 

vida en Ja que nos dcsarroJWnc>s. 

71 



J.1. CONIUENCIA Df. \'ENEOA 

La Conferencia lntergubemamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y 

Financieros de las Polftlcas Culturales es la prlmera conferenda mundial cuya ftnallci.d es 

examinar la función de los poderes pabllcos en la determinación y reallzacl6n de los 

objetivos del desarrollo cultural, el fomento y organlz.ad6n de la acción y la cooperackln 

cultural, la Inversión sobre las potttlcas culturales, asl como sus prfndpales plOblemu: su 

papel en la sociedad Interna e Internacional y la partldpad6n de la UNESCO en la polltlca 

cultural. 

Siendo la primera reunl6n de carkter gubernamental en el mundo, se convocó en la 

dudad de Venecia, Italia, del 24 de agosto al 2 de septiembre de 1970; participando 359 

delegados de 85 paises miembros de la UNESCO, un EstAdo miembro asociado, 2 Estados 

no miembros, 2 organismos lntemadonales gubernamentales, 1 O organismos 

Internacionales no gubernamentales, 2 fundaciones y 39 delegaciones de ministros. Fue 

reallu.da mediante la resoludón 1 S C/3.331, de la Conferencia Cieneral en su 1 Sa. reunl6n 

de octubre y noviembre de 1968: su apertura se celebró en el Palado de los Dux de San 

Marcos y las demás sesiones en los locales de la Fundación Cell, en la lsola San Glorglo 

Ml¡glore. 

Como mencionamos en un prlmer Instante, los principales elementos de dlscusl6n 

fueron: el desarrollo cultural entendido como desarrollo lntrlnsloo y global de una nación 

y, ptN ~. objeto de una dlmensl6n naclonal y como parte Integral de toda polftlca general 

de desanollo. 

En conslderad6n con la UNESCO y con esta Conferencia -y de llCUefdo a lo visto en el 

capitulo anterior-, la cultural debe ser analluda pollllcamente por los gobiernos creando 

Instituciones de lnvestlgadón, penonal capaclt.ro en el ~ y lbnnular medidas polftlcas, 

institucionales y ftnanderas con el objetlllO de deftnlr y piomover el desarrollo econ6mlco, 

IOCW, amblenUI y polftlco de la sociedad, ya que - palabras de la Conferencia- no se 

puede avanzar en lo cultural sin la salvaswrda del crecimiento econ6mlco y sodal de los 

pueblos y viceversa; es decir, es un circulo vicioso en donde un aspecto beneficia o 

pe~udlc:a a los dem.b si no se responde con la mlsmA magnitud. 
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Sin embargo, estas medidas adoptadas por ella en nlngcm momento formulan 

resoluciones poHtlcas que comprometan a todos los miembros en la misma magnitud. El 

ritmo de crecimiento. y el apoyo ptlbllco de unos a otros difiere sustandalmente, y en 

algunos asas es lnsuftclente aOn: en cambio. considera los cambios sodo-<Ultur.ales y 

tecnológlcos de la propia sociedad. 

'No es posible recomendar ninguna esttUctura uniforme 
apllcable a todos los paises: un ftnanclamlento adecu.clo 
y un planteamiento apropiado de las Instituciones y de 
Jos progrmias culturales; ellltar. la burocr.ada cen· 
trallzada, la descentralización y delegadón de 
atribuciones pueden ser la regia mis que otros sectores 
de la admlnlstradón'. 1 

Lo anterior tiene como ftnalldad facllltar el acceso de los lndlvtdll05 a la producción 

cultural y en ello radica otro de los puntos mas polemizados a lo largo de la reunl6n: la 

'democratización de la cultura'. No queremos detenemos en esto puesto que ya se anall%6 

en el capitulo anterior, sólo que quede ciaro que ~ta no debe ser entendida como la 

participación ciudadana Onlcamcnte en los procesos electorales, sino como el acce50 

Igualitario a la vida cultural y social de la sociedad. 

Lo anterior, es anular la Idea de que la cultura es Onlca y exciuslvamente pua aquellos 

'quienes pagan el vlolfn y exigen la melodfa'. Al respecto, el Director General de la 

UNESCO senata que 'el acceso a la cultura no slgnlftca la aceptad6n de su producto 

cultural acabado, sino la partldpacl6n activa de la comunidad en el hecho cultural'.2 

AdemAs 

·s1 todos los hombres tienen derecho a participar en 
patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad 

'Conferenc:l.ilntergubcmimentaLsobleJos Asp«.tos ln51ltl!Qonales • .Admlnlstratlwu 
financieros de .. las l'olltk;.u._cuJtwales. Jnfonne Final, Venecia del 24 de agosto al 2 de 
septiembre de 1970, Pai1s, p.p. 12-13. 

'lbld. .. p._ U. 
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( ... ), se deduce que las autoridades que tienen a su 
cargo esas comunidades tienen el deber de facllitartes 
los medios, dentro de los !Imites de los recursos de que 
disponen, para esa participación".' 

Para este aspecto, se recordó el articulo 27 Inciso 1) de la Declaraclón Universal de los 

Derechos Humanos que considera Ja libertad como el hilo nodal para la creadón artfstfca, 

de opinión y de creencia con el resultante aJX>yo de las Instituciones pübÍlcas y privadas. 

Sin embargo, en nombre de Ja libertad -uno de los valores más preciados por el hombre

tarnbl~ se pueden cometer muchOs crfmenes y ser utlllzado Ideológicamente para los 

Intereses de unos cuantos. Ya Wllllam Lelss observaba que 

'En las !Iranias de antallo los sObdltos reconodan su 
esclavitud en las trabas rnanlftestas que limltataban sus 
movimientos llslcos y en el terror que les Infundían los 
esbirros del poder, mientras que bien podrfan Incurrir 
que los ciudadanos del mallana manipulados por Ja 
fuente misma de su ser, amaran su servidumbre y la 
bautizaran con el nombre de libertad',4 

El gran vado de valores morales, sociales e Intelectuales, aunado a la apabullante 

sociedad de consumo, condicionada )Xlr la vida mercantilista contem)XlrAllea, han sido los 

principales factores del 'desencanto' humanlstlco que padecemos. La juventud ha sido 

quien más ha sentido las consecuencias de esta crisis cultural: se contenta con adquirir un 

comJX>rtarnlento Inerte, pasivo y uniforme. 

En este sentido, la Coníerenda manlíestó que si bien los medios de comunicación de 

masas son parte sustancial del desarrollo social lntemaclonal, tambl~n han conllevado a la 

desunión, despersonalización y estandarización de los pueblo. El rápido traslado de mensa

jes, lm.igenes, formas de vida y de pensamiento de un lugar a otro, consolidó los cambios 

de personalidad y la Interdependencia, cada vez más estrecha entre las naciones, sobre todo 

3~ Maheu, discurso de apertura, lbkl. 

's/t. El Correo de Ja UNESCO, nos. 8-9;· op • .dt., p •. 54. 
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del Tercer Mundo, no sólo han condicionado la dependencia con los centros tlnanderos 

lntemaclonates, sino, a la vez, c.on tos centros dentlftcos y tecnotogtcos que estAn en 

manos de los primeros. Por tal efecto, ta reunión aflnnó que para evitar este subdesarrollo 

y la Inercia cultural de las sociedades era necesario revolucionar la educacl6n, entendida 

como permanente; aunque este es uno de los programas prioritarios de la UNESCO en la 

pr6ctka no es considerada corno tal. 

la resolud6n 1 de esta Conferencia destaca la educación corno medio de cambio 

positivo en las actitudes de los Individuos, favorece el desanollo del entorno llslco y 

cultural,' elemento vital para la cread6n y difusión de la cultura y del desanollo armonioso 

de la peBOnafldad de los pueblos (resolución 6). la educad6n no es un privilegio sino el 

derecho de todos los homllfes y, corno tal, un Instrumento de lucha social y de democracia 

cultural que debe lnftulr en el Estado y para metorar la vida matetlal y espiritual. Como dice 

Bertrand Russel, es un Incitador a poner en tela de juldo todo aquello que se da por 

supuesto e 'Independizar el esplrltu'. Ademis, es un medio para conclentlzar a los hombres 

en la conservación y respeto al patrimonio histórico pasado y presente asf como al 

fortal«lmlento de la ldentldad cultural de los pueblos, su abandono equivale a la ~Ida 

de la Independencia y soberanla nacionales. 

Entendemos como patrimonio cultural no sólo los edlflclos y monumentos 

arquitectónicos, sino tambl~ la diversidad de ~las, tradiciones, costumbres, lenguas y 

pensamiento; su valorlucl6n y defensa (resolución 19) enriquecen a los pueblos. Esta 

diversidad estA en vi.s de alteraclón o desapartclón por falta de atención de los Individuos 

y de los gobiernos: en oaslones ._ producen vergllenza los SNPOS etnlcos y los 

denominamos peyoratlvamente 'salvajes, bAlbaros o Indios', cuando son ello!i quienes 

!amblen forman parte de nuestra rica pluralidad nacional. 

Conservar el patrimonio cultural no equivale a flncar nuestra vida en el pasado y este 

no puede olvldarse. ya que es parte de nuestra historia. El desarrollo del turismo <omo 

exportador de productos extranjerlzantes-, la ciencia y la tecnologfa son parte Integrante 

del patrimonio Interno como esfuerzo creador del presente y tarea prioritaria de todo plan 

de desarrollo culturil. Victor flores Olea subraya que: 
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'La modernidad, que todo lo altera para mantenerse 
viva, materializó Ja concepción, vlncul.&ndola a Ja vida 
cotidiana, y a su proceso de secularización, en ello se 
ftnca la actual Idea de civlllzacl6n. Hoy, ninguna 
sociedad ni pueblo puede negarse a Ja cultura ( ... ) que 
Involucra todos los aspectos del mundo modemo". 5 

Por último, la cooperación cultural entre los pueblos es el pilar de existencia de las 

Naciones Unidas. Establecida, principalmente, en los principios de la Carta de la ONU y en 

la Declaración de Principios de Cooperación Cultural Internacional (Dl'CCI) de la UNESCO: 

la paz, la solidaridad, la Justicia y la igualdad entre las naciones. 

Conscientes de que esos principios se lograrAn mediante el respeto a la Integridad e 

Independencia soberana de los pueblos, la Conferencia recomendo la elaboración de 

pollticas adecuadas contra la producción, publicación y clrculaclOn de materiales que 

pongan en peligro los valores morales, psicológicos, sociales y educacionales de los 

Individuos y obras que Inciten al odio entre los paises y fomenten la violencia, la guerra 

y la desestabilización mundial (recomendación 1 lnc. CJ: y el acercamiento a trav~ de los 

lnteri:amblos regionales e Internacionales entre los pueblos. 

'Toda cultura tiene una dignidad y un valor ... Todo 
pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su 
cultura ( ... ) En su fecunda variedad, en su diversidad y 
por la lnftuencia reciproca que efercen unas sobre ofras, 
tod.u las culturas rorrnan parte del patrimonio coman 
de la humanidad".• 

Con esta Conferencia la Secretarta de la Unesco esperaba': 

a) que sirviera de ocasl6n para una conírontadOn completa de las experiencias, Ideas y 

perspectivas nacionales en esta esfera: b)que pennltlera, en escala Internacional, poner de 

5vlctor flores otea. "Las Am~rlcas en el .... op._dt_p.J. 

• Artfculo 1. DcdaradOJLdeJ'midploulc _CooperaclOn_ Culturallntemaclona....UNESCO, 
Parts 1966. 

'Conferencia de Venencia .... op. cit •• p. 7. 
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relieve la naturaleza y la Importancia de los problemas culturales en el mundo modemo y 

la urgencia de las soluciones que los Estados deben prepar1r o contllbulr a piepar.v; e) que 

se roRnularan recomendaciones dirigida a los propios EstMlos de la UNtsCO. ~· 
esclalecer y p¡edsar los Jl!Olfan'llS de cooperld6n culturll lnlemlclonll. 

ta Coníelenda de venec1a rue e1 p11ar de reso1uc1ones Y comenWlos que • ¡estallan 

para las postefloca ~ ~; bias tomar1ln las bues y prtndplos de los 

dlW!110S documentos y reuniones lnternadonlles de la UNESCO para el lojpo de -

obfetlvos. 

''·, 
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J.Z, CONllJINCJA Dl Hf.1.9111 

,Eurocult constituyó la prtmera conferencia rqlonal de su pnero en el mundo. Partid~ 

en ella 264 delegados de 30 Estados miembros, entre ellos 26 mlnlstms de asuntos 

, culturllel, 53 obselv.clores de 5 EstMlos miembro$ no europeos, 3 Est.1dos no miembros. 

3 orpnlsmos lntefBubernamentaes, 2 fundM:lones de cooperacl6n con la UNESCO y 13 

orpmn- lntemaclonlles no subemament.les. 
Inaugurada en flnlandla Hall, fue convocada por la Conferencia General en su 16a. 

reunión de 1970 mediante la resolud6n 16 C/3.331 : y para ella se realluron reuniones 

prellmlnaies: 1) en febrero de 1971 en Paifs para desarrollar el Orden del Ola: 2) en abril 

de 1971 y enero de 1972 en Parfs para anallur el desarrollo cultural: 3) en noviembre de 

1971 en Amsterdam, sobre la l'onnacl6n de administradores y animadores culturales: 4) en 

diciembre de 1971 en Palfs sobre la cooperacl6n cultural lntemadonal. 

HelslnkJ fue la prtmera confelftlda regional con la partldpadón de los paises c.apltallstas 

y la antigua 'Cortina de Hierro' -ahor• extinta. El Director General de la UNESCO, Ren~ 

Maheu, en su dlscuro de lnauguracl6n expresó que 

'Europa puede enorgullecerse legltlmamente de haber 
ensendrado cultura de vocacl6n universal cuya 
fa:undklad no cesa. Incluso en la actualidad, de 
manll'estarse mis alli de sus flOnteras. La UNESCO haya 
comenado en Europa su bcisqueda universal del 
tloredmlento fraternal de las culturas'. 1 

Europa ha sido escenario de mOltlples cambios econ6mlcos, pohttcos, socYles y 

cultur.tes que han transformado la vida del hombre, desde la antigua Greda y Roma hast. 

el suipnlento de la era modemii como la Revolud6n lndust!lal y la Rewlud6n francesa. 

entre otros. SI bien estas revoludones se han dado en tenltorlo europeo, el eulwtas no 

provoca mas que un naidslsmo retórk:o y demas68'<D Iludiendo que 'todo lo bueno es 

1 CanfelenclAJnter¡ubemimental.solxe..llSJ'ollttasCultwaleun Ewopa.Jnli:lrme final, 
UNE5CO-HelslnkJ del 19 asl 28 de tunlo de 1972, p. 59. 
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europeo• y desaxioc:er que esos cambios son fiuto de la evoludón del pensamiento 

humano: ademas, se olvklA que Wnblll! Europa ha lnftltrado a los paises del Teicer Mundo 

el retruo, el coloni.llsmo, la dependencia, el racismo, la barbarie y calamldades y 
genocidios Jndesalptlbles como las dos guerru mundi.les de este siglo. 

Lo cierto es que la reaJ6n europea, en relad6n al resto del mundo, constituye un 

c.onalomerado de peqlldlu naciones que cuentan con un crecimiento y desarrollo 

economJco muy elevado y mas del 5% de su producto Jntemo bruto (1'111) es destinado para 

el desanollo cultural: sin ernbu¡o. !a presencia de aJJls de valores, de penonallmd e 

ldentldld de los pueblos se vislumbra Y• como pule de la cultur• occidental. 

En el llllllsls del pitmer QP!tulo, clest1amos que la lndustllallzld6n de estos paises, 

-.llevado por el Avance dentfllco y tenol6glc:o, cre6, a su vez, un pmceso de KUl!uracJón 

entre la poblacJ6n y enwnlnaron " que el consumo y Jo supernuo se convtrtterm en la 

ftnalldad y esencia de la dvlllzadón. Asf, la a¡Mtfa, la monotonla, el aumento excesivo de 

la drop, el alcohol, la vJolencl¡¡, y la pomograJla constituyen hoy dla, explica el 50Cl6Jogo 

mexlwlo Gabrlel c.reap, reladones simbióticas como alMo a su desesperlldón, angustfa 

y roleclad.' 

Como vimos anterlonnente, la modemldad, tan pegada a nosotros como nuestra 

sombrA, a ftnales del siglo XX presen!ll sus Hmltes t.vlto en Jo mAtellal como Jo humanlstlco, 

vlslumbrandose la destruc.clOn y el exterminio de la Mturaleu a ritmos l~bles 

(participando en e5Qla superior los parses desarrollados y de ellos la mA)'Or parte son 

eu~). asl como la fllta de conllanz.a en el hombre mismo y en su lllturo y aaotaclo por 

caiendll de volunt.1des, lmaaJlllldón y expectatlvu reales de vicia esplrttual. 

De es!ll RYnerll, podemos upnentar que UM economlll supeitndiatrllll trae consigo 

tres ""16menos: 1) enfrenta a las sociedades al aspecto de muchas tecnolops nuevas 

algunas de las cuales no pueden conttolarse total o adecuadllrnente: 2) alpios de estos 

problemas no tienen precedente, y 3) alJllllOS de estos pioblernas pueden crecer de rrwier• 

'Gabriel c.rup. 'Crisis de la modernkl,ld: un asalto a la razón'. En ltl!vlsta Mexlana .... 
op dt p 12. 
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exponencial.' En esta sociedad unidimensional e Industrial, dice Marcuse, el Instrumento 

tf!c:nlco de producclOn y dlstrlbud6n se ha vuelto aparato polltlco totalitario, que c.oordlna 

y administra todas las dimensiones de la vida: el tiempo libre y el tiempo del trabajo, el 

pensamiento negativo asl como positivo.• 

El hombre como 'principio y ftn del desarrollo', sellala la Coníerencla, es el parWetlo 

para que los Estados-naciones planlftquen sus polltlcas culturales. En el caso de la 

planlflcacl6n Europa, esta ha tenido un avance muy novedoso, primero l'ue en lo econóinlco 

y ahora en lo cultural: asl tenemos, por ejemplo, a franela quien m.\s ha destacado en la 

materia. 

El lnveStlgador Angel de la Vega nos dice que la planlflaclón europea l'ue una 

necesldM:I económica al t~nnlno de la Za. G.M. para reallw un proyectO c:olectlvamente 

asumido para la modemlzaclón y el crecimiento, Implicando una nueva lntervencl6n estatal 

en la economla y asegurando coherencia de un sistema c.ada vez m.\s complejo. 

Jean Monet -considerado el padre de la planlftcadón fiancesa· explica que ~ 

'debla ser un ~de convergencia en la acdón y el 
medio para cada uno de situar su esfuerzo en relación al 
de todos: ya que exlglrA la colaboración de todos, es 
Indispensable que todos los elementos vitales de la 
nación participen en su elaboración'. 5 

Euiopa lleva un adelanto de mas de 20 allos con respecto a otros ~ses, como los de 

Amblca Latina, en la elaboración de una polftlca cultural m.\s concreta, planlllaida, Justa y 

equitativa, aunque dlfteren en ellas en cuanto a sus condiciones económicas y sodlles sin 

ldentlftcar una sola polltlca cultural para toda la reglón. Por ejemplo, Suecia presenta planes 

1Ma. Elena Cardero Garcla. ~conlmlpoáneo. Grandes Tendencias 
Pollllcas ContemporAneas, UNAM, Mblco 1986, p. 27. 

'Gabrtel Careap, op. dt.~ p. t 4. 

'Citado por Angel de la Vega Navarro. LLpWillk.iclón_cn_eamomi.s_ "lpll,al!sW· la 
cxpedenda francesa. Grandes Tendencias Polltlcas ContemporAneas, UNAM, Wxlco 1986, 
p. 5. 
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decenales al pQbllc.o mientras que las repObllcas ex-socialistas elaboraban planes 

quinquenales, aunado a la materia de descentralización y democratluckln que se efect1la 

como parte sustancial de SU5 programas de desarrollo cultural. 

En p.Jses como Francia, Suecia, Gran &retalla, Alemanla desanollm asoclacJones 

P~ en v&llos c.ampos adquiriendo, a la larga, poder social y polltlco en la 

sociedad, asr como las llamadas 'casas de la cultura. 'casas de j6venes ' y los 'centros de 

banlo' que pennlten ampliar la animación cultural y las actividades dentfflas, .artlslkas, 

sociales y Clvlcas (como la de Havie y Grenoble en Francia). 

En tal sentido, la Conreiencla recordó particularmente la recomendOICIOti emitida por la 

UNESCO en· la 19a. R.eunl6n de su Con~ Cieneral en Nalrobl en 1976: 

'Conviene dar a la cultura un contenido hummo y 
democrMlco, por lo que supone que se tomen medldls 
para combatir la lnlluenda pemldosa de la cultura 
c.ornerdal de mua que pone en peligro las culturas 
nldonales y el ctes.nollo culturll de la hlll'lllllkild: 
entrilla la degradación de la personalidad y efeR:e una 
lnftuenda partlcularmente nefasta sobre la Juventud'.• 

En el combate a dicha lnftuenda, Helslnld argulló lo Importante que es para la reaf6n 
la pluralidad de Ideas y opiniones como condición ~ qu. non de la libertad de cteacl6n 

· y abatir el concepto actual del 'mecenas· y del artista como ente económlc.o del l.l/sllu.f.ilte. 

Europa ha sido WnblM CIN de arandes artistas e Intelectuales ClftlciOs que hin tenido 

renombre a nivel lntemadonal desde el Medievo hasta los modernos, especlalmente en lo 

que a las artes plUtic.u, a la mClslca y a la llteratura se rellere. 

AIJUnos p115es como llulprla, franela, R.elno Unido y los E.U. a partir de los aftos 

sesenta otorpn derechos sociales a la creacl6n arllstlca como el derecho de autor, contratos 

de teplOS, sueldos y viviendas, becas, exposlclones y exoneradón de Impuestos a 

emplesAS ftllnl1óplc.as o educativas dedicadas a la cultura. Por e1etnplo. en CaNdj se creó 

el Banco de lu Artes en 1973 para apoyo económico a los artistas y la prestación de 

'Cleude Flbflzlo. 'El desanollo cultural en Europa·. En El.d~ l:llltur.U¡_cxpcdcrlda5 
rqlcln.lla. UNESCO, Palfs 1982, p.p. 381-382. 
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edlftclos gubernamentales para exposiciones. 

El dne es uno de los medios de comunJc.aclOn visual que mas aceptacJOn y apoyo tiene 

por parte de la sociedad; su produccJOn es de un alto contenido social; fundaciones de d~ 

Apoylll ftnanclerAme11te a directores de la talla de lngmar Bergman, Federico Felllnl, Frands 

FORI Coppola, Je111 Jacques Arneaud, etc., y la reallzaclOn de festivales comoCannes, Berlln, 

MoscQ, entre otros, reconocen la labor de los artistas en el medio mediante premios. 

Tamblbl se han creado academias e Institutos para la íormadOn de dneastas como la 

Academia Alem111a de One y Televl~n de Berlln, la Escuela Superior de One y Televl~ 

de Munlch y el Amerlc:4n film lnstltut en Estados Unidos. 

Todo este proceso cultural carecerta de fundamento sin el papel dado a la educaclOn; 

en dicho Nblo, Europa tambl~ lleva una brecha enomne con el resto del mundo. Grecia y 

Roma fundaron su conocimiento y desanollo mediante la cultura y la educacJOn Importando 

el ser como base de la Idea de progreso y dvlllzaclOn. Eurocult retoma estas Ideas en su 

Conferencia argumentando que todo proyecto de desarrollo cultural carece de sentido si no 

va unida a la Igualdad de oportunidades en lo educativo, pues este es el sost~ de 

peicepclOn de lo espiritual y de la realldlld social. La escuela, allmna Gentlle, es la vida del 

esplrttu y el esplrltu vive en la plenitud de su llbertad. 7 

De ah! que para ciertas naciones europeas la educaclOn artfstlca, deportiva y ~lea 

se111 Inseparables desde tempr111a edad para educar la senslbllklad del nlno y como medio 

de conl!Olu IAs m&qulnas por el hombre aeadas, como des!M:ó la Conferencia. Recordemos 

la dtack de los sesenta con el surgimiento de la contracultura en la juventud -de esto 

parte el ~flSls de la UNESCO en poner mú atendOn gubernamental en lo que a la juven

tud se refiere- en contra de los valo!es y modos de expreslOn reconocidos por la sociedad, 

abanderando el descontento el toclr and rol/ y los pppts. 

Para tal prop651to la Confeiencla ac.ordO polltlcas reales y duraderas sobre los medios 

de comunk:M:lón sodal, sobre todo en lo referente a la televlslón, la cual es alanuda en 

mas del 90% de la pobladOn europea dur111te 5 o 6 horas diarias. Dicha recomendaclOn 

1 Anlbal Ponce. Educadón.y lucha de..~. Editores Mexicanos Unidos. Mblco 1983, 
~~ . 



emltt6, por prlmera vez, la relad6n lntrfnslca entre la nod6n de calidad de vida y medios 

de comunlcad6n social. Esta vlnculaclón dene la Intención de alejar al hombre de su muerte 

Insidiosa y mansa que experimenta a traves de la moderna Industria del entretenimiento, 

dtando al doctor Juan Baudsta Metz", y, en cambio, se Inserte en la rellexlón a111c.1 sobre 

el "yo' y la sociedad, adern&s de su valor en la ldenddad europea. 

Finalmente, deseamos concluir este apartado sellalando la cooperación cultural en la 

regl6n. Estos paises desde siempre han mantenido contactos e Intercambios entre si 

desa110H1ndo 1811 cultura bastante hol'nogfns y p¡ogreslsta en todos los Ambltos humanos; 

ejemplo de ello tenemos la Iniciativa de formar la Comunidad Ec.onórnla Europea (CU). 

Recordemos que a fines de 1992 se tlnn6 la unltlcac16n regional en materia monetaria para 

sesulr poslellonnente c:on los otros aspectos 1 la llepdl del nuevo sl&lo. 

La cooperldOn cultural est4 Inspirada en las recomendaciones emitidas en la DPCCI de 

1966, en i. Conferencia de Venecia, en la Sexta Conferenda Regional de Comisiones 

Nadonales Europeas de 8ucarest de mayo de 1972, en la Conferencia lnter-Europea de 

Helslnkl y en los trabajos del Consejo de Europa que datan desde 1954 -que llevó 1 la tlnna 

de la Convend6n Cultural Europea- y en las Conferendu de Ministros de Cultura y 

EdllCadón reunidos en 05lo en 1976 para estimular la cread6n ardstlc.a. 

Uno de los puntos planteados dentro de este esquema fue 11 cooperacl6n para la 

conservacl6n del patrlmonlo y desarrollo cultural (no olvidemos la destnlcdón de edlllcios 

y monumentos artfsdcos durante i. Za. G.M.) mediante pfl>Y"Clos multilaterales y de 

lnvestlg;iclones. 

La hlllorll europea revela 11 persistencia de modelos de comportamiento, sistemas de 

valores, lntluendas grecolatinas, judeo-crlstlana. auge econ6mlco, dentfllco e Intelectual, 

etc .. que de una o de otra forma han condldonado la manera de vivir. Esta ldenddad, dice 

Eurocult, no debe reflejarse ni en el aislamiento ni en el encierro al contacto c:on el exterior, 

sino darse a traves de una apertura tanto bilateral como muldlateral que ha correspondido 

al ·genio de Europa", pues 

'Migue! Concha. 'El crepOsculo del humanismo". En Revista Mexicana .. ., Ojl.. d~.25. 
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'Se trata de la existencia de una profunda comunlcadón 
cultural entre los paises europeos y de una problem.\tlca 
coman en muchos aspectos. Sin prejuicio de reaftnnar su 
espedftddad, Europa no se presenta como una entidad 
replegada en si misma, sino como un continente abierto 
a la cooperadOn con las otras reglones del mundo'.º 

Lo anterior ternlrfa que llevarse mediante tres íormas10: 1) la acción nonnattva, con la 

adhesión de los paises europeos a los Instrumentos lntemaclonales elaborados por la 

UNESCO y su apllcad6n: 2) la ejecudón de proyectos europeos comunes de lnte~ para 

el conjunto de estos paises: y 3) la li>rmulacl6n de rec.omendadones que permitan a la 

UNESCO reforzar y mejorar su programa en la esfera cultural. 

Esperemos que dichos deseos no terminen sólo en lo teórico y en la realidad sean 

producto del sueno y de las buenas Intenciones. El desarrollo de polltfcas protecdonlstas 

en lo económico y Gltlmamente en lo deportivo" dentro de la Comunidad Europea han 

. dejado mucho de q~ hablar sobre ese 'genio' de apertura que se ha exaltado. 

Asimismo, esperemos que estos obst.tculos no destruyan la labor de la UNESCO en los 

lnte~blos culturales y, aGn mas, no se vigoricen las olas de xenofobia en paises como 

Austria, Alemania e llalla evocando un nacionalismo miope y torpe y que ese 'orgullo 

europeo' del que hablaba el sellor Maheu no se convierta en algo que la humanidad tenga 

que arrepentirse ~. si no es demasiado tarde. 

'ConíerenclA de Helslnkl, opLdt-p.p. 8-9. 

"'lbld. 

11 La Federación Europea de Futbol manlíest6 que con la Unión Europea los equipos de 
la re8'6n ya no contratarfan fkllmente a jugadores que no pertenederari a los paises de la 
CEE. 



Aslacult es la primera conferencia de su g~ero que se celebra en la historia de Asia. 

Realizada en Yogyakarta, Indonesia, del 10 al 19 de diciembre de 1973, participaron 129 

delegados de 20 Estados mlemlHos, un primer ministros, 19 ministros de asuntos culturales, 

5 vlcemlnlstros, 32 observadores de un Estado miembro, 4 Estados miembros no asiáticos, 

un Estado asl.1tlco no miembro. un organismo lntergubemamental, 13 organismos no 

gubernamentales, una fundad6n de cooperad6n con la UNESCO. Su lnAuguradón tuvo 

lugar en el l'rndopo del Ambarrukmo Pd!~ HoteJ, para ella se prepararon una serle de 

conferencias: 1) Bangkok en abril de 1972 para conseguir el Olden del Ola; 2) Toldo en 

febrero de 1973; 3) Toldo en marzo de 1973 sobre la afirmación de animadores culturales. 

La regl6n asl.1tlca presenta dos vertientes bien diferenciadas. la primera es que es una 

de las zonas m.1s pobres del mundo; la segunda, es, a su vez, una de las mis nas en 

cuanto a patrimonios y diversidades culturales: etnias, lenguas y manlrest.dones .vtfstk:as; 

pre5!!11da de reglmenes polltlcos distintos: monarqula, autoritarismo mlllw, c1emocr¡ttcos, 

etc; y conftuenda de religiones diversas: budismo, Islamismo y cristianismo. 

Debido a esto es que la Identidad cultural' se destac.6 en Yogyakarta como el vAlor m.1s 

preciado para estos pueblos: soporte de autenticidad e Integridad lnternadonaJ, pues 

'Cualquier sociedad se refugia en aquello que le ha 
dado sentido y le ha mantenido viva. La trAdldón 
aport• 1rnaaenes de la ldentldold que se ,¡gudlun ante 
UllA posible ameNU o111te el bombardeo ldeol6glco del 
exterior, del otio, de! desconocido y ajeno".• 

Esta dta del polltOlogo mexlcano e.abe bien dentro del panorama as!Adco. La zona ho1 

1 En Venecl.t se deNrrolló este terM como uno de los prlndpolles puntos de dlscuslOn, 
sin embargo, es en Aslacult donde se analiza como factor detennlnmte de Ja Independencia 
y dewrrollo especialmente para las naciones tefcelmundlstas. 

1 Vlctor Flores Olea. op~dt .. p. L 
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estado suJeta, a lo largo de su historia y part!cularmente durante el slslo XX, a constantes 

conftlctos Internos, guerras, Invasiones, íragmcntaclOn territorial, dominio polltlco y crisis 

econ6mlca que de alguna manera han determinado sus valores y su desanollo com0 
naciones. 

Entte los pueblos de la antJS(ledad, la cultura ocupaba el valor mas alto desptl9 del 

esplrltu y conslltula un con)unto de reladones del homhfe con la naturaleza que le rodeaba 

y el maico conceplllal y espiritual de actuad6n del Individuo como ser aut6nomo riente a 

su entorno, pe'!'l'tltndole construir Ufl mundo mejor e Irreversible a traves de sus c-ias 

y lucha$ lntemas para vivir en armonla con su pasado y su naturaleza. 

l.& CUitura China, por ejemplo, a travfs del confudonlsmo emulaba al pasado con 

ptoyetd6n al piosre90 soclal y fe en el potencJal humano para =ar una 90Cledacl armónica 

y en ella el Individuo era sellllado de acuerdo a su sabldulfa y conducta virtuosa; tam~ 

en la India y )apón se efempllllcan es~ tlpo de relaciones aunque con una c:onllguraid6n 

Innata. 

AsJ. tenemos al P.J/IGMll.t, la ftlosolla asl~tlca que hace ~renda a cinco principios 

baskos que ll:>rjan una unldlld nacional: fe en Dios, humanismo, nacionalismo, democracia 

y Justlda social; la ma.)'Or parte de los pueblos asiáticos trataron de alc:anzar dichos 

pceceplos. 

La zona presenta elementos comunes, como la comida ..ef arroz- los metoclos de 

producdón apcora y su herencia colonial; pero tamblln enrientan diferencias en CU111to a 

su desarrollo econ6mko, pollttco, social y cultural producto de su historia. Cada pals posee 

una cultura prop1A llpda a los caracteres de su pueblo, a su perupcl6n de los seres y de 

lu cosu, ldentlftdndo5e asl varias culturas dentro de una misma estnJctura sodal; por e!O, 

ad& cultura aslltla es compleJa, multldlmenslonal y estratlftcada. 

En la India, por e¡emplo, conviven 16 lenguas reconocidas oftclalmente, cientos de 

clWec:tos. 3 mll e.utas o grupos ~ end6geoos separados y 700 mll .icteas' con un 

toCAI de 800 millones de habitantes; Indonesia tiene 300 811.- itnlcos, 25 len¡uas. 250 
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dialectos dispersos en miles de Islas; Pakistán, China, Irán y los paises del Medio Oriente 

tamblen presentan esta diversidad cultural, pero de los llltlmos hablaremos cuando tratemos 

la Conferencia de Ministros de la Cultura de esa reglón. 

El hecho de que las naciones aslAtk:as cuestionen el papel de la cultura en sus 

sociedades en esta epoca refleja la precupac16n que se tiene en tomo a los niveles de 

destrucd6n humana y material que se vtve. Por lo mismo, Aslacult plantea la bllsqueda de 

modelos nuevos de desarrollo que rescate y responda a las necesidades reales del hombre. 

Recordando a Montesquleu, ~~ argQla que 'para hacer grandes cosas no se necesita 

estar por encima de los hombres. sino estar junto a ellos', mediante 

'. .. una bllsqueda de modelos originales de desanollo 
que garanticen un equlllbrlo entre los valores materiales 
y espl~lulles. sociales e Individuales, entre la 
piesetVKlón de las culturas nacionales y la aslmllaclOn 
necesaria de la ciencia y la tecnologla'. • 

Esta cita es parte resolutiva de la Conferencia para que sean los poderes pllbllcos los 

responsables de dlsellar una polltlca cultural acorde a los principios y necesldM!es de sus 

pueblos. 

Durante los sesenta el Estado asl.\tlco, junto con ayuda privada. mfnlmlmente empieza 

a lntetvenlr condente y organlzatfvamente en la vida cultural, creando algunos paises 

ministerios culturales en concordancia con los de educad6n y reladones exteoore:s: sin 

emt>ugo. estos Estados tienen ciertas tendencias en la Integración y planlllcaclón de una 

polltlca cultural: conciencia estatal en la materia y su resultante respo!IYbllldad: cierta 

aversión a la centra1Wlcl6n cultural; el desarrollo cultural como refuerzo a la conciencia 

nacional: estudio de la clenda en la cultura y la transformación de ésta en la ciencia y 

~·· 

°S/a. "La UNESCO y la nodón de polltlca cultural". En ELCo~. no. 7, 
jullo de 1988, Pails, p. 12. 

"Emmanuel Pouchpa Dass. 'El desanollo.i:ultural en Asia'. En El desarrollo cultural ... , op, 
clt....p. zu. 
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Dicho lnte~ gu~mamental es refttjo de una razón. A diez allos de la Independencia 

de la m&}'Or parte de estos paises, vieron la urgencia de resatar su sistema de valores 

culturales arrasados durante la colonia mediante medidas polltlcas y sod&les fuertes; se 

afirmó el derecho a la cultura como 'dimensión de toda condldón y de toda experiencia 

humana'". /UI, se estipuló este derecho en constituciones o leyes orgAnlas de muchos 

Estados como Corea, Singapur, PaklsUn, Irán, Japón, lndla,Chlna. Flllplnas, etc.: peio la fllta 

de presupuesto ec.on6mko y de gobiernos sólidos en la reSfón han pe~ el In~ y 

la capacidad de hacerle liente a este problema. 

AQn asl, en paises como Irán -uno de los que. mas lnteres le pone al desanollo cultural

se crearon a.su de la cultura \León y Sol RDJo' de la CIUt Roja) y asocladones en apo)'O 

a la anlrnad6n artfstlca y cultural, a su vez, agru¡Mdas en el Mlnlslello de Arte y Cultur•: 

en flllplnas si bien se carece de una lnst!tudOn central responsable de la polltlca cultural, 

en cambio cuenta con varias dependencias suJ!emamentales para atendef los pro¡rlllllS 

culturales dependiendo de la actividad que se trate; en el caso de la India, esta cuenta 

prtndpilmente con museos de renombre lntemadonal como el Prlnce ol WMes. MIMUl'fl 

de/Jombay. ~MuseumdeQJcuú. entre otros: en C:O-exlsten losdrcukisllterarlosc.omo 

el K4ngseum que Oflllllza fiestas y ~tfvales de premJaclOn !Iterarla y arUstlc&; y, 

ftnalmente, en tapOn la dependencia encargadl de los problemu culturales es la Ollclna de 

Asuntos Culturales. 

Como se puede conmw, falta mucho por hacer en esta mat~. pero la~ de 

estas dependencias es un buen principio sobre el lnterfs y la preocupación polltlca que en 

el rolll!O de la cultura se esU exi81endo. Para los paises del Teicer MWldo esta exlaenda 
111U1lllesta por tos ll:n6rnenos ~ responde Wllblen a su autodelennlllld6n 

. llldonal, al rechuo de lnftuenclu exogenas que resquebraJan la Identidad cultural y el 

orden~. 

La modemkMd que vive Asia es una copla de ocddente a travts de sus Instituciones, 

'lbld .. p. 240. 
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manlíestadones de vida, crecimiento demogr.111co y urbano desordenado y una 

'contaminación cultural" de carActer comercial, accediendo la modernidad a una fbrma de 

allenaclón e Imperialismo económico y un sincronismo catastróftco para el desarrollo global 

de estos pueblos. Para disminuir los aspectos nocivos de los mass-m«lla Ja Conferencia 

destacó crear polltlcas nacionales y de descentralización a las reglones m.u necesitadas, 

considerando sus condiciones geogr.111cas, sociales y artlstlcas, asl como polftlcas de 

educación permanente capaz de crear una nueva relación entre el conocimiento y Ja 

sociedad, enfbcada especialmente a los nlllos y jóvenes quienes constituyen la ma)'Or parte 

de este temtorio. 

Como sel\alamos, las Instituciones de esta reglón son reftejo de las Ideas extranjeras y 

Ja educacl6n no estA exenta de ello: son hechos a seme)anza de Ja europea por Jo que no 

responden a los retos ni realidades asJAtlcas. Sus profeslonlstas preparado5 en Europa al 

regresar lo hacen con fbrmas de vida y de pensar diferentes produdendoo deslncronla y 

crisis de Identidad al Interior de los mismos al confirmar qUe sus aspiraciones de cambio 

y R!allzad6n profesional no coinciden con Jos existentes en sus comunidades: por eso, 

Aslacult manlíestó que "la basqueda del ser o de la Identidad nacional debe orientarse tanto 

al tipo de sociedad como hada al tipo de hombre que habita en ella'. 7 

Ahora bien, tal y como se destacaron en Venecia y Helslnkl, tambl~ en Vogyalcarta 

existe un profundo lnte~ respecto a Ja fbrmadón de especialistas y animadores culturales. 

Sus enargados de la cultura, en su mayolla. son proíesloolstas ajenos al .trea, 

desconociendo Jos requerimientos y obligaciones en el campo. Sin embargo, en' Asia 

durante allos se han organizado estructuras y fbrmu de anlmadón experimental por si 

mismos que han sobrevivido en el tiempo sin necesidad de Inventar o construir estructuras 

MI hoc, lo Onlco que necesitan los gobiernos para deJar que sigan viviendo estas estructuras 

es facilitar medios y recursos a esos organismos ya existentes. 

Es decir, las tradiciones y recursos espirituales que encierra Asia son neceskl.ldes que 

desea el hombre de los paises Jndustrt.les para justlftcar su actividad vital liente al 

7ConferencJa de Vogyakarta. lnfbrma Final. op. cit., p.p. 7-11. 
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abandono de sus Ideales, libertades y valores morales e Intelectuales. La cultura es -como 

lo mencionó el general Soeharto, Presidente de Indonesia, en su discurso de lnauguradón

un espejo de todas las facultades humanas en un tiempo y espado determinados. 

jlpÓll es ejemplo de esto: este diminuto pals tecnológica y Hnanderamente se ha 

constituido como una de las primeras potencias actuales (en 1985 ya tenla un superávit de 

SO mil millones de dólares en su balanza comercial), despu~ de haber quedado destruido 

y humlllado material y espiritualmente al termino de la Za. G.M. No obstante, et 'milagro 

econ6mlco japoMs' tamblln ha de~o aspectos negativos: altos niveles de contaminación 

y deterioro del ambiente, credente aumento del costo de vida, salarlos relativamente bajos 

en comparacJón con la productividad y una serle de desequlllbrfos sociales y regionales.• 

La zona asiática ha sido en los Qltlmos ailos una mina de brotes de descontento social. 

Cuando una sociedad tiene mecanismos polltlcos, económicos y culturales sólidos para 

enli'entarse a los cambios de la ~poca se dice que et sistema polltlco es 'sano', pero cuando 

las salldad u outputs -como lo denominan Gabriel Almond y G. Powell en 'la funcionalidad 

de Jos sistemas polltlcos'- no son canalludos satisfactoriamente, entonces los lfmltes del 

sistema se presentan y entra en crisis, siendo los jóvenes los IÑS receptivos a estas crisis 

globales de los Estados modernos. Por tal motivo, en Yogyakarta se resolv16 crear una 

Organlucl6n de la juventud Asl.\tlca para dar oportunidades a su juventud de participar en 

la elaboración de polltlcas culturales. Sin embargo, del tiempo transcurrido desde la 

rcallzad6n de esta Conferencia a los Qltlmos allos, algunos paises de la reglón han sido 

objeto de brotes de lnconli:Jrml~ como China en 1989 donde se sucede la 'crisis de 

llanruwneo·, producto de la falta de dernocratlzacl6n en et sistema polftlco; en Se<ll, Corea, 

en 1988 ...,tes de celebrar sus juegos Ollmplcos· se desatan rnanlf'estacloncs estudlantlles 

contra el slstenna; y, en mayo de 1992, en Tailandia la lnsatlsfacd6n estudiantil "conduye" 

con una cifra de 200 muertos y la renuncia de su primer ministro. 

"Mas de 3 mllloncs de japoneses entre militares y cMlcs murieron: mis del 40lb de las 
ZOllM urblnu hablln sido destruidas: uno de cada tres taPorleSCS habl& peldldo su hogar; 
su tenllorlo se redujo a un 42% y su producd6n Industrial a una quinta parte. Ver. J. Daniel 
Toledo lleltrin. El.)lp6n de la poque11o1:.i:ntre. la.dependencl.I y Ja AUtonoml.I. Grandes 
Tendencias Polftlcas ContemporAneas, UNAM, MexJco 1986, p. 4. 
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Ejemplos como los anteriores son resultado de la falta de slncronfa entre fenómenos 

culturales y los cambios sodales, pohtlcos y económicos de las naciones. Empezar a 

comprender esto podrfa llevar a estas reglones a superar la crisis de los tiempos modernos. 

finalmente, la cooperación cultural asiática fue el Oltlmo punto a resolver. Esta se 

consdtuye bajo la ~ de los principios del derecho lntemadonal y bajos los pautas del 

desanollo y relaciones culturales como dimensiones nuevas en las relaciones 

lntemaclonales, en la ellmlnaclón del colonlallsmo, neocolonlallsmo y racismo (resoluciones 

4 y 8 de la Conferencia de Venecia).· 

'la cooperación cultural mutuamente ventajosa basada 
en la l¡ualdad de derechos entre los diferentes paises 
y naciones constituye un factor Importante para la 
consolklaclón de la paz y la comprensión lntemaclonal'. • 

A lo largo de su existencia, estos pueblos han estado divididos y faltos de lazos 

solidarlos entre ellos mismos -a diferencia de Occidente como lo vimos en el apartado 

anterior. La aparente contradlcdón entre la diversidad y la homogeneidad de la zona y los 

periodos de gran Inestabilidad polltlca (como en el Sureste AslAtlco y la Indochina) que ha 

Influido en la situación polftlca lntemaclonal (y en donde se desarrolló una de las más 

severu acdones ~leas de la historia mundlal) contribuyeron a alejar a la reglón de vasos 

comunk:antes y solldallos. 

A pesar de los contactos entre ellos con la creacl6n de organismos regtonales como la 

Asodadón de Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA) en 1967, tratando de promover la 

c:.ooperldón regk>nal en todos losmibitoss61o lolfÓ desanollu,,pwo modo, un.idlvlslón 

en la zona entre sistemas socJoecon6mlcos y tendencias polfllc.u diferentes entre socialistas 

ycaplt.illstAs'º; lac.omtslón Econc'lmby ~para Asia y el PKlftco (ESCAP) en 1914 (hoy 

agencia de las Naciones Unidas) y la Organlzadón del Tratado del Sudeste de Asia (SEATO) 

9Resoluclón l.l 12 de la 17 a. Cl!nfercnda c.cne1il..dcJA..UNLSCO. Parfs, p. 40. 

'ºAsunción Llborlo llenftez. LM_pabO. dc.IA. ANSEALdeanollo poUtlc.o. Grandes 
Tendencias Polftlcas Contempor.\neas, UNAM, ~ 1986, p. S. 
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en 1954 -aniquilada en 1977- a Iniciativa de los E.U. y sus aliados como respuesta a la 

Guerra Frfa. Es decir, la encrucijada geopolltlca en la que se encuentra Asia siempre ha 

estado expuesta a lnHuenclas externas hasta para crear organismos regionales. Actualmente, 

dado el desarrollo de Japón en el mundo, se ha tratado a nivel comerdal de forrrw, junto 

con los llamados 'Tigres del Paclftco"11
, la zona económka de la Cuenca del Padftco. No 

obstante, los pocos Intercambios habidos entre los mismos, la zona se ha desanollado 

separadamente por razones históricas que causaron la ~rdlda de lazos culturales, aunque 

tamblen -como dijo el senorToru Hagulwara en la Inauguración de Aslacult-en cierto modo 

se ha separado a causa de su aislamiento secula¡. 

Por lo mismo, se destacó en la Conl'erenda que la cooperación cultural regional debe" 

erigirse bilateral y multilateralmente mediante una comunicación mAs estrecha entre los 

mismos, un tr.1ftco de doble sentido para que "lo ofrecido y recibido" tengan Igual valor y 

no una relación unilateral entre "donante y beneficiario". 12 

En Asia han existido, en diversos periodos de su historia, centros de estudio y de 

lnvestlgad6n de la cultura y del saber (la antigua Universidad Budista de Taxtla) que 

Horederon en vanas zonas de la reglón y sirvieron como cuerpos de cooperadón cultural 

lnterreglonal y regional y de fecundidad reciproca de Ideas y experiencias atrayendo a 

escritores, artistas, Hlósofos y sabios de muchas partes del mundo: desaparecidos por 

cataclismos naturales, por lnftltradones de ocddente a trav~ de sus propios centros de 

ensellanza e Investigación como los "Onlcos focos del saber mod~mo· o por los estudiosos 

e Investigadores que salen en busca del conocimiento no oriental. 

A pesar de esto, existen algunos centros de documentación sobre la historia de Asia 

en lrAn y Srt Lanka como el Cenm;> de lnvestlgadones Aplicadas de Arquitectura y Bellas 

Artes (ARCAFA) aprobado en 1973 en la ea. ConlWencla del ConseJc> de la Organización 

de Ministros de Educacl6n de Asia Sudorienta! (SEAMEO) pMa proteger, conservar, reliur 

y desarrolw la herencia cultural de sus pueblos. 
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Tambl~. en esta Conferencia se R!!!Olvfó crear proyectos y servidos ld<lnf!os para el 

acoplo de documentos, lnli>rmad6n, conservación y difusión de la labor cultural dlndole 

a ~ta el lugar prominente en los programas de lnterc.ambios culturales entre los Estados. 

Para tales tlnes, la UNESCO se comprometió a apoyar económicamente Jos proyectos 

cultuiales: difundir y circular lnli>rmadones al resto del mundo sobre ellos y para elaborar 

las Fuentes Hlstórlcas de la Ovlllzadón y la Cultura de los Estados Asiáticos, asl como tomar 

medidas pertinentes para que la cooperación cultural sea la base del desarrollo de estos 

pueblos. 
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La Conferencia lntergubemamental sobre las PollHcas Culturales de Afllca se convocó en l.i 
du!Md de Acaa, Ghana, del 27 de octubre al 6 de noviembre de 1975 por la UNESCO y 

en collborlldón con la Organlzad6n de la Unidad AfTlana (OUAJ mediante la resolud6n 

3.321 de la 1 Ba. reunión de la Conferencia General de 197 4. 

Su ¡lftpal'ad6n se relll.ró a tra~ de algunas reuniones: 1) en mayo de 1974 en 

Nllrobl, sobre los Instrumentos de wllsls del desarrollo cultural en Afilca: 2) en julio de 

1974, una en Addls Abebl para aconsejar sobre los temas del Orden del Dfa, y la otra en 

Mogadlsdo, a trav& de la OUA, para dlsellar un lnlbrme sobre la cooperación cultural en 

virtud de la re90lllcl6n 371 de la Conferenda de Jefes de Esllldo y de Gobierno: 3) en 

octubre de 1974 la OUA organiza en Acera una reunión de expertos para examinar un 

anteproyecto de Carta Cultural de Afrlca: 4) en diciembre de 1974 en Abomey, sobre la 

juventud y los valores culturales africanos. 

En Mrk:acult partldparon 159 delepdos, de los cuales 22 eran ministros y seaetarlos 

de Estado de 30 Est.dos miembros, 70 representantes y observadores de un Estado 

miembro, 12 Estados miembros no africanos, 2 Estados no miembros, 2 movimientos afrl

c.anos de llberad6n nadonal, un organismo de las Naciones Unidas, 5 organismos 

lntergubemamentales, 16 organismos Internacionales no gubernamentales y 3 fundaciones. 

Para comprender el slgnlllcado que enstot>a para las naciones afrlc.anas la Conferencia 

de Aula, hay que destapar el velo que ha cubierto a este continente durante siglos, 

traducido como una Ignorancia de los pueblos que viven allende sus lionteras. La segunda 

mitad de este sJgto lndlcb a estas MClones el despertar de un largo 09CUranttsmo que bajo 

la epi. del c:olonlallsmo europeo los sumió en explotad<ln y domlnac16n econom1c:a. 

pollt!u, sodal y cultural. 

l'llmeto rue el pieteido de la evqellzac16n a los 'Ylvajes, b6rbaros y sin historia' para 

clerplies apropiarse de los tenttodoa con mecodos ldeol6glcos y de fuerza, despojando y 

lkllcullzando la existencia y dignidad africana, falslllcando su historia slstemittcamente y SU5 

valola ~ Jn(endlendo negallos par• ensalzar el de los colonlz.ldores. A principios 

de este sJgto es cuando se percibe un cambio en las Ideas y opiniones sobre la vida 



afllcana; se descubre -mediante los te6rlcos Leo frobenlus y Delafosse- que el Afrlca posee 

una rica variedad cultural no Imaginadas, reconod~ corno una gran dvllizaclón que 

ha triunfado en el tiempo y espldo perdidos. 

i.. conquista de Arria corno sujeto lntemadonal se logra durante los anos 50-60 al 

dal5I! la lndependenda de la rnayol1a de sus paises. Aunque el colonlallsmo siguió latente 

y produdendo nuevas contradicciones y luchas en el territorio; antagonismos prlndpalmente 

por dos ruones: una, por la existencia Interna de dos ralees culturales: la europea y la 

afllcana. 

En esta iegl6n persiste una simbiosis entre la cultura árabe-bereber y la cultura 

negra-alitc.Ana, ambas desde siglos es el aglutinante de la afrlcaneklad nadonal; y, la otra, 

por la Inquietud de los pueblos por conquistar la Independencia. El nadonallsmo afrlwlo 

a partir de los dncuenta buscar& la consolldacl6n de sus Identidades nadonales a Ira~ de 

sus culturas y de entrar con sus propios elementos a la epoca de la modemkLld. Estos 

paises entraban al siglo XX con sentimientos de fracaso e Impotencia para lbrmar una 

nacJ6n rica en lo econ6mlco y cultural. 

Sin embargo, tenla dos recursos para lograr superar este sentimiento: uno, el ser 

absorbidos completamente por Europa, aunque era un proceso ya tardlo e Imposible pues 

serla anlqulialse corno entes lntemadonalmente1
; y, segundo, el luchar por su libertad 

poiltlca y cultural (en ella fue notable la presencia de Kwamw Mkrumba y Amllcar Cabra!) 

y retornar su destino nadonal conforme a sus propias drcunslandas polftlcas, econ6mlcas 

y culturales. As!, en 1955 en la reunión de Bandung se acelera el proceso de 

descolonlucl6n y «.eeso a la lndependenda, y en el Primer Congreso lntemacional de 

Esclltores y Artistas Negros se expresan los sufrimientos y el derecho a la libertad y la 

dignidad humana. 

i.. opd6n por esta Oltfma constituyó la mejor carta de los pueblos africanos: por 

primera vez en su historia Iban " dirigir su propio destino. Se pensó que I• rlqueu de su 

cultur• ser!A el aglutlnante para llegar a la tan deseada modernidad, pero ¿por q~ por la 

1 Ahmed llroudroua. MIWltmlA. .Miíruecm. JOncz. Grandes Tendencias Polftfcas 
Contemporineas, UNAM. Mexlco 1986, p. 7. 
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cultura? ¿CuAI es la raz6n para ella? ¿Q:u~ dlferenda a los pueblos africanos de los demas, 

especialmente de los del Tercer Mundo? 

Para estas Interrogantes habrA que partir del conodmlento previo de las caracletfstlas 

culturales de Afilca. La diversidad cultural, lenguas, tradiciones y costumbres -como la 

danza y la mtlslca, nacidas en el medio Nial y conskleradu peyoradvamente como 

'follclorlzacJ6n'- esUn ligadas a su vida cottdlana, a su percepd6n del mundo y a 5115 

relaciones con el hombre y la naturaleza. El arte es el centro y vida de Arrtca, es su escritura 

que liga al mundo vtslble e lnvtslble, a la naturaleza externa e Interna, es una transmisión 

del saber'; junto a ella la partldpackln comunitaria es la expresl6n constante de su vida: la 

cultura es la' vida misma y la vida es su cultura. Esta est.l p¡esente en los ritos, mslllmble, 

ceremonias, fiestas, etc. 

La partldpld6n !Oda! no es uno de los problemas a vencer; existe plenamente entre 

los pueblos. El problema reviste en que es la mloolfa quien presenta C/fsls de Identidad 

cultural, es ella quien debe encontrar sus ralees y acerurse a su comunidad. En Afilca 

'La cultura popular no es tanto una meta que hay que 
alcanzar por medio de una democrat1Dc16n decretada 
y planllUcla desde arriba por la admlnlstrllCkln como, 
por el contrilk>, un hecho bblco de una realidad a la 
que debe adaptarse la polltlca, dAndole las estructuras 
lnstltudonlles necesarias para que pueda desanoll&ne 
y manifestarse'.' 

La Conl'erenda de Awa pretendió concfentlzar a los Estados alitanos en tomar 

medidas polltlcas que Incluyeran a la cultura dentro de 5115 planes de desanollo sfobal, 
considerando las ~ prescritas de sus antecesoras conferencias reaJonales. 
Ernest c.mJrer subrayaba, al respecto, que si 'la naturaleza del hombre est.l lmcrita con 

Letras MayOsculas en la naturaleza del Estado", entonces es este quien debe dar los 

'Papa Gueye. "El desarrollo cultural en Arrtca'. En El desarrollo cultural ... , op._dt., p. 70. 

1Con!amd&Jntqubc1111111mi.l-11111bmJ11J'alltkaCultw.lcun.A&ka. lnfonne Final, 
Awa, 27 de octubre al 6 de noviembre de 1975, UNESCO, Palfs, p. 13. 



prlmeros pasos en la formulac16n de efectivas polftlcas culturales como prioridad de sus 

acdones, tomando en cuenta, asimismo, los aspectos cualitativos y cuantitativos al 

momento de elmorar y tomar dedslones. 

Para tal sllulcl6n era fundamental la planlllcad6n y la cread6n de un equipo neW'nente 

nacional. ~estructuras administrativas alilanu fueron creadas despufs de su llberlld6n 

sin contar con personas capaces para los cargos y, en oaslones. apellndo a 

Improvisaciones, tomando decisiones polltlcas sin visión real de las cosas o Imitaban o 

de¡aba modelos adquiridos en la colonia, pllllclpando equipo y penonal extranje!V en la 

admlnlstridón y planllk:adón cultural que, en. su mayorfa de veces, delormabln las 

lnli>mwdones y mensajes de acuenlo a sus Intereses. 

Un equipo mal Mllptado puede ser el oogen de la destlucd6n de dertos valores 

naclonales y crear nuevas amenazas a la cultura, tales como: 1) desapioplad6n cultural 

como fen6!neno Interno, perdida volunWla o Inconsciente de la Jdenlklad cultural por una 

Identidad prestada: 2) la condena a mendigar la subsistencia como •un mendigo cultural" 

en los puertos de las otras culturas: 3) un neocolonlallsmo cultural en íonna de 

exproplacl6n, una allenadón cultural a trav& de Jos productos y subproductos ocddentales4 

que no responden a la Idiosincrasia y a la cultura nativa. 

Afrtca presenta los Indices mas attos de pobreza y analfabetismo en el mundo, &te 

alanza entre el 80 y el 99% en el continente. En 1963 en la prlmera reunkln de los Estados 

de la OUA en Addls Abeba se deddló escolartzar al 100% en 1 Ó allos: aunque el lnte~ 

fue bueno la realidad fue mas clara dado el bajo porcenta)e del PNB destinada a la 

educacl6n y a la falta de proyectos vlables para la ml!lllla. 

Eso por un !ado. En Alilc:a Ja eduaickln ha consistido en traspasar los valofes eumpeos 

a sus pueblos: con estructuras y piogramas oa:ldentales y considerando a la escuela como 

'vel!lculo de la ganancia". Se ha preferido estudiar en el extranJero -en donde se kM:aUun 

los prtndpales Institutos de eslUdlos ~· por falta de ieconodmlento lntemldonal a 

sus unlvenldades llamadas simplemente 'centros de enseftanl.a superior' de letras o ciencias 

4papa Gueye, op • ..c.11., p. 30. 
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-Papa Qieye dice que los ocddentales vienen a Afrlca a descubrir lo que los africanos no 

son capaces de encontrar-, o por la persecución polltlca que durante los anos 60 y 70 se 

hicieron a los Intelectuales 'revolucionarios' ante el exceso del nacionalismo. Adem.\s, lo~ 

P.roíeslonlstas, logrado por una mlnorfa, no ha podido satisfacer sus deseos personales ni 

de trabajo, hadendolos Inadaptados a las realidades y necesidades sodoecon6rnlcas de sus 

propios paises: asimismo, la deslncronla entre el campo y la dudad ha sido obstáculo para 

la lntegrad6n de la poblad6n obligando a emigrar hacia la segunda. 

Por tal motivo, Afrlcacult recomendó la rormulaclón de polltlcas educativas 

contemplando la realidad afTlcana mediante una Instrucción digna, Ubre -'ser culto es ser 

Ubre', deda ~ Martf- Igualitaria corno fundamento de lucha por la U be ración e 

Independencia de los pueblos, corno una Imperiosa necesidad. 

'La cultura se Impone corno un valor de Uberac16n 
afrtcana y de dignidad en las relaciones Internacionales. 
Sólo ella puede garantfz.ar un desarrollo endógeno en 
lugar de una simple transferencia de modelos 
extranjeros'.• 

En tomo a las lenguas afTlcanas se destacó el establecimiento de su estudio en centros 

espec1a1es y vincularlas a la educación, pues Afrlca posee las tradiciones orales más ricas 

y vivas del mundo. Ya Montesquleu senalaba que un pueblo vencido puede conservar la 

esperanza mientras no pierda su lengua ya que ~ta es el vehlculo natural de los pueblos 

y da existencia a la Identidad cultural e histórica, son la memoria humana y los archivos de 

los pueblos, pasando por encima de las fronteras, es -lo que llama Samuel ¡ohnson- 'el 

llbol geneal68'<:o de una nad6n'. 

En aNnto a la acd6n de la denda y la tecnolop, se consllderó la recomendad6n 5 de 

la Conl'erenclA de Ministros Encargados de la Aplicación de la Oenda y de la Tecnologfa al 

Desanollo, en o.le.Ir en enero de 1974 para 'encontrar las fórmulas que permitan la 

coexlstencl& entre el progreso rnateri.1 y la salvaguarda de los valora nKionlles'. 

'Conr-ncla de Acera .... op. dt., p. 1 i 



DurMte los ochenta se pe!dble!on dos plOblemas en tomo a la modernidad y la 

autenticidad. Con el l!lunli> del Ayatola jomelnl en lr4n, una mlnolfa extremista lslAmlc:I, 

fundarnent.lllsta', rechauba todo Indicio de modemklad ya que era sinónimo de unión con 

las pO(endu ocddentales. Pese a no tener repen:uslones polltlc&s, dicho movimiento sentó 

las blMI de coolllctos tlJlk'.os pollllco-rellgtoso, amen.uando los resimenes polltk:os.' El 

otio pcoblelna conslslló en que, para la Juvertud, este equilibrio era 'una hlpoc:resla polltlc.a 

clesllMda a n1111tener en el poder a los elementos c:onuptos sin una clara vlsl6ll de la 

lellldad' .•En respuest.a. se excedlO el lllldonallsmo que ceiró la cultura nadonll al extettor. 

l'l>r otra parte, en rellcl6n a los medios de a>munlcadón, la roldlo es una de las m&s 

explotadas. El lenp¡e y la tradld6n oral es muy coman entre estos pueblos, por eso es 

que la radio es una ttcnk.a que desempella un papel de relevo soclll, es decir, segQll el 

censo de 1981 de la UNESCO, hay 55 rec.eploleS de radio por cada 100 mll habitantes 

ak.lnundo las tres CUllt&S partes de la poblaclOn alik:lna, y puede ser escudNlda por v.utu 

familias o ved-. Este medio se convierte en factor de arraigo cultural desde el extl.anjero, 

o sea, muchos de sus prosramas transmiten mllslca caitbella, nqra-arneik:.lnl y latfna, 

aunque ~ ha selYldo como propag.anda polttlca o exhllt.tcl6n de vllores extran¡eros. 

Lo mismo ocurre con la televlslOn -en 12 paises de 27 es caplllda por 10 mil receptores 

solxe todo en las dudades- y los libros, por su transmlslOn oral.'GrKlas al lmplldO de estos 

medios en la sodedldalilanay en el desarrollo llldonal, en 1973 en AddlsAbebl laONU 

y la UNESCO conVOCll'I el Seminario Regional Africano sobre los Sistemas de ll.ldlodll'usk!n 

por Satellte al Servicio de la Educad6n y del Desanollo, 151 como la .... c.onfetencla General 

de la Asoclad6n de UnMnklades Alitan&S. en khartoum, en diciembre de 1976. 

• Especialmente en los paises del Maghreb. 

1 Ahmed ll!Oudroua, op....clt., p. 9. 

'lbld.. p. 1 o. 
' Mla edita el 1.8% en la prod11Cd6n mundial. Se estima que hay 2.7 llbros por e.di 

mlllOn de hlbl!Mltes1 la partlclpad(ln de l.t!s Nouvdles ldltlons A"1c.l/MS (NEA) -llOdad6n 
entre Senepl y COie D'lvolre- como empma de deKO!onluclOn cultural Y de partk:lpld6n 
en la hlstorll africana y la literatura hl sido muy novedosa. 



Finalmente, en lo concerniente a la cooperación cultural panafrtcana &ta se basó 

exduslvamente en la Carta Cultural de la OUA 10
, en los Dl'CCI, en el Manll!esto Cultur.i de 

Argel de julio de 1969. En ellos se especlftca que la cooperacl6n africana es el cometido 

de las luchas de llberaclón y unidad nacional mediante dos formas: una horizontal. entre 

ellos mismos y la otra entre ellos y el exterior CDmO principios de la wmplementarledad 

de la penonalklad11 del panafrtcanlsmo y 'como íundamento histórico de todo proceso 

endógeno de desarrollo económico y e.amino más corto para el reconocimiento de la 

diversidad de las culturas'." 

Asimismo, se reconodó mayor ac.ercamlentci bllateral y muldlateral amplia, lgualltarla 

y dlversllkada entre la misma reglón y ron el exterior como respuesta a que se estiblean 

mú Vlnculos con Europa que dentro de su propio continente. Para esto se dispuso la 

elaboracl6n de una Carta Cultural y una Económica o Declarad6n sobre la Independencia 

Económica, la Cooperación y el Desarrollo, como "buenos principios que presagian el éxito 

de la empresa'. 

Sin embargo, cuatro obsU.culos se oponen al l'omento de estos objetivos de 

cooperacl6n en Afrlca: 1) la Inexistencia de una Jnformad6n cultural no digamos amplia, 

sino baslca; 2) soludones de continuidad en las acciones; 3) falta de ooordlnaclón que 

Impide la slntesls de los resultados de las reuniones; 4) bajo nivel de at!dmlento y 

desarrollo econOmlco e Inestabilidad pollttca en la reglón. 

'º Mmuecos se retiró en 1985 de.ella. 

"La Unesco y la nocl6n de ... , op. di., p. 12. 

''Con~a de Acera .. ., op~clr., p. 89. 
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LA c.onferenda sobre lu P'olltlcu Culturales en Amertc:a !.Atina y el CMbe se rallz.6 en la 

dudad de BoaotA. Colombla, del 10 al 20 de enero de 1978, con la partldp!ld6n de 115 

delepdos entre ellos 13 ministros y secieWlos de Est.Mlo de 2A EstMlos mlembms y un 

territorio, 94 representantes y observadores de 9 EstMlos miembros no reglonlles. un 

EstAdo no miembro, 3orpnlsmosdeNKlones Unldu, BorpnlsmoslntefgUbemlmentales, 

31 orpnlsrnos no gubemlrnentales y z rundadones. 
EstaCon~ se~ meclllnte la resoluc16n 19C/•.131enla1~. reunlelnde 

la ~ Clenel'll de 1976, con tres INllore prepara~: 1) con expertos de la 

real6n sobre la ellborKl6n de los puntos del Onlen del Ola provltlonll en PMlllllA en 

febrero de 1976: 2) sobre los lnsttumentosde anallsls para el desanoltocultural, en Kinpln 

en octubre de ese mJsmo allo: 3) consulY p!epllatorla ClOll Mistas e lnteleclulles de la 

real6n en Parfs en mayo de 1977. . 

L.1 zona de Ameilcoi L.1Un.¡ y el Caribe es una sln¡ular simbiosis de tres cultura y 

estMllos hlst6rlcos en muy dlvmo grldo de ewlud6ru la lncll&ena. la europea y la .r.tc.ana. 

Estos tres bloques culturales hin confonnldo la actull dvlllucl6n de la reaion. dandole un 

toque mulllforme y hornoplel con rup a la vez - y dtvergenlel por el dlsllntD 

desanollo hlst6rlco de Clda p¡ls. Son pueblos, en p¡llbru de Dmy labetro, tesllmonlos 

y 11UeYOS1 que hin y slpen asplrilldo a comalldu su Identidad mtural. 

'Estas pueblos se constituyeron con los sobrevivientes de lu pabladones orl&flllles 
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SI América Latina es parte de occidente, también es la zona oc.cldental con un desarrollo 

económico y soclal m.ll atrasado que la anglosajona y, como todas las naciones del Tercet 

Mundo, tiene grandes obs!Aculos nacionales e Internacionales para superar dichos resagos, 

heredados de la colonia. SI en los Qltlmos 30 años experimenta cambios de modernización 

no es suficiente para superar los 20 años de atraso que por lo menos tiene con respecto 

a Europa: 

'América Latina ha alcanzado un nivel de producción 
slmllar al de la Comunidad Europea en los a/los 50 y de 
seguirse el ritmo actual es posible pensar que para los 
a/los 90 se alcancen los niveles europeos del Inicio de 
los 7<Y.' 

Es a partir de los a/los 20 que empieza en América Latina el proceso de coníormación 

de mercados nadonales como Onlco medio posible para aspirar a la modernidad y a la 

consolldaclón del Estado-nación. El alcance de este desarrollo nacional fue dlfereite en cada 

pals debido al proyecto nacional que forjó cada burgues!a y a los obs!Aculos y exlgendas 

del mercado lntemaclonal. De esta manera, la burgues!a va a unificar culturalmente al 

pueblo transfonnando la diversidad de deseos en uno solo: el de crear un sentimiento y una 

Identidad nacional basados en el discurso modernizador y en el 'centralismo pol!tlco".3 

La partlclpaclón de las masas en este proyecto nacional mediante los beneficios de la 

ec.onom!a lndustrtal fortaleció y legltlmó el poder de los Estados, quienes asumieron las 

reivindicaciones y aspiraciones del pueblo a través de la cultura. Una ldeologla populista 

que nacionaliza e lnstltucionallza a las masas y les otorga una Identidad. En el caso, por 

sometidos a la explotación que siguieron a la Invasión europea. Ver 'Perfil de un continente: 
los pueblos de Arnélfca Latina y el colonialismo europeo". En El Correo de la UNESCO, nos. 
8-9, ap._dl .. p. 80. 

'Discurso de lnauguradón del sellor Gabrtel Valad~ en Amérlcacult, Administrador 
Adjunto del PNUD, Director para Arnfrta Latina y el Caribe. Coníerencla de Bogot.\ .... op. 
di .. p. llO. 

'lesOs Mutfn llArbero. ap •. dl .. p. 164. V6ase Wllblén a Amaldo Córdova. lckoloaá de 
.,_,del wdenlsmo y 1.1~ polltlco .. enM&lco. Ed. Era. M&lco 1972. 
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efemplo, de Mblc.o, la R.ewiluclón dota al Estado de representatlvldad de los deseos, mitos 

y aplradones de las clases populares: lo Nral se translonna en urbano y lo li>lkl6ilco en. 

modemo: es decir, se monopoliza la cultura nacional y su fonna de ser y de expresarse 

encuentra su dlíuslón en el murallsmo, el dne cNm> y la mClslca del marlachl y del tequila. 

51 lol allos veinte representan la confonnacl6n del Estado-nacl6n, en los sesenta se pasa 

a la Idea -en lo económico- del desarrollo y crecimiento -consumismo- como base del 

Pf011e90 y, en lo ¡dtlm, a la denxxrada: esta Qftlma dependeri de los alances que en 

lo ~ se lopl. Sin embar¡o, la deuda externa, el crecimiento bnlsco de las 

dudadeS, la apertura lndlsalmln.ta del capital extranjero, las baJas export«Jones y el debll 

aparato productivo demostraron la lnapaddad del proceso modernizador y de los Estados 

para hacelle flente a dk:lxM Í816111enos. 

En lo cultural se maslftcan y tecnlftcan los deseos y los cambios sodales y econ6mlcos 

del puelllos a tra\lfs de la lndusbla cultural: repiesentantes Onlcos de acelerar la llepda a 

la modernidad: no ambldonallo era perecer econ6mlc.a y culturalmente•, asf lo trad¡donal 

se c.onvlelle en retraso, en olvido y en cultura del especUculo. Pero esta exigencia moderna 

no hizo sino conwrtlr a Amerlca Latina en una zona mucho mas dependiente de las 

naciones Industrializadas, constituyendo su ewluclón econ6mka, tecnol6ska y cultural con 

la at.ol'dOn del know haw exterior. 

Al respecto, el 50dólogo domlnk:ano Ral6 Depestre escribe que 

• ••• la ldelllz.aclón del exterior, los complefos plObl«nu 
de los IJl(ses del Termr Mundo, el temor de la dase 
media a - ablotbldDlpor la plebe, la lnmlgracl(ln de 
las poblaclones de orl¡en 'blinco' de paises 
lndusálaHllz.ados, liletori faáores que lmpidleton e 
Impiden un CIOllOdmlento del puado: una hlstOlfa y una 
cultura aeadas a lo larao de una lucha que tuvo lupr 
'dentro' y que fue una lucha popuLv ( ... ). Una lucha que 
carnpllclba no sOlo las cuesttones radales sino el hecho 
de estar o no liberados y los pn>blemas de dase y de 
situación legal'.' 

'llikl .. p. 198. 

'Rmne Depestre. 'Un efemplo de aventura de d~ cultural', En E1-Coneo de.la 
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. la Idea de que lo extranjera es mejor que lo nativo es uno de los pesos Ideológicos del 

eurocentnsmo y una obsesión por rechazar nuestra identidad y hace pensar -como dice 

Darcy Ribeiro- en que todos los Oltlmos adelantos de la civilización son europeos, cuando 

'se trata de creaciones culturales humanas logradas en el curso de la evolución por la 

exploración de las !Imitadas potencialidades del mundo material'. 6 Pero cuando se 

reconocen los mérltos a los lallnoamerlcanos Inmediatamente son denigrados por la actitud 

desPectJva con que se les exalta.7 

la conquista fue una ruptura trágica que destruyó las aportaciones Intelectuales y 

materiales de la cultura precolomblna, justlftcando la dominación total europea hacia estos 

pueblos considerados 'especies de fósiles vivos de la especie humana', en palabras de 

Ribelro, permeando aOn más la aceptación de nuestras rafees. 

El propio Carlos Fuentes ha senalado que los latlnoamerlcanos debernos estar orgullosos 

del encuentro de las dvlllzaciones lnd!gena y europea, pues de ellas surgió un grandioso 

mosaico de culturas mestizas (adem.\s de la africana, asiática, India y musulmana en ciertos 

paises) como una 'slntesls de grandes c:ulturas que se encontraron en et espado y en el 

dempo'.8 

No obstante, no somos capaces de entender ni asimilar este patrlrnonlo, no sabemos 

ni quienes somos ni sabemos a donde vamos, 'somos -dice Rlbelro- corno se ve, pueblos 

que todavla no son, sino que van a se~. Somos una sociedad dual que busca Integrarse a 

la sociedad mundial a través de caminos mal elegidos, grupos de paises bien diferenciados 

con semejanzas en su fuerza social en busca de experlendas nuevas, mediante 

transformaciones económicas y reestructuración pol!tica y social, pero sumidos en la 

dlalktlca entre lo tradldonal y lo !JX>derno. 

UNESCO. no, 12, diciembre de 1981, Pall5, p. 29. 

°Oarcy Rlbelro, gp, dt., p. !O. 

'lbld .. p. 11. 

'Con1elencia de Bogo!.\ ... , gp • ..dl .. p. 9. 
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SI la conquista destruyó esas aportaciones de la antigua cultura, la lndependencla 

pollllca tampoco slgnlftcó la emandpad6n económica, ldeol6glca y cultural. La modernidad 

empezó por Imponerles pautas, modelos y valores dlstordonantes para la ldentklad cultural 

de la iona y, a su vez. las necesidades econ6mlcas de los centros hegemónicos de poder 

condldonaron a las Intensas luchas sociales, econOmlcas y polltlcas en pro de la 

Independencia y soberanla nacionales. En la contemporaneidad dicha domlnad6n presume 

con un nuevo perfll: la Interdependencia que, con la Idea de la aldea global, entral\a una 

nueva peldlda de esa soberanla y autodetermlnad6n de la reglón, apoyada, 

Indudablemente, por las translormadones tecnO!ógka, comunicativas y de Información 

lnternadonal. 

En ~ capltulos pasados enfattz.amos que estos medios de comunk:adón CDllStitu)'efon 

una penetración ldeol6gka de los grandes intereses transnadonales, Hltrando 

'padllcamente' en la mente humana y deformando la creallvldad, el gusto -hasta lo 'bello' 

nos dicen como debe de ser· y el conoclmlento de la realidad humana y nacional. Asl, la 

lnd~trla cultural se convierte, en palabras de Carlos Monslvals, en el gran orientador de la 

estupldlzad6n de A~ Latlna.• 

Ante estos hechos Am~rlcacult determinó la formulac16n de pol!tlcas concretas y nuevos 

mecanismos socloeconómlcos que permitan el aeclmlento cultural y ec.on6mla> de la 

soledad en un plano general y totalizador, pues la cultura es lo Qnlco que salva al hombre 

de un radical envlleclmlento para ser una cultura vital, expresa Ortega y Guset. Para tales 

medidas tambl~ es justo la pluralidad y la democracia en la cultura, especificados en la 

Declaraciones ya expuestas asl como en la DedarK16n Am~ de los Derechos y 

Deberes del Hombre aprobada en abril de 19-48 en la Novena Confen!ncla ln~nal 

Americana en Bogotá, considerado el primer documento lnterlllodonal sob!e el derecho a 

la cultura. 

Asimismo, se destacó la cread6n de polltlcas en educad6n permanente, comunicación 

e lnformad6n naclonal -tal y como se expreS&ron en las anteriores conmencLu regionales·, 

'Carlos Monslvals. 1'elevlsl0n y .... gp._dt., p. 3Z. 
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de acuerdo a los propios valores de cada una de las naciones (resolución tambl~ aceptada 

en 1971 en Venezuela en la Conl\!rencla de Ministros de Educación y Encargados del 

Fomento de la Oencla y la Tecno!ogfa). 

SI las polltlcas culturales surgieron en los ~nta ante la complejidad de las sociedades 

moderna y .a favor de acciones organizadas colectivamente para definir polltlcas de 

desarrollo sostenido e lntesral, la reglón, gros.so modo, ha carecido de bases cient111cas para 

deftnlr polltJc;.u y planes culturales concretas, especialistas en el ramo, centros de 

documentacJOn y servidos de lníonnadón especializados en tomo a estudios soble pollllcas 

culturales nacionales, regionales o comparados: nula base jurfdlca para regular las relaclones 

culturales'º· salvo en la protecdón al patrimonio cultural y sus Instituciones para su defensa 

y en el del derecho de autor <OITIO el Pacto Roerlch de 1935 para este altlmo. Aunque 

dicho derecho se esllpuló en Venecia y Helslnkl (recomendaciones 11 y 3, repecttvamente) 

como un proceso de reconocimiento y íormallzadón de los derechos culturales. 

Antes de la 2a. G.M. el lnter& de los gobiernos habla consistido linlcamente en escasa 

formaclón de artistas y en restauradón de monumentos plibllcos. A pesar de que solamentt 

Bollvta ha dispuesto la carrera de Investigador y dentlflco cultural, promotores y animadores 

culturales, en 1975 se realizó, a nombre de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

el Primer Curso lnte;amerlcano de formación de Administradores -el primero en su ~nero 

en el mundo a nivel continental y a nivel de posgrado universitario en .treas sodales: un 

afio despufs, a lnldativa de la UNESCO y del gobierno venezolano, se lleva a cabo el 

segundo curso y para 1986 se realiza el Primer Curso lntemadonal para Promotores y 

AnlmadOJes Culturales en la Oudad de ~leo. 

En la actualidad las pollllcas culturales de la reglón estAn en una fase Intermedia de 

lllildurid6n lnstltudollal y desigual evoludón. Pero los pocos paises que han constttuldo 

sistema cultur.ales autónomos tanto en lo ftnandero como en la torna de decisiones 

polltlas, han creado consejos nadonales de cultura como Ecuador, Colombia, Venezuela, 

ArpitlRA y Mblco (el Conse¡o NadoNI para la Cultura y las Artes en 1990 para el Oltimo). 

11 Parece ser que Argentina es uno de, los pocos paises de la reglón en poseer un 
cuerpo de nonnas legales Integradas para la cultura. 
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Como ya expte11110S en el apftulo anterior, hacer polltlca cultural no se trata 

Onk:mlente de administrar ni distribuir los bienes culturales, tampoco se trata de suprimir 

la cultura en la poUtfca, sino de la fonna de organizarla, de darle el espacio de producción. 

en la sociedad y el reconocimiento mutuo entre polltlca y cultura. Tampoco se trata de 

hlcer cultura cuando no se pueda hacer polltlca, la cual -sellala J.J. Brunner- no ha tomado 

en serlo a la cultura salvo donde se haya lnstltudonallzado. 11 Se trata, en t~rmlnos 

generales, de ser considerada parte Integrante y fundamental en los planes de desarrollo 

naclonal. 

Finalmente, hablaremos de la cooperación cultural en la zona. ArMrlGa Latina y el Caribe 

se han l'undado en la dlvenldad de aportes culturales, ya mencionados en su primer 

momento, c.onstltuyendo un amino abierto para todas las corrientes Intelectuales del 

mundo de dlrnens16n unlversallsta. E)emplo de ello es la realización en 1977 del Primer 

Consmo de Cultura Negr;i de las Amertcas en Call, Colombia, por la OEA; en 1978 el 

EncuenllO de Personalldade5 Culturales de toda la re8'6n para analizar la unidad y la 

diversidad cultural de la zona, llamado 'DIAiogo de las Culturas' en VIiia Oc.ampo, Argentina 

(IMnblbl se conmemoió el bicentenario de ~ Mart1); en ese mismo allo se celebld en 

MexJco el Conamo de ClendAs Humanas en Asia y Afrlca y el Primer Congreso de 

E5peclallstas Latinoamericanos de Asuntos Asl.\tlcos y Africanos. 

La ldentlc!MI latl~ se llergue sobre el concepto de Integración, mezcla y 

rell¡lón; si para Afilca y Asia significó la aftrrnacJón de sus propios valores frente a los 

elementos dlstordonantes colonlallsW y neocolonlallst.u, para los americanos ha significado 

una lucha de lntegrad6n Iniciada en el sl¡lo XVIII con un matiz nadonallstA al darse la 

Independencia y al ftnal del siglo XX adquiere una nueva caractertsttca para Insertarse en 

la rellldad soclohlstOlko-cultural de otros pueblos y continentes. 

'La reak>Nflzaddn es una fuen.a Irreversible de un 
mundo que tiende hada la creación de mayores 

11). J. llrunner. Trldklollalbmll)'_modemklad~lacultura.lattnoamcñc.lnA. Ed. FLACSO. 
5-l'ltl.l¡o de Chile 1990, p. 22. .. 
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espacios económicos y pohtlcos y de mayor cohesión 
cultural, dentlflca y tecnológica ( ... ). Los mercados 
comunes llevan la puesta en marcha de procesos que 
Inciden en elennentos extraecon6mlcos, sobre todo en 
Paises que tienen un pasado hlst6rlro coman y que 
enfrentan los mismos desallos'." 

Estos desallos 50l1;: primero, abatir, en algunos paises, el caudillismo y, en otros, la 

dictadura mllltar que f'rustr6 las aspiraciones Intelectuales y sociales hada una mejor vida 

cultural, utilizando sólo su creadón artfstlca romo medio de poder polftlco; fuerte 

dependencia econ6mlca y tecnológica con el exterior; desordenado e lneftdente 

aedmlento urbano y pobladonal calculado en casi 400 millones de personas; altas tasas 

de exportadones netas de capital; bajo nivel de producdón Interna y de relaciones de 

Intercambio "lrterlor; acelerada destrucd6n del medio ambiente; fuga de cerebros ante la 

falta de fuentes de trabajo; narcotráftco, migración Indocumentada y una educ.ad6n mal 

copiada de los paises desarrollados, entre otros. 

Dichos obstkulos de una o de otra manera bloquearon la lntegrad6n latlnoamerlc.ana 

para' resolver algunos de sus problemas como el de la deuda externa donde paises romo 

~. Brasil y Argentina han negociado de forma Individual ron los centros y bancos 

lntemadonales cuando era necesario afrontar el fenómeno política y colectivamente. 

Con la fonnadón de bloques comerciales en el mundo, lo~ paises de la reglón se 

enfrentan a uno de los desaftos m.1s grandes de su historia: Integrarse o perecer; en paises 

del Cono Sur se ha optado por la primera creando tratados económicos romo el Mercoman 

del Sur (Wlllco ha preferido Integrarse al Tratado de Ubre Comercio ron los Estados Unidos 

yCanadA). 

SI bien existen organismos regionales como el SELA, la ALADI, el Pacto Andino. la OEA 

y el CARICON". fstos no han sido sólidos por la Inconsistencia de pohtlcas nacionales de 

11Fetlpe Herrera. 'Las polftlcas culturales en ArMrtca !..tina y el Caribe', En El desarrollo 
regional .•. , op._dt .• p. 118. 

''Edoard Cillssant sellala que las dll'erenclas históricas en el C.rlbe no permiten que sea 
factible la política del CARICOM; adem.15 de que este sólo es de lnteres para las naciones 
de IYbla Inglesa. Ver El Correo de la UNESCO, no. 12. op._dt., p. 35. 
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sus Integrantes y por la falta, de algunos de ellos, de wluntad polltlca para unirse y aflontar 

sus problemas comunes, como mencionamos anteriormente, lmposlbllltando asl 'la gran 

coníederaclón de pueblos libres y soberanos': 'la unión no nos vendr.t por prodigios divinos, 

sino por esfuerzos bien dirigidos', eran las palabras de Simón Bollvar en 1815. 

Por tal motivo, en Amerlcacult se resolv16: 1 J tener un conocimiento y una relad6n m.ts 

es~ entre A~rlca latina y el Caribe, dado el aislamiento casi total en 511$ Vfnculos 

resultado de las manlíestaclones no !atinas en el Caribe -Inglesas sobre todo- que .mió ese 

camino aislacionista. Recordemos que lile en el Caribe donde se gestaron las primeras 

luchas Independentistas de las colonlas14 que m.ts tarde las slgueron &olivar y Martf en 

territorio continental. 

Ante este desconocimiento, aceptado en Ja Conferencia, se piopuso Ja aeacJ6n del 

Centro Regional de lnl'ormacll>n ad5Cl!to a la Oftdna de Cultura para Am(!rlca latina y el 

Caribe en L1 Habana, para difundir Jos trabajos realizados a nivel naclonaJ y regional, ademas 

de Jos ya establecidos como el Centro latinoamericano para el Desarrollo Cultural (OADEC) 

en Venezuela para l"ormaclón de recursos humanos y regionales para el desarrollo alltural; 

el Comlt(! de Desarrollo y CooperacJ(>n del Caribe (COCC) creado por el Tratado de 

Changaramas del CARICOM: el Convenio Andres Bello por Ja OEA para Jos paises Andinos, 

as! como las fLACSO (facultad latinoamericana de Oendas Sociales) en apoyo a los 

estudios en esta arca. 
2) La cooperacl6n mediante la Identidad cultural, como base de la soberanfa y estipulados 

en las resoluclones 3201 (S. XV), 3202 (S VI), 3362 parte VI (S. XVII) y 3381 (S XXIX) de 

la Asamblea General de las Naciones U111das: y apoyo a la comunidad lntemadonal cerno 

principio de la Carta de Derechos~ Deberes Económicos de los Estados. 3) Q.ie si bien la 

•• El esdavlsmo se considera el gerin.m de Ja Idea de Jndependencla de las c.olonlu 
carlbellas con las sublevaciones negras en Jos slslos XVI-XVII: en las minas de Burfa en 
Venezuela con el negio Miguel: la Conta de los Negros en Mexlco: el P.ietlque de 
Palmares en Brasil: en Surlnam con el levantamlento de Sant Sam, lloston y Arlbl anulan 
cuatro expedlclones holandesas y la de Saint Oomlngue (hoy Halll) con Toussalnt 
Louvetture donde se proclama en 1791 el concepto de Independencia. 
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UNESCO ha tenido excelentes prosramas de apoyo para el Tercer Mundo, como la aead6n 

del &neo lntemadonal para el Fomento Cultural15 en 1974 y el fondo lntemadonal para. 

la 1'1ormc1ó!1 de la Cultura (file el primer organismo para la cooperacl6n cultural mundial), 

ambos para ftllllldar pmyectos de desanollo. Muchos de sus apoyos han sido para 

lbmenw beclS de estudio a los pilses europeos y no de un lntelamblo cultural; si la 

50Cledlll mundial es plurldeol6glca, entonces la UNESCO debe ser el foro de encuentro 

plurldlmenslonll, demuldaron los partldpillles de Amellcacult. 

En su Inicio, la orpnll.ldOn era la expresión de las culturas europeas y reftefo de las 

asplrKIOnes e Inquietudes de esta regl6n y no sólo la UNESCO sino el sistema de los 

oipnlsrnos lntemaclonlles. La sltuacl6n actual requiere adecuar las estructuras 

llllnlnlstratlvas a ftn de hacer mas ftexlbles, comprensibles, óptimos y eftc.Kes a estos 

oipnlsmos para responder a las necesidades de la comunidad lntemadonal, respetando 

las c.aracterfstk:.as regionales y los Instrumentos y sistemas ya existentes. 16 

11 Este bulCD se rt¡e por un Consefo de Admlnlstracl6n Aut6nomo cuyos miembros son 
nombrMios por el Director General de la UNf.SCO y empezó a f'undonar en 1976. 

~de llogoU •••• op • .dr., p. 19. 
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J.6. CONllUINOA DI MGDAO. 

En Blgdad. lrak. se celebró del 2 al 5 de noviembre de 1981 la Tercera Conferencia de 

Ministros Arabes Encarpdo$ de la Cultura, a Iniciativa de la Organliad6n Arabe para la 

EdUColld6n, la Cultura y la Oenda (ALECSO). 

El presente apartado no pretende dar un estudio rlgulOSO y pieclso sobre la situación 

hlst611aKultural de la~ &!'abe, Y!I que su comp~ es tan compleja y extensa para 

los ft~ de este trabajo; y, por otro lado, el hecho de que haya sido a Iniciativa de la 

ALEC.SO -si bien mantiene una delegación permanente en la UNESCO-y no por~ no es 

considerada una confelencla regional. Sin embalgo, hay que 111brayar la pieoc.upad6n de 

los paises Arabes en aNllUr los asuntos espedllcos de la cultura y de las pollttcas culturales 

de sus Estados, Independientemente del apoyo de la organlzadón lntemaclonal. 

Oespuls de los setenta se empieza a vislumbrar un lntero!s lntemadonal sobre el papel 

sodopollttco que encierra la ~ 1$1Amlca en el mundo: el petióleo, la llegada al poder 

de )omelnl en Ir.in en 1979, la toma de la mezquita La Mea por f'undamentallstas 

lst.\mlcos, la guentlla afgana. la oposición de la Hermandad Musulmana contra algunos 

ieglmenes .\ralles.' 

Hablar de MedlO Oliente es considerar un~ que ha marcado la vida misma de 

estos pueblos: el l:llarn. Este -nos dice Sierra Kobeh- abalea un c.onglomerado de mis de 

mil mlllones de habitantes. comprendiendo el Atea de Asia sudoa:ldental y norte de A.111ca, 

partes de Af!lu sudhallana. A!lla central. sur, sudeste y este y partes de Europa y Oceanfa. 

Susbl5ten grupos disimiles y yuxtapuestos de Ollgen ~leo. llnSolstlco y cultural, diferencias 

de Olden socloealnOmk:o, poHtlco e ldeold&k». 
Sin ~. tanto el Islam como la lengua Arabe son el nlldeo central de su 

dvlllz.ad6n, la 'sal de la tierra'. como la llama V. Montlel, y el foco de unklid entre las 

nadones (materializado en ta um-). a pesar de tos desalfos lntemos y externos 

'MI. de Lourdes Sierra Kobeh. blalru!Q(.ledMi..y.polltlc.a. Grandes Tendencias l'olltlcas 
Contemporai-, UNAM. Mexlco 1986. p. '3, 
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enfrentados a lo largo de su historia, especialmente durante la colon17.adón europea donde 

fueron obligados a adoptar ldeologfas, valores e Instituciones extranas, lntrod~ al 

mercado capitalista mundial. 

Durante los anos cincuenta al lnldarse la Independencia polftlca de la mayor parte de 

los paises .tr&bes, se vieron en la necesidad de adecuar sus valores trldldonlles a los 

· nuevos desallos que la modernidad lmponta. La contradla:l6n entre los códigos de la 

religión lsl.tmlca y la modernidad se vio as1 enfrentada por primera vez en la historia atabe. 

Al respecto H.A.R. Glbb nos dice que 

'El modernismo no es sino el resultado de ciertos 
cambios del car.\cter del pensamiento religioso y 
numerosos ar¡umentos en fawr del modernismo o 
contra el p¡oceden, consciente o Inconscientemente, de 
estos primeros principios que constituyen la base de la 
estructura de la re y de la pr.tctlca del lslam'.2 

En esta ~ sur¡en movimientos nacionalistas como el nasserlsmo y el bllslsmo 

(P..tklo Baas) con un carácter panárabe y JeChazo total a las potencias capitalistas. SI bien 

estos movimientos, sobre todo el nasser!smo, fundamentaban un pn>yecto soml y poHtlcD 

para combatir el subdesanollo y la dependencia con el exterior, a partir de los sesenta 

surgen fuerz.u de resistencia corno la Hermandad Musulmana P'U'ª quienes el Islam debla 

seguir siendo la fuente de poder, autenticidad y autonomfa de los Estados .trabes. 

El surgimiento del Islam se vio as1 acompallado del fi'aaso del nasserlsmo y el baaslsmo 

con su derrota frenta a Israel en 1967 que penne6 la Ciplddad par• enfrentme a los 

problemu de la reglón colectlv..nente. A partir de entonces el lslMI sella la bue de 

unidad espiritual que rt¡h1a la cultura y la dvlllzad6n musulmana: aunque en algunos paises 

como Ar.i>la Saudita, Palestlna, lr.111, lrak la rellg!On es un lnstrumen!O polftko para las 

llamadas '¡uerras santas': la de lrAn contra occidente en 1979, contllcto lrAn-lrak que dur6 

'Citado por M.tirnoud Messad. 'El desarrollo cultural de los Estados Arabes'. En El 
desanollo adtural ••. , ap...dl., p. 286. 
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casi diez anos y Ja Guerra del ~rslco en 1991 entre lrak y las 'fue17.as de paz' de las 

Naciones Unidas. Hechos que han movlllzado gran cantidad de creyentes para 'relvlndk:ar 

los valores de AIA'. 

Son precisamente con estos antecedentes que Iniciaremos el anallsls de los trm.jos de 

la Tercera Con~rencla de ALECSO. Entre los principales problemas a resolver en Baadld. 
destacan: 1 ) la creadOn, en lo mas pronto poslble, de ministerios autOnomos de la cultura 

con polltlc.as y planes de desarrollo cultural, coordinados por acciones y servicios de llS 

diversas Instituciones gubernamentales (recomenclaclOn propuesta tarnblen en la Primera 

Con~renda en diciembre de 1976 en AmAn). En .los setenta los paises trabes se empiezan 

a preocupar por dotarse de potttlc.as culturales como base a la unidad y de respeto a su 

Identidad, como el renacimiento (NMldlM) de una cultura renovada, lsltrnlca y moderna. 

Hoy dla, son escasos los paises que tienen un ministerio de cultura autOnomo, pero, 

aunque no existan, si hay la tendencia a su creacJ6n o muchos Estados combinan polltlcas 

de centrallzaclOn y descentrallzadOn, seg(in sus Intereses Y. necesidades. 

2) Fortaledmlento de la historia, patrimonio, lengua (trabe) y religión (Islam) como factores 

de unidad y espiritualidad de carActer llnlco para fortalecer los valores y aspiraciones Arabes 

y como 'signo cultural comQn': 3) derecho a la cultura, democracia y pluralidad cultural, 

principios de la libertad de pensamiento, de expreslOn y creadOn. 

Aqul cabria detenemos un poco. A pesar del consenso que tuvo esta Coníelencla en 

los ochenta, y de manera especial este punto, la sociedad musÜlmana y algunos de sus 

dirigentes pollttcos (como el Ayatollah Jomelnl), a diez allos despué de &gdad, sigue 

rtglda y henn$la en su sistema de valores tradlclonales y no acepta esa libertad de 

pensamiento. Nos referimos a la C:Ondena a muerte (o F•tw•) que pesa sobre el esaltor 

lndo~ngtes Salman Rushdle por escribir su famoso Ubio LM v-S.~ decimos 

famosos pues con la condena -aQn vigente despu& de casi cuatro allos, sin Importar la 

muerte de Jomelnl· el escritor y su obra se hicieron cilebres en todo el mundo alln en 

aquellos paises donde eran desc.onoddos. El propio Rilshdle expresa que 

"El caso Rilshdle es s6lo un ejemplo de la extendida 
represl6n contra esaltores e Intelectuales lsltrnlcos. 
Durante dnco allos los Muli.hs de Arabia Saudita 

113 



convocaron a la guerra santa contra el modernismo: en 
lran a los escrltoie se les encaicela, martiriza y ejecuta: 
en Egipto los libros 50l1 p!OSCritos".3 

En el e.oran tamblm se mendona la libertad de creencJa al enunciar 'no hay coaccJ6n 

m rellgl6n' (C.Oran 2:27), 'el deber de comportme como un ser llbfe y respetar la libertad 

de los otlos; ¿IJOJ!IQ te coneponde obligar a la gmte a ser creyente?' (CorAn 10:99), pero 

al decir que 

'el hombre es libre y ~ de sus obras de arte 
ante Dios, no puede sello con toda equidad que si Este 
le muestra 'el amino a sesulr (.uh-Shad.I) y lo juzga 
seglll1 que lo haya se¡uldo bien o mal'. SI la llbertlld 
dada por el Espfrltu de Dios es venladeramente nuestra 
herencia (d 2, e.oran 3: 17), debe ser una libertad 
responsable de la CUil partid~ no en un plano 
esUlk:o o utópico, sino del designio dln.tmlco y eterno 
de Dios en todo el mundo'.4 

Aporta elementos Sl6:lentes al Estado para que en nombre de Aj¡ cree lodo el sistema 

de valores morales, lntelectulles, turfdlcos, polltlcos y socJales de la sociedad musulmana. 

Esto nos relleja que a finales del slgto XX seguimos viviendo en un mundo dominado por 

el oscurantismo y la Intolerancia que hablamos creldo superado (~rdese que el Vaticano 

tamblfn conden6 la pel1cula u Ultlm.I Tenúd6n ~ Ctlsto del director estadounldfome 

Mlltln Scotcese). Esúmos pieselldando una 'Santa Inquisición contemporAnea'. 

4) La moperildón cultural regional e lntemadonal, establecJda por los principios tant.o del 

e.oran como de las Naciones Unidas. El Coran como 'nuestra conslttud6n que exhorta a la 

raz6n y al desanollo de los conocimientos: buKad la dencJa aOn CUilldo fuese en la China"'. 

---------
"Frltz Rumler y Martln Doeny. "Entrevista con Salman Rushdle: en bu5a de la 

cotldlanldld". En EINKklnll, Mexlc.o 4 de junio de 1992, p. 9. 

"M.hmoud Meuadl, ap._ctt .. p. 288. 

ti!. 
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"llama a los hombres al camino de tu Sellor por medio de la sabldurfa y la exhortadón 

edlftc.ante y habla con ellos con la me¡or cortesla" (Cor.tn 16: 125). Mediante estos verslculos 

los Estados árabes tratan de íortalecer sus vlnculos entre ellos mismos, primero con el 

panarablsrno, y, ahora. con la cooperacl6n cultural. 

Dicha cooperacl6n data en la d6cada de los setenta al aearse oftclalmente la ALECSO; 

si bien desde 1964 dada la complejldad e Interdependencia de los problemas culturales, 

hizo surgir el Pacto de Unidad Arabe, el nacimiento de ALECSO le da a la cultura un st.Jtus 

aut6nomo y su trayectoria dio por resultado cuatro congresos culturales: 1) en 1971 en El 

Callo, para analizar los fenómenos de la autenticidad y modernidad; 2) en 1972, en la 

misma dudad, concerniente a la unidad y pluralismo; 3) en 1973 en Bagdad en tomo a la 

democratlzad6n cultural. Se re.llz.aron reuniones y simposios de la acdón cultural en varias 

reglones. En cuestión con otros lugares del mundo, se destacó el respeto a los principios 

que rigen la Carta de la ONU y de sus vlnculos con la UNESCO a partir de sus reuniones 

con ella desde 1974, y 

"Aprovechar la coyuntura actual ( ... ) -tanto en el plano 
econ6mlco corno en los planos polltlcos e 
lníormaclonales- y antes de que sea demasiado tarde, 
pues semejante coyuntura no se encuentra a menudo en 
la historia de un pueblo ( ... ) para realizar las 
aspiraciones legltlmas de la nación Alabe· de afirmar su 
presencia en la historia actual.6 

~eso. El Calro 1971, UNESCO, Parfs, p. 357. 
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CAl'llUl.04 
LA IDE.NU>AD CllllUIAL IN LA CONFUINCIA Dl 1911 

El devenir de las 50dedades contemporAneas se Inserta en un espldo que alanza las 

dimensiones generolles de vklA de todos los pueblos del planeta y se vislumbra como una 

realidad, aceptada o no, que rebasa las fronteras nadonales. En este devenir es donde 

sobresale el f'en6rneno de la Identidad cultural de los pueblos y las llmltadones que puede 

tener de acuerdo a los parametros de las transformaciones econ6mlco, polltlco, sociales y 

culturales que se est.tn gestando en las relaclones lntemaclonales, principalmente con el 

Hlght T«nalogy o Teicera Revoludón Tecnológka y, por supuesto, el resurgimiento de 

nadonallsmos que se bifurcan en muchas partes del mundo. 

En los siguientes Oltlmos puntos de nuestro anallsls trataremos, aunque no 

exhaU511vamente, de anillzar los elementos m.\s trascendentales que a nuestro Juicio 

constituyen la Identidad cultural y sus posibles translonnadones y consecuencias que dichos 

amblos SU5dtan parttcularmente en los paises del Tercer Mundo, por ser ~ los 

receptores mas senclbles a los amblas culturales. 

El capitulo estA dividido en cuatro rubros principales: 1) noclOn de Identidad cultural; 

2) la Identidad cultural en Mondlacult; 3) anallsls y perspectivas de la Identidad y 4) la 

cooperacl6n lntemaclonal en el mara> de la Identidad cultural. Cada uno de ellos a su vez, 

dividido en aplrtMfos de acuerdo a las propias necesidades de los mismos. 
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4.l. NOCION Df. lllNTl>AD OD.'11&\I.. 

Antes de Iniciar con el presente apartado, qulsl~ramos retomar un elemento que creemos 

tiene particular Importancia para deftnlr con mayor precisión nuestro terna de estudio. Nos 

~mos al ~lno de 'concepto'. Dicha palabra plO"lene del griego y equivale a 'unlf, 

'atrapa¡" o 'absolbel": se percibe como el Instrumento teódaHnetodol6gde~ 

e Investigadores para organizar me¡or la lníormacl6n y los c:onodmlentos mas especlllcos 

y elementales de lo que se pretende analizar, tratando de explicar el íenOmeno con mayor 

precisión.' Es dec:Jr, nos permlte ronnular con mayor euctltud las teorfas o modelos de 

trabajo con rigor denUftco, redeftnlendo y reviluando dlchu teorlu consWrtemente.Z 

Ahora bien ¿Cual es la relacl6n de 'concepto' con nuestro tema de estudio? La 

Identidad cultural es un termino multlvoco y pollsemanllco utlllz.ado en diversas disciplinas 

con diferentes slgnllk:ados, encerrando en su esencia, por ello mlsmo, una grm 

complejldid. QJeremos advertir que no pretendemos Integrar ni anallur las mQltlples 

opciones que esw disciplinas nos dm sob!e Identidad, ya que nos llevarla tiempo y 

espado que no disponemos en el trabajo: nuestro lnter~ en si mJ5m0 es centramos en una 

deftnld6n espedllca de Identidad de acuerdo a lo establecldo y elaborado al prlndplo de 

la lnvesUgac16n. 

lnlclllmente, el origen de Identidad surge de la pslcologla quien la apila al miblto 

per!Ollal (el ego), pero Incluso en ella misma su nocJ6n es comple¡a y dificil de asimilar. 

Empero, la psk:ologla ha llegado a la condusl6n de que para desanollalle la klenllclad debe 

existir una arrnonla entre los deseos lndlvlduiles y sodales. En fpocas redentes es Clllndo 

la Identidad y su esfera de problemas pasa a ser objeto de estudio en las Oenclas Sodales, 

particularmente en la mtropologfa, 50dologfa y en la polltla cultural, siendo en este 

11talll Ro¡.s Soriano. Gula_para IeillzarJnvatlgadoneuod.iet. Ed. UNAM. Mexlco 
1985, p.p. 11 -45. 

1 Karl Popper, et. al. La ló¡k.a.dc.las_Clcncm.Sodllcs. Ed. Grljalbo, l'Mxko 1978, p.p. 
9·28. 
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esquema donde trataremos de centrar nuestro anAllsls. 

¿Que es la Identidad? Esta se nos ha revelado como el orlgen de nuestro ser y de 

nuestra conclencla: como algo Onlco, partlcular, Intransferible y hermoso. la unidad, 

asimismo, como algo propio, singular y caracterlstlco de la personalidad y, a su vez, 

Inmutable a lo extrallo y a lo le)ano, pues siempre est.1 con nosotros. Al respecto, Edmundo 

O' Gorman senala que la bOsqueda de nuestra Identidad es la bOsqueda de lo que somos, 

la duda de ese 'somos' y sobre esa duda y muchas veces lnsatlsfacd6n por lo que ya se 

es surge el anhelo de ldentlftcarse y de buscar otro modo de ser: es decir, la bOsqueda de 

una esencia.' 

En este principio tambl~n descansa el carácter de la Identidad cultural de los pueblos. 

Desde el Angulo social, la Identidad puede referirse a alguna mlnorla o mayor1a, donde se 

da la continuidad de un comple)o de caracteres peculiares que r«anoce a los miembros 

de una colectividad en un mismo ser, en un sólo rasgo cultural, en sus proyectos, logros 

y fracasos y de enfrentarse a los retos del futuro. En pocas palabras, es el devenir de la 

historia mediante un pasado, un Idioma, una tradición y una Idiosincrasia coman. 

En este terreno, explica el filósofo mexicano Luis Villoro, el slgnlftcado de la Identidad 

varia con la ciase de ob)etos a los que se aplica, pero muchas veces son empleados como 

sinónimos de Identidad otros terminas que pueden ser Imprecisos como 'alma' o "esplritu' 

de un pueblo.• Dentro de la misma Identidad cultural lnterad1lan otros conceptos como 

Estado-nación o nacional, nacionalismo, cultura, territorio o reglÓn geopoHtlca, historia e 

Incluso Identidad nacional, los cuales formar.in parte a lo largo de este traba Jo. 
En terminas globales, la palabra de Identidad por si misma es un pleonasmo, pues 

toda Identidad tiene un carActer cultural: es decir, la ldentlftcacl6n se deftne por el propio 

rol del Individuo en la comunidad, sus relaclones que pueda e)ercer con ella misma: 

'Edmundo O'Gorman. "la Identidad de los antiguos suenos'. En Nexos, vol. 11, no. 123. 
marzo de 19118, Mexlco, p. 13. 

°Luis Villoro. "Sobre la Identidad de los pueblos'. CaloqukJ_ lnternaclonaL50lxe 
l.Allnoarnellunad. HomenaJc_a.LcopoldcLZea. Facultad de F1l050lla y Letras, UNAM, 
Mextco, 2 de Julio de 1992. 
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ademas, es la adtura quien detennlna e Identifica el carkter del Individuo. La Identidad no 

existe si no hay una cosa que ldentlftque a uno y ese algo, Indudablemente, es la cultura; 

Asl pues, la Identidad cultural como concepto es tan amplio como el de la propia cultura. 

Por otro lado, la Identidad cultural puede ser peligrosa cuando se le dellende 

chauvlnlstamente de los c:nntActos externos; cuando 5e deJa engallar por una Ktltud de 

'unicidad' y 'slngularldad' que no es sino el rechazo y exduslón al contacto con otras 

culturas. La unlcldMI, citando nuevamente a Luis Vllloro, mas bien es una conaecl6n de 

wacteres que pueden ser comunes. a otros pueblos. Esto es, Integrar en su propia figura 

una toi.lldad de diversas caracterlstlcas que se presentan en otros lados: asl, las maltlples 

asplrM:Jones y necesidades humanas pueden expresarse en diferentes ánones culturales, 

bajo rormu variadas.' O bien, como dice Octavlo Paz en El úbednlode~Sol«IMJ. 'lo que 

nos puede distinguir de los otros pueblos no es la siempre originalidad de nuestro carkter 

( ... ) sino de la de nuestras creadones"', de lo que hacemos y manifestamos. 

La Identidad cultural es tamblen reconocimiento de las necesldMles y aspiraciones de 

la comunidad y respuesta a los cambios que esta y el mundo le exigen .Qf y corno lo 

mencionaron las distintas conferencias·, aupWldo el constante con!Kto con las otras 

culturas. Aqul es piedsamente donde radica la riqueza de una cultura y cuando le da al 

pueblo la oportunidad de convertirse en sujeto de la historia, capaz de transl'ormar su 

propia realidad social. La redellnldón de la Identidad cultural, explica el academlco suizo 

Claudlo BolZllllll, es un proceso comp1e¡o que Implica la lnteracdón activa de los sujetos 

que retoman y redefinen constantemente la estructura de la misma en fundón de la 

pen:epcl6n y nmrtes de esa asodad6n y de sus valores.' 

Es dedr, la Identidad corresponde al mismo significado del grupo, a su creatividad, 

democracia cultural, partfdpaclOn, su lucha en contra de la allenadón y al pluralismo cultural 

de los diferentes estr1tos sodales y mlnorltartos. "Es la Identidad de los antiguos suellos 

'lbld. 

'Octavlo Paz. f.l...libcdntg_de la cgledad Ed. f.C.E .. Mexlco 1983, p. 10. 

'Oaudlo llolzman. 'Sobre la Identidad de .. .', ap...dl. 
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-del poeta mexicano Jaime Sablnes- y de la remota esperanza', senala ftnalmente Edmundo 

O' Gorman. 

En Hneas anteriores mencionamos que en la Identidad cultural Interactuaban o:ios 

conceptos como vasos comunicantes. Entre estos tenemos el del nacionalismo y la 

ldentldld naclonal. Dichos t~rmlnos en muchas ocasiones se le confunde con la primera. 

Aunque no es nuestro propósito extendemos en esta cuestión, si qulsl~ramos aciararios, 

aunque sea brevemente. 

La Identidad cultural constituye una multitud de prácticas comunes que no 

necesariamente coinciden con el nacionalismo ni con la Identidad nacional, además surge 

como un proceso anterior a estos últimos, Dichos conceptos, efectivamente, parten de un 

sentimiento de pertenencia y de un yo común, pretendiendo unlftcar y subordinar (de 

manera unlllneal y progresista) en un todo las múltiples diferencias culturales, locales, 

regionales, rellgtosas y polftlcas en nombre de una patria, nación o Estado-nación y capaz 

de exigir lealtad absoluta: todo ello mediante una misma ralz histórica. 

En otras palabras, la Identidad nacional presenta los valores de la cultura dominante 

utlllzando la historia del pueblo para justificar su permanencia en el poder, pero 

desarrollando un proyecto de nación como expresión de la cultura nacional. Entonces, se 

exalta como la única fuerza motora y conductora de los pueblos, ya que es producto 

colectivo y manll'estadón de experiencias y tradiciones que consolidan nuestra Identidad. 

Es ese Ideal de la participación creativa de un pueblo, su ~nfasls partlcular y el elemento 

más Importante de Identidad cultural.8 En tanto, la Identidad cultural es el advenimiento del 

ser, reconociendo y representando la pluralidad y diversidad de las diferentes culturas que 

se desarrollan al Interior de un Estado de una manera más justa y equlllbrada. Por lo tanto, 

es erróneo pensar que la Identidad nacional es el elemento principal de la ldenttdad cultural 

en si por varios motivos que a contfnuadón mencionaremos. 

Es verdad que existe un territorio con caracterlsttcas que dlsltngue a un pueblo y que 

son compartidas; empero, es dlftcll distinguir una sola Identidad cultural en ese mismo 

'Maria Sagl. ·cultural ldentlty". En World Encydopedy .. ., op. di., p. 22 t. 
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territorio nacional, pues en ~te se pueden apreciar mlnlsocledades o malrfas -como las 

llama el historiador mexicano Luis GonzMez- donde Imperan matices, singularidades, 

particularidades y caracterfstlcas culturales propias tanto en lo económico, soclopolltlco y 

cultural, por e)emplo en la forma de sentir, pensar y en sus valores generales que dan 

sentido y cohesl6n a Qda reglón. Cada una de ellas, expllc.a Enrique GonzAJez Pedre!O, crea 

o ~ sus propias formas de refad6n y de comercio con el mundo que le iodea, con la 

naturaleza, con la sociedad y hasta en Ja forma de efercer el poder.• 

Aparte de la existencia de estas mlnosocledades, el problema de la Jdentlclad cultural 

en las sociedades modernas es que estA estratlt\cada de mucha5 maneras: con la famllla, 

con 8lllP05 etnlcos, clase soda!, con la nacl6n, con el sistema social, con Ja ~. 

ldeolop y con los den&s paises que Ncel1 aOn mAs dlftcll entender 1• nod6n de Identidad 

cultural y el desarrollo annonloso del sistema nadonal e lntemaclonal. 

Por otlO i.do, al hablar de Identidad cultural t.vnblen significa considerar CllltlO 

factores principales que Ja componen y que a contlnuaclór! expllaremoS. 

4.1 .1.11 fador Hlll6tko y Geopolllr.o. 

El hlst6dco es estimado como Ja memoria o'conclencla histórica de un pueblo, lo que le da 

cohesl6n y lo dlfie~a de otros culturalmente. Al principio argumentamos que la cultura 

se desanolla en un tiempo y ~donde se conforman los antecedentes hlst6rlcos que 

nos pennlten conocer y expllc.ar nuestto pasado y poder hacer nuestro lllturo; en ello se 

lll$Cllben las experlendas aaimuladas por u111 colectfvldad a lo largo de su lllstorla. A su 

vez, esta memoll& es un fuerte escudo contr• toda qmlOn externa sea polllla, militar o 

cultural. 

'Luis Cionúlez. 'Patriotismo y Matrlotlsmo. SuaYe Matrla'. En Naos, YOI. 9, no. 108, 
dldembre de 1987, MfxkD. p. 51. 
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Asl tenemos, por ejemplo en t~rmlnos de poHtlca lntemacional, que si consideramos 

los principios que rigen la poHtlca exterior mexicana: libre autodeterminación de los 

pueblos, Integridad temtoñal, entre otros, vemos que ~tos son producto de la historia de 

Mextco al Iniciarse como pafs Independiente: una guerra con Estad<>$ Unidos ·por cierto una 

de las guerras ims Injustas suscitadas en el mundo· donde pierde mas de la mlllld de su 

temtoño: una guerra con Franela lmponl~ndose un emperador extranjero y, en ftn, otros 

sucesos que han deftnldo en buena medida la polftlca mundial de nuestro pafs. Ademas. 

si sumamos que en los Oltlmos 200 allos M~xlco ha estado unido frontera a frontera con 

el vecino del norte trayendo mQltlples factores que le han dado un sello peculiar a la 

relad6n entre ambos paises, asl como a la Identidad misma de las dos naciones. 

En este mlsmo orden tenemos que al daJSe una conquista polftlco-mllltar lo primero 

en realizar el dominante es debilitar o destruir los patrones culturales del conquistado y 

borrar su memoria hlst6rtca creando lo que se llama un Imperialismo o despoJo a11tural: 

• ... el colonialismo a1ltural no es !l6lo lmposld6n sino 
tamblbl fasclnad6n. Deslumbramiento, ansiedad 
lncoerdble de Imitar l'orrnas, las normas prestigiosas, 
sellorlales, lmpeñales.Ser dominados culturalmente es 
ser reducidos. A veces violados'.'º 

Pero, viceversa, la Identidad cultural puede ser tambl~ un arma de liquidación del 

propio c.oloni.llsmo. Marta SAgl, ya ci!D anteriormente, al respecto conftnn& que 

'Es precisamente la lucha contra la vida colonial, el 
deseo de supervlverida lo que mantuvo activa las 
culturas de los grupos ~leos y su sentido de 
pertenencia a un gnipo, lo que llevaron a juntar sus 
Intenciones para dejar de ser colonias' •11 

"Augusto Roa Bastos, citado por Ezequiel Ander Egg. Mctodo!op_y.praak.a_deJ,¡ 
anlmiClónsoclocultwal. Ed. Humanltas. Buenos Aires 1986, p. 40. 

"Marta sagt, op...dl .. p. zzo. 
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En cuanto al aspecto geogrAftco, el acad&nlco lves Lacoste menciona que en los 

Estados modernos este y la poUtfca se han coordinado para efercer un dominio y un poder 

cultural muy Importantes, pues dichas reladones espaciales se manifiestan como relaciones 

de íueru entle los Estlldos y los gobiernos, por ello se entiende que la geogrllla haya 

tenido y tensa un poder y una íueru mú concreta y especifica en las reladones entle los 

pilses y gobiernos. u 

El medio posrallco, reamlando tamblen las teorfas amblentallstas de las relaciones 

lntemldonlles, determina fonnu c!e ser y de comunlcadón entre los pueblos: dima, 

hldro¡r.na, oro¡ralla, etc., se coordinan para presentar variantes necesarias para entender 

metor los modelos culturales espedllcos. Es decir, la rorrna en que cada comunidad o 

reglón desarrolle su cultura, éta se verA relleJada en su manera de ser, en su Identidad y, 

por supuesto, en el ejeldcJo mismo de su cultura en general • 

.... .z. La °'Sll*Ml6n Sodll y &áudlR lcon6mlra. 

La prtmera se refiere -como ya se expllc.6 en paginas antertores- a la íorrna en que los 

pueblos se organlun: ferarqulas, roles sociales y famlllares, patrones de conducta, 

reconocimientos, sanciones, etc. Los miembros de una comunidad al organizarse responden 

a estos dldlgos establecidos por ella misma aunque de manera diferente dependiendo del 

rol del Individuo en la sociedad. 

Estos mismos patrones sodoculturales son transmitidos de generadón en generación 

adoptAndose como mecanismos lndlspensables para poder reladonarse efectiva y 

emodonalmente al grupo; pero el rechazo de dichos patrones puede traer consigo 

sanciones e Incluso excluslOn de la propia comunidad. Recordemos la obra de Aldous 

Huxley Mundo F~ cuando tres de sus miembros se rebelan contra lo establecido a su 

111ves Lacoste .• .U¡eo¡rilla:un~~alaguerra: clementos_cllllc.os. Ed. Anagrama, 
laR:elonl 1977, p. 70. 
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propia alltura y en consecuencia son desterrados y exduldos de su sociedad "mod<0ma' y 

'clvlllzada', En el mismo sentido, la contracultura tambl~n su<0le oponerse a los valores qu<0 

llgen a la sociedad Insistiendo en crear nuevas de acuerdo al presente. 

La antropólogo norteamellcana lna C.Ollnne Brown realiza un an.llisls comparativo d<O 

las distintas f'orrnas de agrupadón familiar en las comunidades y su dl1'1!r<0ncla entre la 

cultura occidental con otras, seftalando que 

'el empleo de los t~rmlnos de parentezco como sella! 
de ll!Íemlda y en el trato, sirve para allrrnar y 
f'ortalecer los lazos existentes tal como la soclfdad los 
ha dellnklo' ·" 

La existencia de estas~ constituye un patrón de coexlstencJ. que relaciona 

geieal6glca (o de parentezco), fraternal, espllltual, sentimental, pslcol6glca y laboralmente 

a los miembros de una soc:ledlld, satisfaciendo gran nQmero de necesidades pllmordlales 

a los Individuos. Es d<Odr, para la antropóloga este tipo de sociedad a la que ella llama 

'slmple' es la pllndpal base donde el Individuo adoptarA patrones de conducta pllrnaila que 

le seivlrin para ~ a la vida sodal, siendo ~ donde se podrin satisfacer ciertas 

necesidades esenciales (como el matllmonlo); y, por otra parte, enuncia la 'sociedad 

complela o moderna' donde las necesidades se complac.en por medio de las Instituciones 

o i!OCl«:lones sodales espedllcas. 

Por otra parte, y de KUerdo al rnatellallsmo dlal«tlco, los modos de produc.cl6n se 

basan en las relaclones y medios productivos que tiene la socl.md y su respuesta radica 

en quien posee dichos medios. Las condldones rnatellales de vida de los pueblos y su 

consecuente desanollo definen la condencl& y la acción d<O j!stos m la h15tolla; dicha 

estructura (econ6mlca) condiciona en primera lnstanda a la superestructura (alltura, polltlca 

y social), siendo en esta líltlrna donde se ollentan las creencias, valores e Ideales de las 

sodedldes. En este mismo aspecto, tamblél es fundamental C01151der.r las manlÍl!sladones 

dentflkas y tecnológlcas y su consecuente cr<Odmlento para el desanollo de la misma 

"'lna c.ollnne Brown. Camprem!On..dLOu•Hulwras. Ed. Pax-Mexlco, 1983, p. 60. 
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Identidad cultural. 

La manera en que se desarrollen los bienes matertales de producd6n y ta sattstacdón 

de las necesidades económicas de la población se verl relle¡ada en la Identidad y viceversa. 

Al respecto, el antn>pólogo norteamericano Edward Hall argumenta que todos los aspectos 

estln tm lntlmamente reladonados entre si que si un aspecto se ve .wc:t.lo, tocia la 

estructura cultural tarnbl&l lo estarA en la ml!ma Intensidad aunque de manera diferente. 

4.l.J, u , ... SocW, .......... v .. 

En este apartado hemos querido Integrar el car.\cter social. Aunque Clftt1lOS que es un 

elemento subfetlvo, el carActer social se refiere a 'aquella parte del carActer que 

c.omparttmos los grupos 50Clales y que constituye el producto de experiencia de esos 
grupos'.,. Asimismo, tenemos en este esquema el factor pslc.ológk:o que c:omparten los 

grupos y que define en conjunto el caracter de una cultura: es 'la condencJ.t de nuestra 

slngul.vtdad', como la llama Theodore Rosuk. 

En sus obras ya diadas y recordando el capltulo primero, llnton enfatiza que la 

personalidad del Individuo es consecuencia de las reacciones que se estructuran en una 

sociedad, determinando ftnalmente la conducta soda!. Esta Idea es compartida por Erlck 

Frornm quien dellne al carActer social como el nOdeo de la estructura de carActer 

c.omparttdo por la mayol'la de la sociedad y como resultado de la c.omblnadón de la 

estructura sodoeconómk.a. 15 Este mismo caricter puede ser definitivo para esublecer la 

c.onducta y relaciones rn.is estrechas entre los Individuos. 

l"or otra parte, al Inicio de este trabajo hablamos dicho que los valores soclales son 

una serte de elementos sustanciales que nos permiten entender el CDnJunto de la Identidad 

cultural. Tales son por ejemplo tos patrones de conducta o sistemas de comportamiento, 

'4[zequlel Ander-Eg, op._dl., p. 35. 

"Erlck Fromm. l'1lcoan4llsls.de ta soclcdMI contempor6nea. Ed. F.C.E., Mblco 1984, 
p. 163. 
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símbolos, Cleendas, ritos, Ideas y valores espedllcos. La antropóloga Maiy E. Goodman 

eir.pllca que estos son un molde y una modalidad 50dal puesto que funcionan como gula 

para la conducta: 

' ... et patr<>n Implica estandar1z.ad6n de la conducta, 
sugiere que en una socledad dada hay ftmnas de hacer 
la mayurfa de las cosas que se hace. No Implica que 
todo el mundo se adhiera a todas las costumbres en 
todo momento. Pero se adhiere de la misma fonna que 
las modalidades de conducta, constituyen la conducta 
acostumbrada'." 

Los sistemas de valores denen una Importancia sustantiva en el desartollo 50CIAI. Toda 

socledad, por muy limitada o comple)a que sea, tiene un sistema de slmbolos (los cuale5 

pueden ser gestos, expresl~corporales, rlllllles, e.andones, vesdmentA, totems, escudo5, 

signos religiosos, constnicdones, o bien, polldcos y nadonales como las blnderas, los 

himnos nadonales, escudos, etc.): creencias que van desde las relacionados con objetos 

emplrlcos como los llslcos, animales o pmonas hasta los no emplrlcos como lu ldeologlas, 

lo sobrenatural, la fllosolla, entre otros. 

Toda sociedad necesita tener y alimentar su fe, creyendo en algo o en alguien para 

seguir viviendo: es el alimento que nutre sus esperanzas y su futuro, es el f'ruto que justllk:.a 

su vida y su muerte. Octavlo Paz en relación al catolicismo en ~ Latina sellala que 

este se sltlla como el centro de la nueva sociedad, es su fuente de Yldi que nutre las 

attlvldades, pasiones y pee.a.dos como un organismo viviente, y en ti todos los hombres 

y razas encuentran sitio, fustllk«l6n y sentido." finalmente, tenemos los valores que no 

solamente pueden ser ~. o morales, sino tambifn se ldendllan otios de acuetdo a las 

preferencias o repudios culturales: es una escala de elecd6ll entre las penonas, cosas o 

acdones tales como la l!tlca profesional, la democrAtlca, la de empresa libre, el deportivo 

'"Mary E. Goodman. El Jndlvkluo _y_ 1Lcultura: _ amfomllw1>-eofltia_ewJ!ucJOn, Ed. 
Pax-Mblco, 1971, p. 58. 

"Octavto Paz, op..dt .. p. 80. 
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y el de honor.11 En con)unto, estos sistemas nos son transmitidos generacionalmente, 

aprendiendo a ldenttllcarlos de acuerdo al propio sistema cultural. Talcott Parsons subraya 

que la comunlcadón consistente, Intrincada y efectiva no podrla realizarse si la gente n0 
hubiese aprendido la misma serle de creencias, valores, slmbolos y demAs formas parecidas 

y lpllcibles a l.u situaciones concretas. 19 

La existencia y desarrollo mismo de una sociedad depende en gran medida del 

establedrnlento de las comunicaciones Interpersonales e lntergeneraclonales. Empero, 

muchas de estas comunicaciones son abstractas que no es tan racll comunlc:arse por gritos, 

gestos o Imitaciones. La Invención, manlpulaclón y expresión de las Ideas, palabras y del 

lengua)e en general nos dan una Idea ciara de la dlíerencla del hombre con otros animales; 

este poder de comunlaiclón oral y escrito es una de las grandes potendalklades que el 

hombre ha desarrollado en el curso de su historia. 

C.omo Zoon Pho1Mnf4 (hombre que habla) este ser ha sido capaz de crear un sistema 

de signos audlbles que representan no sólo sus pensamientos y sensaciones Internas y 

extemu, sino Wnblbl su ftnalldad ha sido la sodabllldad. Precisamente es en esto donde 

radica su valor en la conftguraclón y soporte de la Identidad cultural. Aunque este punto 

ya se especlllcó detalladamente en el capitulo tercero, queremos retomarlo nuevamente 

como parte de los factores que lntesran a la Identidad cultural. 

Las lenguas son el teso!O de los pueblos y el patrimonio comon de la humanidad; son 

el resultado de la aead6n genial de cada pueblo a lo largo de su existencia y pueden ser 

11Allíed Adler. ~. Northwestem Unlverslty l'ress, Evanston 
llllnols 1964. p. 369. 

"rlk:ott P.mons, ap._dt, p.p. 1 20-125:' 
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modlllcadas de acuerdo a las circunstancias y necesidades reales de la sociedad. Cada 

len¡ua nos permite comprender el sentir y pensar de una comunidad cultural 

lndMdlllllz.ada"'; en su voabulalio se Inscriben sus acciones, objetos e Ideas que I~ 

permiten comunlarse consl¡o mismo, con los demAs y con Ja naturaleza. Asimismo, es un 

vehlculo de autenticidad y de unidad de cada nadón, es el 'alma nadonal' -como la 

denominaba Alfonso Reyes en su ensayo 'lo Mexicano y Jo Unlveisal' -, y ser fieles a nues

tro lenguaje Implica lldelldad a nuestro pueblo, subraya Octavto Paz. En esta misma Hnea 

Albert Camus mencJonaba que Ja I~ le daba ronna al complejo sistema de valores que 

posibilitan Ja experiencia humana de Ja comunlc.adón, nos remite a su origen y nos da el 

sentido de pertenencl& a una detennlnada comunidad. 

Por el contrario, Ja uttllz.adón de palabras extranjerlzantes ha coincidido en la mayolfa 

de las veces a vloJar nuestras ralees llngQlstlcas, facilitando la penetración al Interior de las 

naciones e.orno una transc:ulturlzadón Sin precedente. Dicho debllltamlento y deterioro de 

la lengua refleja Ja Importancia cultural de Jos grupos que la sustentan; esto es muy comOn 

en el caso de los paises del Tercer Mundo, donde Ja Inclusión de estas palabras ha sido 

apoyado por los medios de comunicación y el turismo. Asl tenemos, por ejemplo, que en 

menos de 50 anos los Estados Unidos destituyeron el espallol por el Ingles en las Flllplnas 

y en Puerto Rico este llltlmo se ha establecido como len¡ua ofldal en lugar del espanol. 

No es novedoso que la decadencia o Horedmlento polftlco y económico determinen 

dec.adenclas o florecimientos llnglllstfcos, como lo sellala Reyes. Aunque dicho 

engrandecimiento ha equivalido a exportar Ja lengua a otros confines, tales han 5klo Jos 

~ de Ja Antigua Greda, Roma y los europeos, vtslumbrandose en la actualidad un 

eurocentrtsmo ldlom.ltlco en las relaciones lntemadonales. En su anAllsls sobre Ja 

dlstrlbudOn de las lenguas, el lntemadonallsta Ingles J.M. Mltdlell claslllc.a. las lenguas 

mundiales: Ingles, J'ranas, espallol y portugues como las llnlcas que trascienden las 

fronteras Ndonales.21 Asl, en la Primera Conferencia lntemadonal sobre ldentklad Cultural 

•Manuel ~ Guamer. Ilpolo.&fa deLlenguaje. Ed. C.idlz, Madrid 1978, p. 35. 

11/. M. Mltchell. lntcmillonl..Cultural ReLilloN. Brltlsh C.OuncJI of Inglaterra and Allen and 
Unwtn, 1986, p. 170. 

129 



celebrada en Pal1s, un escrltor de Zalre expresó: 

'C6mo liberar nuestro lenguaje de las normas 
oc:ddentales erigidas como principios absolutos y 
universales, y c6mo darle a este lenguaje un significado 
en su comple)a diversidad, a nuestra condld6n histórica 
y a nuestro espaclo·temporalldad natural cubierta de un 
misticismo particular, si el aparato polltfco-ldeológlco 
de ocddente contfnQa perpetr.lndo5e de manera Injusta 
e Irrespetuosa dentro de nuestro co-habltar. u 

Por lo antes mencionado, la UNESCO ha manifestado desde su creacl6n y 

prlncl¡>Almente en sus coníerenclas reglonales. ya mencionadas, la d~ y preservación 

de los distintos grupos ~leos y lenguas que conviven al Interior de cada nacl6n. En c:ada 

una de ellas existen mas de una lengua: no hay una sola que estl! Ubre de ello, permitiendo 

de esta forma el enriquecimiento cultural de un pueblo y la superación de fronteras entre 

la misma comunidad nacJonal e lntemadonal: es un puente de comunlcacl6n y de 

Intercambio cultural entre las mismas. 

Y, a nuestro parecer, no se trata de considerar quienes ejercen o deben e¡en:er la 

'supremida universal', sino en ldentlflar la Importancia de la lengua en la confonnaclón 

de la cultura de los pueblos. 

uic.dlma Nzujl. 1he Polnt of Vlew of .ne! Ali!Cln In D. Gallet". En ~ 
ldenlltt culturel!e. UNESCO-Antropos, Paifs, p. 32. 
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4.2, LA lllNllDAD OlllUMl EN MONDIAOILT, 

La Conferencia Mundlal sobre las polltfcas Culturales (Mondlacult) se celebró en Ja Qudad 

de Wxfco ·por ser este pals 'tierra de arraigos culturales mliltfples' y por sus esfuerzos en 

la preservad6n, enriquecimiento y desarrollo del patrimonio cultural· del 26 de Julio al 6 

de agosto de 1982, mediante la resolución 4.01 de la 21a. Reunl6n de la Conferencia 

General de la UNESCO en Belgrado en octubre y noviembre de 1980. 

Tuvo u.n !Ótal de 960 participantes: 126 Estados miembros de Ja UNESCO, un pals 

asociado, la Santa Sede, Ja Organización de Ja Unidad Afilc.ana, Ja Organización de 

Liberación de Palestlna, 4 organizaciones Internacionales del Sistema de las Naciones Unl· 

das, 14 organizaciones lntergubemamentales, 62 organizaciones Jntemaclonales no 

gubernamentales y 11 J\Jndadones. Para efectuar esta Conferencia se prepararon dos 

cuerpos de estudio en Parls1 1) del 15 al 19 de diciembre de 1980: 2) del 22 al 25 de junio 

de 1981. 

'El prop6slto J\Jndamental de Mondlacult consistió en elaborar una slntesls de los 

grandes temas de la problem.\tfca mundial, de las experiencias acumuladas desde Venecia 

1970 hasta la liltlma conferencia regional, asl como las realizadas en el lapso de estos allos 

en diversas esferas de la actlvldade humana material y humanlstf~ente. 

Tambl~n J\Je el lntelá por íorrnular un an611sls de reftexlón y de acd6n cultural entre 

los Individuos y grupos sodales con miras a renovar, desde sus ralees, una nueva visión del 

mundo que conduzca a nuevas y mejores íorrnas de Intercambios y de relaciones entre Jos 

mlembios de una sociedad, entre .los pueblos y naciones de la comunidad JntemacJonal1, 

Como prdmbulo a esta Conferencia, se elaboró la Declaración de M9Jco como documento 

olldal sobre los asuntos a tratar en Mondlacult. 

' La UNESCO y la nodOn de ... , op •. .clt .. p.· 13, 
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t. Cont'elencla de tMxlco se presenta como la b(lsqueda y defensa de la Identidad cultural 

de los pueblos ante la amenaza de los elementos externos que Impiden su desarrollo 

(rec:omencl;idon 133-134) y la aproximación a un concepto m.1s dentflko y pragmAtlco 

con la realidad nacional e lntemaclonal. Este l'enómeno-tema base de nuestra lnvestlgadón

se sltOa en este siglo como el centto de la problemAtlca del desanollo mundial, expre

sandose como el principio dln.\mlco de allrmaclón, creaclón y llbie detennlnac16n de los 

pueblos. su continuidad en el pasado, presente y futuro y su enriquecimiento continuo para 

el patrimonio comlln de la humanidad. 

t. OJltura, definida al principio como el conjunto llnlco e lrremplazable de las 

man~ espirituales, materiales, Intelectuales y artfstlcos de una sociedad, en tal 

medida la Identidad cultural abarca exactamente los mismos aspectos de la vida: la de la 

cultura; de ahl que en ocasiones se le confunda con la vida, pues es la vida misma. 2 

t. Identidad cultural es el carácter fundamental, lrredudlble e Inalienable de la 

condlc16n humana: es el nlldeo vital de la personalidad Individual y col«tlva, da la 

capacidad de reflexionar y de tomar decisiones, comportamientos y acdones m.1s 

autmtlc.as, pennlllertdo la evoluclOn de la sodedad y aceptando los nuevos cambios y retos 

que ella y el mundo le conftguran en l'orma constante y autónoma. Es decir, las 

• ... mujeres y varones que habitamos hoy la nena, 
construimos, dla a dla, nuestra vida personal, a la vez 
que hacemos la hlstOfla de nuestras naciones y la 
historia del mundo ( ... ). Mujeres y ( ... ) hombres que 
c:onvWen, producen, consumen, dl5Íl\ltan, sufren, creen, 
crean, se expresan en el mara> de un conjunto de 
v.iores, de usos, de costumbres, de lbnnas de vida. en 
el mara>, en nn, de una cultura especifica que da cauC:e 
y sentido a su accl6n y que enriquece y f'orma parte a 

2Amidou Mahtar M'llow. "Discurso de lnauguracJOn". Anexo .. Jl..deJa--'anferenclA 
MundW 10bn! Lu pPIR!as Cu!turilcs, UNES((), Parls 1982, p. 111. 
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la vez de la cultura del mundo'.' 

Se pueden destacar cuatro criterios que definen la Identidad cultural: 1) sentimiento 

de pertenencia: 2) vinculo a un patrimonio; 3) existencia de caracterlstlcas culturales 

distintivas, y 4) mnllguradón social propia. En t(!rmlnos generales, la Identidad se 

manlftesta COOIC> a) una 'penonalldad obfetlva' (su~a) que corresponde a las 

costumbres, hábitos, lenguas, creendas, valores espirituales y (!!leos, formas de 

comportamiento, de vivir, pensar, expresar, crear, sentir, Ingenio, humor y aspectos 

econ6mlcos y soclales; b) una 'Identidad subjetiva• (forma) que da el sentido de pertenencia 

a una cultura, de recibir los mismos derechos y responsabilidades de convertirse en sujeto 

participe de la historia. 

Una de las discusiones SU5Cltadas entre los estudiosos e Investigadores de la Identidad 

y de la cultura, y abordado en la Conferencia, es el binomio del tradicionalismo y la 

modernidad. Los defensores del primero argumentan que su protección y seguridad es 

parte existencial de los valores, tradiciones, lenguas, etnias y del patrimonio tangible e 

Intangible en contra de los fenómenos nocivos del exterior. Lo anterior, en muchas 

ocaslone5 ha pennltldo el rechazo a los contactos con otras culturas y su propia evolución, 

como en el caso de algunas conquistas europeas, de los nadonallsmos y de algunos 

movimientos de llberadón nacional. En tal sentido, la Declaración de Mblco sellala que 

' ... La Identidad cultural de un pueblo se renueva y 
enriquece en contacto con las tradiciones y valores de 
los demis. La cultura es dl.1logo, Intercambio de Ideas 
y expertendas, apreciaciones de otl05 valores y 
tradiciones: se agota y muere en el alslamlento'. 

Carlos fuentes y Octavto Paz tambl(!n lo aclaran al afirmar que toda cultura es la 

c:onaecl6n de los elementos he«etogtneos y de slntesls que se extraen del contacto CDO 

' fel'l'lll'ldo Sollna. "Discurso por la CuliUra'. En l>Wo¡os, no. 5, vol. 18, septiembre· 
COlllbre de 1982, Mblco, p. 54. 
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las otras culturas. nativas y extranjeras. La Identidad cultural, entonce, no solamente es la 

defensa y enaJenadón por la hlstorta y de su patJlmonlo legad<>s por generaciones pasadas 

(recom. 1, Inciso d) que puede conducir al lnmovlllsmo soda!, sino el patrtmonlo es tanto 

el conjunto de los monumentos históricos corno la totalidad dlMmlca y viva de la creacJ6n 

del hombre', de su presente con lnsplrad6n al futuro. 

El patJlrnonlo no es algo estable y neutro ftjado de una vez y para siempre, sino -como 

ya seftalamos- es un proceso que se renueva, acumula y produce COllSWltemente y 

considera la exJstenda de patJlrnonlos culturales diversos. El desarrollo lndustJlal y su 

concomitante crecimiento económico en algunos. paises, sobre todo del Tercer Mundo que 

a menudo sufren adulteraciones y presiones externas corno el bloqueo econ6mlco, les 

Impiden desanoll;ar su cultura y su patrtmonlo cultural y natural, ;asl como el 

redescubrimiento de los valores y conodmlentos tradldonales como salvaguarda de la 

autenticidad (recoms. 67~) y soporte de la soberanla e Independencia de los pueblos. 

Amllcar Cabra! explica que el valor de una cultura no sólo radica en el conjunto de los 

rasgos dlstlntlvos que caracterizan a una sociedad, sino en ser factor de reslstencl.t a la 

domlnacl6n extranjera sea Ideológica, econ6mlca, polltlca o militar, pues se Impone con la 

represión permanente y organizada de la vida cultural: fsta, a su vez, puede tomar nuevas 

formas de lucha -económica, polltlca o armada- para contrarrestar la penetradón y, nos 

dice, "siempre que un pueblo mantenga una chispa de vida cultural, la domlnad6n externa 

no estarA segura de perpetua15e'. 5 

El primer derecho a la cultura es el derecho a sobrevivir -'dlgase hombre y ya se dicen 

todos los derechos', aftrmaba j~ Mutf- y todo pueblo se arraiga en los valores de su 

cultura para hacerlo. Este derecho. a disponer de 51 mismos y a elegir su propio ~men 

polltlco es el corol;arlo que todo movimiento de llberad6n busca en su Identidad cultural. 

rara los paises del Tercer Mundo, l;a Conferencia de MbJco reflejó una ;asplrlldón 

' Azequlel Ander Eg. op...dt.. p. 81. T;amblfn se desarrolló este tema en la Convención 
para la Protecd6n del Patrtmonlo Mundial, Cultural y Natural de 1972. 

5 Amllcar Cabra!. Cultura y_llbaldóll.nadon&I. E5cuela Naclonll de Antmpologla e 
Historia, Mblco 1981, p. 147. 
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comOn: percibir el factor de Ja Identidad en el proceso de descolonización y de liberación 

nacional, un arma de combate y lucha por la lndependenda, Ja soberanla y el desarrollo 

armónico de sus sociedades: destadndose, en Ja misma, Ja relación entre Identidad cultural 

e Identidad nacional (recom. 14) y Ja lmposlbllJdad de desarrollo sin una conciencia hlst6rl

ca; de ah! el lnter& de Ja UNESCO por la revalorización de Ja ensenanza y la lnvestlsaclón 

de Ja historia (recom. 97) como asfutlnador del proyecto cultural y nadonal de cada pals. 

Los debates y conclusiones en tomo a este punto se han venido dando en todos Jos 

foros de las Naciones Unfdal! y, por supuesto, de la UNESCO, principalmente desde 

Venencia, as! como en Ja Con~renda Cumbre de Jos Paises No Alineados en Arael 1973. 

Partlcula!tllellte, Ja ~n 5 de Amerlcacult 1978 hace rete renda que u •utmoml.! 

cultur.J es~ tkl ~pleno dtl la~~. M In~ tmtiorW y Ja 

fXB/bllldMlt!s dtl oomunk:M:/6n con d mundo ..• La misma recomendación en tMxlco 1982, 

sell.1Ja que 

1 

• ... La c:omunlc:.aclón Ktual de la hum111ldld Impone la 
conc:llladen de Jos cimientos tradicionales con J.u 
exlpncl&s de Ja vida moderna ( ••• )el establedmlento de 
un nuevo orden lnternacJonal mas Justo y humano, la 
Independencia polltlca, sodoeconClmlca y cultural y 
repudio al colonlallsmo, ~Jsmo, lmperlalltmo 
y toda forma de dlscrtm1Md6n radal o soc1a1·.• 

El desanollo global de ll IOdedld exige al mismo tiempo no s6lo Ja lndepeudenc.11 cultural, 

sino~ Ja pollllay econ6mk,a. Esta llltlm. es susW1dal en este proceso de desarrollo 

de Ja ldentldld de los pueblos. Sin llber!MI e Independencia econ6mlca, la cultura 

simplemente e5Yrla limitad& a Jos canones y dedsloneS de J.u potencias extranJeru sin 

6 Confmnda_.Mundlalsabce.Jasl!olltlcas_Culturiles. Informe Final. M6Jco 26 de Julio 
al 6 de asosto de 1982, UNESCO, Parfs, noviembre de 1982, p. 61. 

135 



expresar la voluntad y los Intereses de cada sociedad y la lucha por la Independencia 

nadonal dejarfa de adquirir su verdadera dimensión.' El hombre es el destinatario Hnal del 

desarrollo y ~te es un proceso que considera las especlftcidades locales y relaciones 

socioculturales de la población, asl como los conocimientos tradicionales y modernos con. 

la aslmllad6n de nuevas tecnologfas (recom. 90). 

Para que el proceso de desarrollo sea poslble, dice el pohtlco mexkano Femando 

Solana, es preciso, primero, capacitar al hombre mediante la educadón -que como 

'permanente' ha sklo una de las conclusiones más favorables de los estudios Internacionales 

en los Qltlmos 30 allos- y la ~tlzaclón de su partlcipadón activa en la cultura. 

principalmente en los jóvenes quienes son el 'porvenir cultural de la humanidad' (recom. 

31) y de las diversas corrientes polltlcas, sociales, Intelectuales, ~leas y religiosas que 

coexisten al Interior de las naciones. Es decir, la Identidad cultural es al mismo tiempo una 

conftgurad6n multldlmenslonal en donde se establecen relaciones complejas de Interacción, 

Intercambio y oposición: por lo tanto, la diversidad y la democracia cultural son necesarias 

como fuerza y equlllbrlo para la lntegracl6n de la unidad nacional, para el dialogo~ 

y rico entie el pueblo y gobierno.• 

finalmente, uno de los puntos mAs debatidos en la Conferencia fue el papel de la 

ciencia y la tecnologla en la ldenttdad cultural, especialmente lo referente a los medios de 

comunlcacl6n e lnl'ormacl6n. Las conf'erendas, reuniones, acuerdos y comisiones elaborados 

en tomo al problema demuestran el lnte~ y la preocupación que se tiene respecto la 

potencialidad y la ncxlvtdad que ~os ejercen en la sociedad civil y polftlca mundiales. 

Tales son, por tjemplo, la Conf'erenda de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologfa 

para el Desarrollo en Viena 1979 y la Reunión sobre el lugar y el papel de las Industrias 

Culturales en el Desarrollo de las Sociedades en Montieal 1980 que tuvieron el objetivo de 

anlllrar el Impacto de estos conocimientos en los programas económicos, sociales Y 

culturales de los Estados. 

7 lbld., p. 62. 

1 lbld., p. 9. 
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En cuanto a la comunicación (recoms. 101 a 104), las Confer.,ndas Vy VI d., ¡.,fes d., 

Estado o d., Gobl"mo d"I Movimiento d., Pal5"5 No Alln<0ados y la D«laradón de Mblco, 

acordaron el establedml"'1to de un nuevo ord"n lnt.,madonal de la Jnfonnadón y la 

comunlcacl6n O>ll el fin de difundir y preservar la cultura mediante un ampllo y mejor. 

equlllbilo de m"'1sajes e lnformaclOMS y la aplicación de estudios poHtlcos m.1s coherentes 

e Independientes de desanollo, de acuerdo a Ja realidad de Jos paises. 

El Programa lntematlonal para "1 Desarrollo de la Comunicación (l'CDC) aprobado en 

la 21 a. Reunión de la Conferencia General de la UNESCO y su Za. Reunión celebrada en 

Acapulco, en enero de 1982, establecen el pap"1 que le conH""' a la comunk:ad6n en el 

progreso general de los pueblos para meJorar la paz y la comprensión universales y la 

salvqullda de la sober111la e Identidad cultural de los pueblos; puntos establecidos 

~~ por la DeclaracJón de Principios de Cooperac16n Cultural lntemaclonal de 1966 en 

su articulo VII que proclama: 

'La amplia difusión de las Ideas y los conoclml"'1tos, 
buido$ en "1 lntetamblo y la conflontad6n mls 
libres, es esendal para la actividad creadora, la 
bClsqueda de la ventad y "1 cabal desenvolvtmlento de 
la persona humana'. 

Asimismo -prosigue- '. .. La difusión y la presentadón de las Jnformadones deberAn 

resguardar la autenticidad de las mlsm&s'.9 

" • Declolracleln de Principios .... ap._cJt, p. "'· 
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4.3. ANAUSIS Y PUSftCl1VA 

La Conferencia de México sobre Polltlcas Culturales representó una dtt.ada de anállsls y de 

acción cultural lnternaclonal de alto nivel. Los avances de la UNESCO en esta materia son 

Importantes en la medida en que se tomó condencla mundial sobre el papel de la cultura 

en el desanollo de las naciones y, per se, de la Identidad de los pueblos. falta mucho por 

hacer, Indudablemente, pero es un buen Inicio para resolver la crtsls cultural de la 

humanidad. 

Estos planteamientos sobre polltlcas culturales surgieron con el propósito de 

Instrumentar un nuevo desarrollo que conslde~ las situaciones reales y concretas del 

hombre a finales del siglo XX. El desanollo, tal y como lo percibimos, no ha dado la satis

facción personal ni social a la cual, se crefa, se podla acceder; por el contra00, ha ciado 

mOltlples ~os peligrosos al hombre como Individuo y como ser social. Esta evidencia 

planteó la dimensión cultural del desarrollo cualitativamente como una altematlva a los 

pueblos capaz de l'umentar una meJor vkla Intelectual, emotiva y econ6mlca; es dedr. un 

nuevo porvenir 'utópico" por el cu.J valga la pena luchar. 1 

,La Conferencia no sólo adaró el lugar que ocupa la cultura como objeto de estudio y 

categorfa de anAllsls (Oenda Cultural), sino en las opciones de desarrollo; ademas fue la 

culminación de un decenio de esfuerzos y un nuevo punto de partida de aftrmar la voluntad 

de emprender acciones culturales, aunque en grados y esquemas diferentes de lntervendón 

por los gobiernos. Sin embargo, tarnbl~ hay que aclarar que a nias de diez anos de haber 

finalizado Mondlacult ninguna otra de esta magnitud ha sido posible realizarse. En parte, 

por la crisis econ6mlca de la UNESCO a ralz de la salida de 105 EstadO!I Unidos del 

organismo -ya explicado en pAglnas ant~ores- y tarnbl~ por los cambios ocurrfd05 en el 

mundo y sus consecuendas que hin tomado por sorpresa a la comunidad lntemadonal. Las 

conferencias y reuniones que se han llevldo a cabo, han sido en l'unna particular en &reas 

como comunicación, educación, tecnologla, turismo, alimentación, telecomunlcadones, 

'H~tor Rosales Ayala. Pollt!us ru!tura!es en Mex1co· notas para 511 dlsa!5!0n, Aportes 
de lnvestlgadón, no. 50, UNAM, Mexlco 1991, p. 13. 

138 



ecologfa, entre otros. 

No es fácil hablar de polltfc.is culturales, ello requiere de un tratamiento 

multfdlsdpllnarfo y de participación social, sobre todo si consideramos que los obst.kulos 

a los cuales se enfrentan las naciones, especialmente del Tercer Mundo, en la acdón cultural 

son mllltlples y variados. Unos, por el nivel de reflexión alcanzado por cada su)eto de las 

relaciones lntemadonales2
; otros, de orden Interno: por cuestiones económicas, tblc.is y 

polltlcas. De una u otra forma, ha prevalecido la ausencia de un verdadero enfoque 

Integrado del desarrollo cultural y sodoeconómlco sin una arlfculadón de medidas pohtfc.is 

capaces de concebir la dimensión cultural en un proyecto de desarrollo global; falta de 

contfnuldad en los proyectos realizados: aparatos culturales que trabajan en dlrecdones 

distintas y a veces contrapuestas y realizando su gestión de manera silenciosa y sin una 

enunciación· pCibllcamente discutida y proyectos culturales poco coherentes con las 

necesidades sociales, ecooórolcas y polltlcas de las diversas culturas que coexisten al 

Interior de las naciones. 

En su mayorfa, las polltlcas culturales se han enfocado a la conservación del patrimonio 

hlstórtco y artfstlco, a la dlíuslón y aeacJón prol'eslonal, entre otms. Pero a pesar de ello. 

desde Venecia hasta~ 117 paises han creado un organismo o ministerio de la cultura 

as! eomo festivales de arte y cultura en Afilca, el Pac!Rco Sur y el Caribe y reuniones para 

dilucidar en tomo a este esquema. Asl pues, la cultura como l'uente de planllk:aclón -a nivel 

sodal, de estrategia y de planes de desarrollo cultural- es un avance muy Importante. En 

el orden del discurso se ha avanzado mucho sobre el lugar q~ ocupa la cultura en el 

mundo, peio en la realidad todavfa estarnos muy lejos de poder entenderlo. A diez anos 
de distancia, las transformaciones tan radicales en el orden económlco. polltlco y cultural 

son Impresionantes hasta el punto que pueden altera! la Identidad cultural de las naciones. 

¿En qllf! pedida pueden éctar dichos cambios. espedalmente ec.onómlcos, a la 

'Para un an.\llsls más exhaustfvo sobre los su)etos de las relacJones lntemadonales, 
puede consultarse lleana Cid y Pedro úonúlez Olvera. 'La nación como sujeto de las 
relaclones lntemadonales', En CUldcmos.dc.JldKlgoaJnlemldanlles. Facultad de Ciencias 
l'olltlcas y Sociales, UNAM, Mexlco 1985, p.p. 28-39. 
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Identidad cultural? Como hemos subrayado a lo largo del trabajo, el problema de la 

Identidad cultural se reftere, en primer lugar, a su conexión con el desarrollo; y ello 

consklera una multitud de íenómenos que acompañan las actividades del hombre en sus 

diversas esferas. En la actualidad la Identidad cultural se ha visto como una necesidad 

primordial de los pueblos para sobrevivir frente a los embates de la modernidad, la 

Interdependencia y la globalidad.' Estos son un proceso que rebasa las fronteras nadonales 

destruyendo todo aquello que pueda obstaculizar su desarrollo; tamblen se manlftestan 

como un proceso hneal universal y como una ruptura-antltesls de la tradldOn, 

convlrtlendose en su enemiga. Asimismo, necesitan del olvldo del pasdo y de lo nacional 

para perpetuaBC y sobrevlr mediante la formaclOn de sus propios cuadros Intelectuales. 

R«.ordando el capitulo tercero, aqul radica una de las contradlcdones fundamentales 

de la Identidad cultural de las naciones del Tercer Mundo. Cuando dichos paises han 

expresado su deseo de desarrollar sus sodedades, se les ha obligado a adoptar la forma 

cultural de los paises ricos, lo cual ha Implicado el peligro de deteriorar o abandonar lo 

tradldonal-ltnlco-naclona o de 'Identidad au!Onorna'. En caniblo, para quienes han querido 

mantener su Identidad, se les ha dado la poslbllldad de rehuir o desvl&BC del progte50. Sin 

embargo, si un pueblo se olvtda de su historia cornete un crimen colecttvo, o bien, como 

dice Ciaran,' gradas a la memoria se existe y se segulr.t existiendo: 'no se puede renunciar 

al sentldo de la historia porque se tendrfa que renunciar al sentldo humano de la historia 

y su Idea de pwgieso'. • Ambos ~rmlnos se fundamentan para seguir existiendo; sOlo la 

modernidad conduce al autoritarismo y sólo la tradlclOn cancela la razón, dice Federico 

Reyes Hetoles. Hoy dla, los efectos de le economla mundial en los paises subdesarrollMlos 

ha trlldo graves consecuencJas no sOlo en su cn!dmlento, sino en lo politice, 50dal y 

cultural. LIS recetas neollberales al Imponer sus polltlcas de ajuste para que estas naciones 

'V&se al respecto llobert Keohane y joseph Nye. l'oder.eJnteidependend.l. Ed. GEL, 
llluenos Aires 1988. 

4HKtor Cuadra. 'la soclologta lnte~ y la sodologla latlnoamerlcana. Un 
desencuentro analltlco'. En lldldana.lntemKlonAles, no. lt7, vol. XII, enero-abttl de 1990, 
Facultad de Oendas Polltlcas y Sodales, UNAM, Wxlco, p. 15. 
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puedan acceder al mercado lntemaclonal, tienen que disminuir su presupuesto a tareas 

sociales y culturales'. Theotonlo Dos Santos subraya que los Estados nacionales, a nombre 

del Ubre mercado, deben deshacerse de sus patrimonios para pagar la deuda y evitar la 

quiebra de los bancos y de las empresas privadas, sustltuy~ndola por la quiebra de los. 

Estados, pues étos pueden perjudicar la Ubre clrculac16n del capital lntemadonal. Al 

respecto, Malson Rouge, de la IBM lo conftrma al destacar que 

'El problema critico de nuestro tiempo es el conflicto 
conceptual entre la bllsqueda de una optimización en 
el uso de los recursos a nivel mundial y la 
lndepeudencla de los ~lados- nacl6n ( ... ),los Estados 
nacionales est.\n llegando a ser obsoletos: en el ruturo 
su significado, cualquiera que sea, habr.\ muerto y lo 
mismo ocurrir.\ con las corporaciones que mantengan 
su esencia nadonal" .• 

La consolldad6n de alianzas con objetivos comunes en diversos campos, qul~rase o 

no, es lnevltable y el peligro de perder Identidad cultural y social siempre esta latente, 

como es el CA50 de la Comunidad Económica Europea, donde se percibe tamblen 

soberanlas supranacionales. El Impacto de los cambios clentlftcos y tecnológicos, espe

cialmente de los medios de comunlcad6n masiva en las economlas nadonales, hacen mú 

accesible que los valores culturales de los pueblos sean presa rkll de ese olvido que 

mencJonabamos. Asl, por ejemplo, Indignamente hemos ridiculizado a los grupos lndlge

nas, y huta los consideramos tontos, en el cine y en la televlsón, como es el CA50 de la 

India Mllfa, Chano y Chon, Huarachln y Huarachón, entre otros. El Investigador Gllberto 

Gl!Mnez se pregunta 'si las etnias hablan sido Invitadas al banquete de la modernidad: si 

era posible modernizar la tradición sin acabarla y q~ pasaba con los grupos ~leos en un 

5A pesar de que en las Conferencias de la UNESCO la participación del FMI y del BancO 
Mundial rue Importante para apoyar a las actividades culturales de los paises en desarrollo, 
pero se entiende que los paises ricos no les conviene este tlpo de proyectos pues estarfan 
en contra de sus propios Intereses eoon6mlcos. 

·~ Gallndo. 'Wxlco hoy: un proyecto nacional en crisis'. En Examen, no. 4, 
15 de septiembre de 1989, Mexlco, p. 7. 
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mundo que tiende a la globallzacl6n?'.7 

Como hemos obseivado, las comunidades fueron obligadas a reorganlzrse dentro del 

sistema estatal y aunque han resistido al Intento de Jntegracl6n por aslmllac16n-absorcl6n 

para defender su Identidad frente a estas íormas que Je son ajenas y hasta contradictorias, 

el mundo actual y su división tripartita sólo les ofrece el proceso de deslndeologlzacl6n -

palabras de Cillberto Cilm~nez- o Jos trata de Ignorar como sujetos históricos. 

Lo que se trata de lmpon~r ahora es un neocolonlallsmo o Imperialismo cultural que 

consiste en un Intercambio desigual entre reglones y metrópolis; en no considerar las 

cuestiones sodoecon6mJcas aut6ctonas o locales más que en !&minos de autonomfa 

homoúntrka en nombre de Ja justicia, Jos derec:llos hwnanos y de Ja libertad, aunque no 

sean aceptados ni comprendklos por estos grupos. Es un caballo de Troya, wi enterrador 

de la cultura tradicional para entrar a un pluralismo unlvetsal" o de 'nlvelacl6n cultural .. 

-como la llama Crees Harnellnk- que legldma como valor absoluto y superior de toda Ja 

humanidad. La mundlallzacl6n de Jos lnterounblos económicos y sociales nos llevAn a Ja 

mWldlallz.ad6n de las culturas para mostrar ciertas ~ culturales en Jos 

~tos. aptitudes, gustos, pensamientos, estilos de vida, etc.10, abso!blendo en 

Ja mlema Hnea a Jos paises en desarrollo: •nact. escapa a los ~ de Ja pódma cultural 

que hierve en el caldero comQn' •11 

7Gllberto Cilmblez. 'Comunidades prlmonllales y modernlzad6n'. fo!oqulo MQdanJdad 
e ldenlklldes Sor.llles. 28 de octubre de 1992, Auditorio Mario 'de Ja Cueva, Torre 11 de 
Humanidades, Oudad Universitaria, UNAM. 

"Roberto Vachón. 'Ontolo¡la y desarrollo', En ~. 3 de íebrcro de 
1990, Múleo, p. 10. 

'Efraln Hru Espino. l4s lllllllStos de Te!evl»· d pm)fedo cultural de XE.Q CMll! 9, 
CuadellK» de lnvestlpcl6n Sodal, Instituto de lnvesttpdones Sociales, UNAM, Mexko 
1991, p.16. 

, "'En una ~tlca con uno de Jos encargados de un salón de ballc de la dudad de 
WJclco, me Informó que los tres Onlcos salones de este tipo (Callíomla, Angeles y ColonJa), 
plobablemente serian cerrados por Ja poca demanda que se tiene, pues Jos jOvenes 
preftercn asistir a las discotecas. 

"Jorge HcmAndez Campos. 'Notas para plantear la Inmanencia de Ja cultura en Ja 
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Inevitablemente estamos asistiendo a una lntegrad6n paralela de la cultura ayudada 

por las comunicaciones Instantáneas -lo que nos hace ser contemporAneos de todos los 

hombres, comenta Octavlo Paz· y que responden a los lineamientos de la nueva sociedad 

lnd11$11'1al. Esta homogenlzad6n cultural se ha convertido en un problema mayor para el 

desarrollo de la klentklad cultural. Pero esto lo veremos con m.ts detalle en P'glnas 

postel'lonis. 

Ahora bien, los efectos económicos del mundo en la cultura han existido desde 

siempre, no es de ahora ni de a~r. En este sentido, la lntegradón no serfa un pellgio: es 

cierto, como ya lo mendonamos; va a traer dertos cambios en comportamientos y 

manifestaciones culturales pero ¿romo? ¿En c.u.l!tto tiempo? ¿Ser.\ posible a corto plazo? 

Consideramos que esto ser.\ posible a tra~ de la llamada 'lntegr.tdón sllendosa'. 

En el caso de ~ Latina -ya espedftcado en el capitulo tercero·, su Identidad 

(lallnldad) es una de las mas rlcas y potentes del mundo: su mestizaje le ha servido pua 

exigir y pelear demandas económk:as, pollllcas y 50Clales, superar y evitar atrnenes que 

se cometen en otras partes del mundo y para desarrollar .su vida comunltada. El propio 

femand Braudel deda que en esta reglón 'todos las razas han colaborado desde distintos 

puntos para la edlllcad6n de A~rtca Latina' -desde que el hombre atravesó el Estrecho 

de Behtlng. A pesar de las fronteras arlllklales que nos separan ¿q~ puede dlJtlnaulr a 

un guatemalteco de un nJQra¡Oense, mexicano o colombiano? 

PodrAn penetrar a nuestra cultura 'bl3&Jes' de la cultura lndustrlll!Uda -sobre todo de 

la popular· pero la ralz de la latlnld;d la tenemos tan .arraigada eñ nue5tra sangre que ser& 

dlllcll olvldamos de ella, y lo mismo ocurre con las culturas africanas, .asl.\llcas y árabes. 

~ una cultura abierta al cambio, moldeables: dnco slglos lo demuestran. SI una cultura 

se deJa transgredir radk:almente ~r un tratM!o ~ Monslvals- slgnllk:l que tanto la 

Identidad y la nad6n sólo eran un simple espejismo de los tiempos modemos. 

Una cultura seguirá siendo fuerte en la medida en que siga abñ~ al exterlor. La 

Identidad cultural es una construc.dón constante, de dlNmlsmo. cuesllonamlentos y 

po1111ca·. En Examen, no. 4, op •. clt .. p. 23. 
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descubrimientos, es una red de slgnlftcaciones que ella misma ha creado que es la cultura, 

como la deftnla Weber. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos y decir con esto 

que los paises del Tercer Mundo podr.\n tener un futuro mejor y que es!An 'salvados". En 

su Interior, lo sabemos, !;e sufre por falta de democracia, Justicia e Igualdad. Su tratamiento; 

ciertamente, es costoso, dlftcil y prolongado y exige mucha colaboración entre sus fuerzas 

soclales y sus gobernantes. Sólo as! se podr.1 entender su realidad y otorgarle sentido y 

organización al mundo. 12 

El'ectlvamente, creemos que con la Integración hay que considerar varlos 

planteamlentos. En nuestro pals asl como ha Influido la penetración cultural norteamerlcana, 

tamblfn Wxlco lo ha hecho, sobre todo al sur de los Estados Unidos: sin embargo, ello no 

ha dMlo la capacidad de conocimiento cultural entre ambos paises, somos esos "vednos 

distantes' del que hablaba Alan Rkllng. A nivel global ¿cómo vamos a distinguir una 

multlpllcldad y diversidad de culturas en un mismo esquema de análisis, aQn cuando la 

sociedad es una realidad conflictiva, no unitaria, sino dividida por ánones culturales 

producto de la diversidad de grupos y ciases? ¿Cómo ser.in reconstruidas las Identidades 

regionales en el proceso de la Interdependencia? Esto ya lo explicaba Ernesto sabato al 

referlrse a la cultura nadonal, pero que bien podrfa e)empllftcar lo aqul expuesto. 

'El Sistema al querer comprender al hombre con 
mlnOscula lo anlqulla pues el Sistema se funda en 
esencias universales y aqul se trata de existencias 
partlculares y concretas. Asl, el Universo Abstracto 
desembocó violentamente en el Uno Concreto ( ... ) 
realizando lo universal a trav~ de lo Individual'." 

Mundialmente se necesita redeftnlr al Estado-nación como garante de las necesidades 

soclales y su papel en el nuevo escenario Interno e Internacional: ya Engels observaba que 

si bien el EsQdo era el producto nacido de la sociedad CAida vez se divorciaba mAs y mAs 

"Pierre Bourdleu. L.u!Jsllntloru...cdtlquuodaleulu..)ugernent. Ed. Mlnult, Parfs 1979, 
p. 32. 

"Ernesto sabato, et al. Hlstorla_)•_dlvmldad_de_Jas_cultural. Ed. Serbal-UNESCO, 
Barcelona 1984, p.p. 93-94. 
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de ella. 14 La nacl6n no est4 separada de la cultura, pero si lo estA de la democracia, la 

jusdda e Igualdad. El Estado nadonal, como lo percibirnos, est4 en crisis y como tal los 

Estados supranacionales son los que están tomando su lugar; por lo tanto, necesita 

legltlmlurse abriendo espacios a trav~ del consenso para crear una sociedad dvll fuerte· 

y decidida como parte del e.ampo cultural; es aqul donde se amalgaman y reproducen las 

Identidades sociales, de su relacl6n con el mundo, de su orientación polltlc.a y 

contraposición a lo establecido, asl como de respeto y tolerancia a otras culturas tanto 

nacionales como extranjeras. Asimismo, se requiere la elaborad6n de proyectos y acciones 

duraderas y reales en materia de polldcas culturales y en la optimización de los recursos 

culturates como prioridad nadonal. 

finalmente, qul~arnos alladlr que la Identidad cultural no sólo se perjudica por los 

efl!ctos econ6mlC01!1 o la falta de polltk:as culturales, sino por la exaltac16n de la misma, 

c:onvlrtlfndola en rellgl0n15 y en su lugar se cometen abusos y Clfmenes peiversos. 

La calda del Muro de Berlln el 9 de novtembie de 1989 no sólo slgnlllc:ó el fln de la 

Guerra fria. sino el resurgimiento de los nadonallsmos de viejo cuno • 150 etnl.u llbetó el 

Muro- en la URSS y Yugoslavia, principalmente; y asl. 'tan pronto como la i.plda fue 

qultM!a de la tumba se alz6 de nuevo vengativo'. 16 Q!,leremos aclarar que no es nuestro 

prop651to analizar et l'en6lneno del nacionalismo, pues como lo expresamos al principio de 

este capitulo es peligroso y extenso y no va con los objetivos del trabajo. Su mencl6n se 

debe• que en oaslones se le conl\mde c.on el de la propia Identidad cultural; •unque son 

paleddos supetllc:Jalmente, en lo te6rlco son dos conceptos completamente disimiles. 

El nacionalismo, como ya dijimos, mb bien es un concepto ldeoJ6sko polltlco 

utilizado por los grupos domln.ntes pua la formación de los [si.dos MClon&les uttllzando 

''Carlos Marx y Federico Engels. l..&Jdtoiop..Alcmma. Ed. PUmlos Unidos, Buenos 
Aires 1973, p. 83. 

15Marc furnaJOll. L'.Etat cult:ur!:L~ellllon..modeme. Edllions de fallols, Parts 
1991, p. 108. 

16baWI Berlln. "N«lonallsmo bueno y malo. Entrevista con Natllan Gardels". En Vuclr.. 
no. 183. vol. 16, febrero de 1992, p. 14. 
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valores y sentimientos comunitarios, asl como slmbolos patrios, lengua, tradiciones, etc.; 

sin embargo, su fuerza adquirida ha sido una de las más Importantes y poderosas en las 

relaciones lntemacionales, en los movimientos revolucionarios y de liberación nacional. 

lsalah Benin sel\ala que si bien el nacionalismo en un principio slgnlftcó la necesidad 

de pertenencia a un grupo social con rasgos comunes, se fue llaclendo una aversión o 

desprecio llacla lo diferente para justlftcar la formación de los Estados nadonales, aunque 

ello no garantizó el derecho de las mlnorfas en estos Estados, pues se pensó que ~te serfa 

la aspiración coman y los lndldos de cualquier autonomla serta anlqullada17, se entendla asl 

la destrucdón de todo obstkulo y disidencia que entorpeciera la voluntad colectiva de la 

nación. 

Se pensó que con el desarrollo del capitalismo se atenuarfan y anularfan poco a poco 

las nacionalidades en un nuevo universalismo; sin embargo, las estimuló y reforzó.11 

Tambl~n el socialismo hizo creer que estas relvlndlcadones serian superadas con la 

fonnacJ6n de una nueva sociedad más justa e Igualitaria que la anterior, pero en realidad 

sólo cre6 un sistema autoritario y burocr&tlco disminuido de libertades polltlcas y civiles. 

Ambos sistemas han reprimido a las comunidades violando sus Identidades, sus 

derechos culturales y de lucha y autodetermlnad6n, provocando el renacimiento de viejas 

heridas y recuerdos históricos con mayor odio y resentimiento que antafto. Hannah Arendt,. 

nos explica que 

'Qulús el odio siempre ha estado presente en el 
mundo; pero entonces se convirtió en un factor decisivo 
en las cuestiones pllbllcas. El odio no pudo concentrme 
en alguien especifico, no pudo hacer a nadie 
responsable -ni al gobierno, ni a la burguesla ni, mucho 
menos, a las potendu extrmjeras. Asl, el odio se metió 
en todos los poros de la vida cotldlAna y pudo 
extenderse en todas las direcciones y tomar las fonnu 

171salah Bertln. CantraJu:cmientc· ensayo sgbre historia dc.lasJdcas. Ed. f.C.E., M91co 
1986, pp. 421. 

'"Vk:tor Balta Fonseca. 'Notas soble la cuestión nacional y las reladones lntemadonales'. 
En Cuadernos de Reladones lntemaclonales ... , op....clt .. p. 11. 
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m.\s fant.1stlcas e Impredecibles (,,,), Aqut todos 
estaban contra todos y, principalmente, contra su 
vedno". 19 

La crisis de valores, vado polltlco y falta de desarrollo económico y social en la UllSS 

y Yugoslavia, aunado a reclamos nacionalistas y de libertades, encontraron un teneno 

propicio de guerra al desmembrarse el bloque socJallsta. 

El mundo asiste no solamente al encuentro de un nacionalismo chauvinista y 

dema¡ógk:o -el opio de los Intelectuales, como lo llam6 Raymond /\ron- que no trata de 

destruir a ninguna raza o rellgón, sino al propio hombre, a la vida misma, y se convierte 

en el reclamo de una Identidad puramente Irracional y antlhlst6rlca so pretexto de lbnnar 

una sola Identidad (Yugoslavia) mediante la purllkadón ~lea de todos los tenltorlos sin 

Importar las dkaclas de reladones y de paz soclaJ logradas para que en un s6lo momento 

se convierta en una tenlble pesadilla de destrua:lón y muerte. Aunque el arsenal g~ 

de la estupidez pueda ser tan grande, sel\aJa Hans M. Enzonsberger, no es suftdente para 

explicar esta forma violenta de la autodestrucdón • 

. La polltlca, en este sentido, se vuelve Intolerante y reductora al confundir los asuntos 

culturales con la propia polltlca. El recordar, menciona Habermas, somos select!YOS y sólo 

nos conviene lo que queremos mantener. la sltuad6n que se percibe en Yugoslavia y la 

ex-UR.SS no es prioridad del socialismo, qu~ decir de los grupos y comunidades que luchan 

por su papel en la historia: los cat611cos en Irlanda del Norte, los vascos en Espalla, los 

negros en Sudáfrica, los palestinos y kurdos en Medios Oriente, los quebequenses en Cana

dá, etc. Como vemos, las cons«uenclas del neollberallsmo y de la revolud6n tecnol6glca 

al transformar la cultura en una misma tambltn tiene sus consecuencias, haciendo Imposible 

la convivencia lntemadonal. El universalismo est.t tan usado y petVertldo que ya se duda 

de su efkacla. El hecho de compartir lbnnas de vida a travé de los medios de 

comunlcad6n no nos da derechos a Imponer una sola visión del mundo, ét.15 son 

dlfl!rentes aunque miremos lo mismo -·no existe un s6lo tiempo, sino mQlllples 

'"Citado por Hans Mignus Eniensbelger. 'Todos somos la guerra clvtl'. En Nwls, no. 
189, septiembre de 1993, l'Mxlco, p. 35. · 
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temporalidades sodales', en palabras de Norbert Lechner-, y en et momento en que sea 

una sola, no serla la visión Onlca de la cultura sino la muerte de ~ta. sentencia Be~ln. 

Efecttvamente, la Identidad cultural no exduye, ni elimina ni decide con quien 

compartir y sobrevivir en su mundo, sino aquella relación que se reproduce con los 

contlcto, ~ y adecuacJones cultur.tes. ¿Cómo defender nuestra Identidad si 

anlqulYnlos a quien nos puede dlstln¡ulr? ¿En dónde queda llmltada lo nadonal de una 

cultura en un ~totto donde conviven diferentes grupos nadon.tes? ¿En dónde quedin 

los proyectos de lntegrM:lón si la tolerancia aon no la conocemos y puede provocar aOn 

mayores tensiones y de consecuencias lmperdolllbles? 

Se acepte o no, existe un Vinculo entre los pueblos sin que neasarlamente se tenga 

n«J6n de ello. No queremos ni eswnos p¡eparados a ser lobos esteparios: lo que 

l!KeSfwnos es un nuevo orden lntemKlonal bisado en el respeto, la tolerlllda, el amor 

y el derecho, 151 como una buena dosis de human1Dd6n y de raz6n para salv.unos de 

nosotros mismos. 

'EsWnos doblemente ale¡ados de Dios -expresó KMfa-: 
el per.ado ottglnal nos alefa de ~. el Arbol de la vida lo 
altja a ~ de nosotros. Somos per.adores no s6lo por 
haber probado del Arbol de la ciencia, sino tamblen por 
no haber probado aQn del Arbol de la vida'."' 

"'rrillk ic.nc.. Cuidemos en octa.va. Ed. L6pez Crespo, Buenos Aires 1977, p. 55 . ... 



4A. l.A IDINlmAD OD.1UMI. EN U MUCO Dl LA COOftMOON 

aB.1UMI. INll9IAOONAL 

"IJl.J-bl.JestMjor 
que pum-pum~ 

IMnstoo Chuldúl/ 

La cooperación cultural se fundamenta en los prlnclplos baslcos que rlgen las relaciones 

lntemadonales: respeto a la soberanla, Independencia e Integridad tenltorlal, libre autode

tennlnadón de los pueblos y no Injerencia en sus asuntos Internos, no agresión y 

coexistencia paclllca, Igualdad y benellclos mutuos. Todos ellos enunciados en la Carta de 

las Naciones Unidas y en la Cosntltudón de la UNESCO, ron el propósito de oontrlbulr a 

1& paz, el bienestar, la 50lldar!dad, la libertad, la Justicia y la seguridad lntemadonales, 

mediante -en el caso de la UNESCO- la educación, la ciencia y la cultura (ver capitulo Z). 

En 1966 en Parfs, durante la 14a. Reunión de la C.Onferenda General de la UNESCO, y 

en ocasión de su ZO aniversario, se constituyó la Declaración de Principios de Cooperación 

Cultural lntemacJonal (DPCCI), corno documento nonnatlvo y de compromiso por parte de 

los Estados Mlembios, de I& fonna en que ha de llevarse la cooperacl6n cultural. 

En ella se hace explldto, y corno sellalamos en anteriores piglnas, que una de las 

ausas de las tensiones y oonnJctos mundiales es la falta de reconocimiento, tolerancia y 

acepUldón a I& dlveisld.ld cultural; por lo tanto, I& cooperadón cultural debe hume en el 

respeto, dignidad y valor de ada cultura (articulo 1 y Z7 del Pacto lntemaclonal de los 

Detedios CMles y l'olltlcos de I& ONU); asl corno en su originalidad y IUlentlcklMI (arts. 

VI y VII). Sólo asl, I& cooperaclón podrA concebirse en •termlnos de Igualdad y redprodcYd, 

puesto que I& acepgd6n de la dlversldMI cultural supone el respeto de la Independencia 

y de 1& IOberAnla culturllles'. 1 

1 la UNESCO y I& nocJOn de .... op • .dt.;· p. 13, y articulo XI de la DfCCI, P. 3. 
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La Declaración consta de once artfculos, entre los cuales podt!ITIOS mencionar -a parte 

de los ya considerados· los referentes a la transferencia e Intercambio de conocimientos e 

Ideas entre los pueblos (art. VII) y, al Igual que la cultura, la cooperación es un derecho y 

un deber de todos los pueblos y naciones (art. V), ya que favorece el enriquecimiento 

mutuo y universal en todos los campos de la acción del hombre, especialmente en las tres 

áreas de competencia de la organlzad6n (arts. 11 y 111) en un amplio esplrltu de reciprocidad 

(art. VIII). 

A travé de la cultura, la cooperación busca una nueva forma de entender la vida y de 

crear nuevas modalidades de convivencia y <Je relaciones que beneficien a toda la 

humanidad, a la vez. que contribuyen a un acercamiento y me)or comprensión Internaciona

les. El lnteré de la Dl'CCI es el de encontrar un Idioma comQn universal, basado en un 

dialogo 11!cundo y duradero que permita establecer un cambio en lo econ6mk:o, po11tlco, 

Informativo y cultural. 

De esta manera, la Interdependencia no sólo se situará como una exfgenda económica 

de los paises Industrializados, sino de todo el mundo capaz de poslblllw, en terminas 

culturales, un renacimiento más dinámico, compromeddo y consciente donde todos, en 

verdad, se sientan parte de ese patrimonio comtln expresado en la Oedaracldn de la 

UNESCO. 

¿Cómo puede la cultura desempellar el cometido de paz en el marco de la Igualdad, 

el respeto mutuo, la justicia, el progreso y la solldarldad7 La co0peraclón cultural en los 

Oltlmos 20 al\o5 ha cobrado nuevos Impulsos, dlverslftdndose en varias esíeras y proyectos 

de acd6n comtln. Entre dicha cooperación se encuentran los Intercambios culturales a nivel 

bllateral como exposiciones, festivales de arte y cine; ferias de libros, concursos musicales, 

conciertos, de lnvestlgadOn, becas, de lníormacl6n, etc. 

Asimismo, la cooperacJOn tambl~n puede ser subreglonal, regional e lntemadonal de 

acuerdo a los propios Intereses de los Es!Mlos, su zona geogrAllca, econ6mlc.a y sistemas 

de gobierno, como los centros de documentad6n reatonaJ; centros de lnwstlpdOil, 

festivales culturales (corno el EUROPALIA); o bien, los lntemaclonales ·Y con apoyo de la 

UNESCO· corno la creacl6n de la Historia General de Afrlca, de ArMric.a Latina, del C.rlbe, 

de las Clvlllz.adones de Asia Central y la Historia del Desanollo Qenl1llco y Cultural de la 
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Humanidad. Todos ellos, con el objetivo de dar a conocer las diversas culturas que 

coexisten en el mundo. 

El conocimiento y el respeto a la Identidad y a las d!Ferendas culturales pueden ser la 

puerta que permita la entrada de la reflexión a los problemas del mundo, la cooperación 

Internacional y al diseno de mejores polltlcas culturales. Ade!ÑS, como ya dijimos, 'todos 

somos pueblos de mestlzaJe cultural: todos las culturas les piden prestado algo a los demAs 

y se enriquecen gradas a sus dlíerendas'.' 

La cooperación cultural tamblen se expresa -y al mismo tiempo se auxilia- en las 

distintas declaraciones, convenciones y acuerdos emitidos por las Naciones Unidas. Entre 

las primeras tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de 

los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, la Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia de los Paises y Pueblos Coloniales, la Dedaradón de las 

Naciones Unidas sobre la Ellmlnadón de todas las formas de Discriminación Racial, etc. 

Entre las convenciones, encontramos, entre otras, la Convención Universal sobre el 

Derecho de Autor, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial. Cultural y 

Natural, la Convención de Protección a los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, 

la Convención sobre la Importación, Exportación y Transferencia ll!cita de Bienes Culturales 

y la Convención de Protección de los Artistas. 

Al Igual que las Naciones Unidas, el papel de la UNESCO ha sido construir un nuevo 

mundo en medio de los distintas Intereses y rivalidades económicas, polltlco·mllltares y de 

d!Ferencla cultural y de desarrollo. La humanidad se enfrenta a una crlsls cultural profunda 

que el desarrollo económico y tecnológico muy leJos están de poder solucionarla. 

A pesar de los contactos que se tienen por el avance tecnológico, sobre todo por las 

Imágenes e Informaciones Instantáneas, carecemos de comprensión y tolerancia y vivimos 

mayores contradicciones que en el pasado: a medida que hay mayor avance dentfflco 

tamblen lo hay en violencia y barbarie, aunque esta se presente con ~todos mAs 

elaborados y precisos; como el rechazo, dice Levl-Strauss, a admitir el .hecho mismo de la 

'Problemas.y_l'enpectlvas •. ConfelCllda.Mundlal. 50brcJ'ollttw_Cultwales. Mellico 26 
de jullo al 6 de agosto de 1982, p. 17. 
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dlversldad cultural y se prefiere arro¡ar fuera de la cultura a todo lo que no se confonna a 

la norma bajo la cual vive'. 

A medida que sabemos rnAs de los extranjeros, nuestras Imágenes se oscurecen. Se 

destruyó un muro de concreto, pero en su lugar estamos levantando un 'muro de 

versflenza', utilizando la expresión de Duroselle. Al tiempo que ello ocurre, el hombre 

tam~ siente la necesidad de no estar solo y de ser miembro de un grupo, aunque desea, 

a la vez, ser dlíerente a los demás. En esta simbiosis, la singularidad y la autentlcldad de 

la cultura encuentra su expresión en· la universalidad del destino humano: la libertad y la 

equidad dentro de la misma diversidad. 

Hay que ser sinceros, el conjunto de las Naciones Unidas son una Torre de Babel donde 

todos hablan de diferentes cosas aunque utilicen las mismas palabras•: es un 'diálogo de 

sordos'. 5 Y aunque su estructura sea de acero y vidrio, su Interior es muy frágtl y pertenece 

al ámbito de la utopla: sus dirigentes principales han buscado en las Naciones Unidas su 

'seguridad nacional' tanto en tiempos de guerra como de paz, asegurando, al mismo 

tiempo, la 'vida, libertad y íellddad' en otras partes del mundo. 

SI la ONU y todo su sistema no han dado los resultados que se esperaban es porque 

-recordando a Sir Gadwyn jebb- es un 'espejo que refte¡a el mundo que le rodea y no se 

le puede culpar al espejo que la Imagen que refle¡a sea rea•. La humanidad exige y necesita 

nuevas utoplas y la cultura puede y tiene que ser esa mecha que endenda una nueva forma 

de encontrar el sueno fraternal universal que es la paz; s6lo ella puede dar un mundo mejor 

y habitable. donde el mito de lo universal y la diversidad puedan coexistir. 

'Roberto Fem4ndez Retamar. 'Algunos usos de dvllizadón y balbarle'. En lleldsta 
Mexlc:Ml..dL5ad111DP, no. 3, jullo-5epllemble de 1989, Instituto de lnvestlpdones 
SocWes, UNAM, Mexlco, p. Z99. 

•Adela llozennan. l!ollllcund ... CUltwcJntcmalklnal..Hlstol)'. Prlnceton UniveBlty Press, 
N.Y. 19'!0. p. 9. 

'loige Alberto Lozoya. 'La nave de los diplomáticos', En Dlaklgos, no. 5, vol. 18, 
septlemlHe-cx:tullle de 1982, Wxlco, p. 76. 
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La globalidad, dijimos, Implica n!Sp005abllldades y acciones concretas y en ella todos 

somos culpables ¿ser.\ posible aprender de nuestra propia expe~encla? o ¿tendremos que 

vivir con la teorfa del 'fuego suma cero' tambl~ en el campo cultural7 

'... yo creo que todavla no es dernASIM!o tarde 
-expresa Garda M&rquez- para construir una utopla que 
nos pennlta compartir una tierra donde nadie pueda 
decJdlr por los otros, donde los pueblos que han 
quecYdo marginados tengan una nueva oportunidad. 
Un mundo en el que sea posible verdaderamente la 
solklarldad' .• 

Y en donde 'los otros puedan vemos CD1110 nosotros nos vernos y nunca llldle pueda 

volver a ser llamado extranfero". 7 

1Mlnuel Osario. 'Enttevlst.&1 Coab11e1 Gard& M&rquez". En El Coneo de la UNESCO, no. 
11 .... op. di., p. 11. 

70yde Kluckhohn. ·v.iues and v.iue Otlentatlons In the Theory ol Action'. En Tak:ott 
Panon et al. Towild a CieneraLlheol)t.of.Adlon. Harvard Unlvenlty l'less, Camlxld¡e, 
MISS., 1981, p.p. 209-410. 

153 



EPILOGO 



EPILOGO 

Ül /d /uchd entte ti y d mundo, 
ponte patte dd mundo. 

Frmk K.1lltd 

Nos acen:amos al ftnal del milenio y el siglo XXI se perfila como un futuro Incierto, desolado 

e Indeciso. No sólo no sabemos c6ma va a ser, sino tememos pensar en las expectativas 

vagas que el nuevo panorama ofrece, Del mundo de hoy al mundo de la segunda posguerra, 

en tan sólo cuatro d~. la humanidad ha experimentado cambios profundos: el avance 

Impresionante de la denda y de la tecnologfa precipitada por las exigencias de la carrera 

arrnament151a dio un giro completo a las manifestaciones económicas, sociales, poHtlcas y 

culturales de la sociedad Internacional: asimismo, las utoplas de antano, se dice, se han 

agotado y ahora son exhibidas como reliquias de pensamiento corno si estuvieran en un 

museo y en su lugar la razón pretendida por la modernidad resalta como la Onlca fe. 

Muchas naciones creen vivir el ftn de la historia, sobre todo ahora que el Muro de Berlfn 

ha sido derrumbado y con él el conflicto Ideológico de las dos potencias militares. Frands 

Fukuyama destaca el triunfo del capitalismo y liberalismo al decir que 

'Qulz.1 somos testlgos no sólo del ftn de la Guerra Frfa o 
del transcurso de un periodo partlcular de la historia de 
la posguerra, sino de la conduslón de la historia como 
tal: decir, el punto ftnal de la evoluclón Ideológica de la 
humanidad y de la unlversallzadón de la democracia 
liberal de occidente corno la l'orrna llltlma del gobierno 
humano( ... )'.' 

Pretender el 'ftn de de la historia' como lo desarrolla Fukuyarna es anular las aspiraciones, 

esperanzad y utoplas de millones de hombtes ue han luchado por construir un mundo mis 

1Francll Fukuyama. 'Debate 50bre el fin de la historia?'. En hutas, no. 89, marzo de 1990, 
p. 12. 
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justo e lgualltarlo, oMdando el pasado y creer en un futuro Inmovible y est.itlco. Se exalta, 

asimismo, la desldeologlzacl6n de las relaciones Internacionales y sus alternativas que 

pnetendlan ser fonnas superiores de la humanidad; es decir, se agora con ~ el conocimiento 

y las Ideas revolucionarlas convlrtl~olas en simples espejismos del pasado. Hablar de estas 

derrotas, cualquiera que sean, es renunciar a las Innovaciones del pensamiento y olvidar sus 

grandes revoludones sodales que se dleion a partir del siglo XVIII y decir sendllamente 'el 

hombre ha muerto' y tennlnar con su historia y, éta mientras exista el hombre, no se ar.aba. 

Pero al mismo tiempo que se proclama dicha desldeologfzad6n, se anuncia el 

conservadurismo en las acdones, actitudes e lnten:ses econ6mlcos y pol1tfcos. Este ftn, nos 

dice el canclller mexicano Femando Solana. sólo expresa los viejos argumentos positivistas de 

veldad llnlca debilitando el derecho lntemaclonill mediante la exportadón de la democracia 

global y colectiva -donde la polftlca queda convertida en una especie de religión en la cual la 

palabra democracia hace las veces de diosa', considera Patlfdo MaJCOS- dlsellada, apoyM!a y 

legitimada desde el exterior a partir de organismos lntemadonales, de recursos ftnanderos e 

Invasiones mllltares. El escritor mexicano (.arios Fuentes argumenta que 

'la muerte del comunismo nos quiere decir que 
debemos seguir en lucha contra todo tipo de ddogos, 
dogmas y continuar las preguntas sobre la realidad 
social, culturaJ, polftfca y económica del mundo que 
vMll105 'del orden o desorden mundial en formacl\1n' 
( ..• ) de ninguna manera se puede hablar de una sltuadOn 
establedda ante que podamos sentarnos y decir: se 
acabó la historia y vamos a celebrar, todo lo que 
tenemos no es derto'.2 

Slplendo la ml51'11A hnea, Octavlo Paz CllJHes.l que 'da un poco de risa y de vetsuenza 
que el ftn de los regrmenes !!OCW!stas se confunda con el ftn de la utopla'1 

• ... a que utoplas desapueddas se relleien -ainduye 
Darcy Rlbelro- quienes hablan de la c.alda de las utoplas. 

"Debates y anAllsls de grAll nivel durante el Coloquio de lnvlemó". En ELNldonal. 22 de 
flbrerode 1992, Mblco, p. 16. · 
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la m!a es una utopla muy sencilla, que la gente tenga 
lo mismo que un caballo, la oportunidad de comer. Y 
~ta todaVla es!.\ vigente, es!.\ viva, por la cantidad de 
masas hambrientas en mi conttnente y en otros paises 
del Ten:er Mundo'.' 

Ante lo expresado anteriormente, la Conl't!rencJa de ~ de 1982 represent6 Ja 

bOsqueda de un nuevo humanismo y de una nueva cultura que d~ Incentivos de vida y de 

lucha ante el estado de malestar general que se vive en el mundo CDmO f'ruto de la atsls del 

sistema capitalista. Se hfz.o constancia que sin Ja cultura el hombre no existe, asl de sendllo. 

La misma Conl't!rencla reconoció que Ja modernidad -pero no como la 'herencia fdeol6glca 

comlln de fa humanidad"- expresada por los paises Industrializados era un requisito sine qUd 

non del mismo proceso del desaO'Ollo global y de la Identidad cultural. 

Sin embargo, c.ómo hacer que esta OIUrna sea respetada por fa modernidad si su fntencloo 

es eliminar toda disidencia y 'presentar lo que sucede (la barbarie de la gtan concentracf6n de 

fa riqueza) e.orno debe suceder, porque sólo asl se comprende fa modernidad'. 5 Ella tamblm 

debe slgnflkar tolerancia, respeto, cooperación y paz fntemadonales. 

Aqia cabt1a hacer un par~ntesls. A lo largo de fas conl't!rendas de la UNESCO y sobre todo 

en fa de IMxlco 1982, se establedó que uno de los requisitos baslcos para llevar a cabo los 

principios de la cooperación cultural fntemacfonal que conduzcan a la paz y a la seguridad 

mundiales, era menester el fortalecimiento de todo el Sistema de las. Naciones Unidas para Ja 

50lucl0n de fas controversias. No obstante, en Ja actualidad se vislumbra las debllfdades e 

lnldaUvas de los foros y acuerdos bilaterales y regionales. 

Los sucesos ocuntdos en PanamA en 1990. por delltos de naicotr.illco, Ja Ciuerra del Golfo 

nrs1co en 1991 y las dos petpetradas en enero y funlo de 1993, asl como el de Somalfa en 

este mismo a11o por los case.os azules de Naciones Unidas, conftrman Ja Jncapaddad de los 

!radldonales esquetna5 que justificaban Ja realidad mundial y el deblfltamlento de los 

'O.ley Rfbelro. 'Cultura, tradición y modernidad'. l'onencla presentada en el Cg!gqulo de 
l!Memo. Auditorio Allbnso Caso de Oudad Universitaria, UNAM, Mexko, 17 de febrero de 
1992. 

'frlllcls Fukuyama. ·El ftn de fa historia?', En l!olltt~. no. 23, 12 de 
octubre de 1989, Mhlco, p. 7. 

'Cartas Monslv~s. 'Cultura, tradldón y modernidad'. En ELNKlonll, 21 de 1'1!brero de 
1992. Mbfco, p. 8. :J.5"¡ 



orpnlsmos lntemaclonales ante un grupo de naciones que avalan su prepotencia mundial a 

tra~ del deteeho lntemaclonal. 'Tantos horrores, expresa Paul Valer! en su ensayo Po/ftia del 

Espldtu, no se hubieran cometido sin tantas virtudes'. Q.16 se puede esperar de un organismo." 

que es ere.tura de sus Estados miembros, ante la defensa de la Identidad cultural de los 

pueblos, principalmente de los paises del Tercer Mundo, que <.orno menciona la Conferencia 

de MeJdco- es la base de su soberanla e Independencia nacionales? 

La Idea de &k>balldad pretende ser espacios abiertos mis ¡randes, Integrados e 

lnterdependlentes -exaltados por los goblemos e lde6logos del llamado 'Primer Mundo' 

mediante mediante una sola visión en el que 'no hay una solo Dios nacional, sino mundial', 

como expresa el teólogo suizo Hans Kung-, desarroll&ldose las nuevas reladones de poder; 

a su vez, conceptos como soberanla, Independencia, democracia e Identidad cultural son 

reelaborados por los Estados ejes que ahora dominan la poHtlca mundial y en su lu¡ar se 

proclama ese 'sistema mundo', donde el 'alma' es el desarrollo c.apltallsta, sellala Amokl 

Toynbee. 

Ahora bien, allllado a esto altlrno, tamblé! en la Conferencia de Wxko se adar6 que 

COll5klerar a la ldentldad cultural requiere situar otros factores que se encuentran Inmersos en 

la misma problemAtlca de la Identidad. SI bien es necesarlo que seamos mas 
lnterdepencllentes, pero no desde el punto de vista de los paises lndustrlalludos, sino 

Independientes y con responsabilidad para resolver problemas reales corno los educatlvos, 

ecol6glcos. la miseria, el hambre, la Injusticia, las desigualdades y las guerras que, se quiera 

o no, se Interrelacionan en conjunto con el desarrollo. La desigualdad y la justicia social, 

destaa Soledad Loaeza, se ha vuelto un valor olvidado aun cuando ~ son la verdadera 

cara de la op~: no entender, por lo tanto, la Identidad cultural y el desarrollo corno una 

loúlldad. como un ím6nleno cultural es no comprender la stoballdad. 

Es Interesante observar c6mo problemas que anWlo se aelAn ajenos a la cultura .ihora 

esUn siendo Pf'IOCUpad6n en lu agendas de negoclacl6n entre los gobiernos -tal y como se 

hlbla dicho en Mondl&cult-, como es el caso de la ecologla que puede provocar problemas 

mucho mis ¡raves entre los propios paises lndusttt.llzados, no sólo economlcos sino poHtlCDs; 

ademb su solud6n es parte lntrlnslca para el.,logro de la paz, la establlldad y el desarrollo. 
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Aunque la historia del hombre ha estado conwlslonada por un sin fin de confllctos polltlcos, 

ec:onómlcos, sociales o Ideológicos, como lo sellalan Hobbes, Cloran y otros, ahora este 

conllláo es una lucha entre la propia existencia del hombre y con su enlomo natural.~ 
Seara Vúquez, al respecto menciona que 

'Es Inaceptable que pensadoR!S anqulloslldos o 
valentudlnulos hombres de tst.do, con un horizonte 
aonol6gk:o penonal sumamente restrlngldo, Impongan 
al R!Slo de la humanidad su miope visión del mundo, 
llmltld& al propio enlomo polltfco personal y a las 
propias experlendas'.6 

La n!allzad6n de la Primera Cumbre sobre Medio Amblene Humano en 1972, la 

prodamad6n del 21 de mayo corno Ola Mundial del Desarrollo Cultural de la UNESCO y la 

Cumb!e de la Tierra, Inaugurada el 3 de junio de 1992 en Rlo de /anelro, Brasll, contando con 

una putldpadón de 1 78 paises (entre organl5IT105 gubernamentales y no gubernamentales, 

Intelectuales, artistas, dentlllcos y Jefe de Estados), muestran la gran preocupadón que en 

tomo a este fen6meno se tiene. Con elfo tam~ se entendió que el problema ec:oldglco es 

un íenómeno de Identidad cultural, de desigualdad, de Injusticia y de mlserla: 'No podemos 

tener un planeta ambientalmente sano en un mundo sodalmente Injusto', demand6 el 

presidente braslleno Fernando Collor de Mello, cuando mil millones de seres viven en la 

extrema pobreza -'el equlllbrfo de la pobreza, corno la llama fohn Kenneth Galbralth en su obra 

The N.turr of Mus l'ovMJ'. Cuatro millones de nlllos nacen al ella en los paises atrasado!I: 

el 25% de las tierras 50!1 de2rticas, tendientes para el slglo XXI al 35%, deest~ cada 

minuto 20 hecUrea5 de selva. 'La Tierra nos quella un poco, me acuerdo -escrlbl6 hace 45 

allos 11.eM Char·bio5 segulrA queriendo ahora cuando su destrucd6n se ha convertido "1 una 

meta primoRllal del hombre?'. 

Est. Cumbre si bien íue un fracaso por la renuencia de ciertos paises ·Estados Unidos- a 

6Modesto Seara vazquez. l..4hor&..dedslva. Ed. Joaqutn Mortlz/Planeta, l'Mxlco 1986, p. 
12. 
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firmar el convenio sobre la preseivadón de la blodlversldad7 -lo que ha provoc.ado cambios 

bruscos de temperatura·, demostró que ya no es posible seguir confundiendo el discurso con 

la acd6n polldca. Es urgente la toma de medidas, acuerdos y llnevnlentos de mediano y largo 

alcance para salvar el entorno natural y la sobrevlvenda del propio hombre, ademas, de que 

su preservación es fundamental para el desarrollo económico de las naciones, pues como 

se11a16 el Secretarlo General de la ONU, Boutros Oiall, "toda cat.\strofe eccl6glca es una 

caUstrofe económica". corno parte de la educ:.adón permanente de la UNESCO, tamblbl 

necesitamos una educ:adón ec.ológlca que nos exija tomar conclenda del problema que esto 

~ta. Cada dla se hace m4s patente la rdadón lnhfnslca enlle la cultura y la ecologla. 

como mencionamos en el Ciltlmo capitulo, nuestra vida, nuestras manlfestalones culturiles, lo 

que hac.emos, lo que pensamos y aeemos estA ligado e lnftuklo por el entorno en que nos 

desenvolvemos, modlllcando nuestro hlbltat, costumbres y conductas. Por eso su silvaguaida 

es la defwisa de la ml5llla Identidad cultural. 

CaUstrofa corno la de Chemobll en 1986, la de San Juanlco en 1984 y la de c.u.dalajara 

en 1992, ambas en Mblco, entre otras, reflejan c.6mo la lndusblallzadón y el desarrollo 

ur!Mno '<:onllevan enormes riesgos para las sodedades como resultado de la wenda de un 

proyecto de desanollo económk:o, sodal y cultural y de ciudades mal planlflcadas, que ante 

el abandono rural por la falta de oportunidades sodales, la pobladón se ve en la necesidad de 

emigrar a las grandes metrópolis, provocando el oMdo de sus propias ldenUct.des culturales 

al tener que aceptar los nuevos patrones de condlláa y de vida de estos lug.va. 

Por otro lado, tamblen en fMxfco se manl1"516 que el desarrollo dentlftco.tecnológk:o 

estaba Inmerso dentro del desarrollo endógeno y de la Identidad cultural, puesto que ambas • 

como ya hemos explicado· constl~ un grupo de conocimiento social, un sistema cultural 

que se lnsatbe en tomo • i.s funciones que la PfOPla sociedad dernanck. 

Comenta flores OIN que la cJenc:Ja y la tecnologla y el progreso en general "esdn 

7tst.dos Unidos es el mayor emisor de bióxido de carbono en el ml.Rlo y el prfnclp¡l 
productor de buuro1 t6ldca. La ex-URSS ocup1 el segundo lugar, ademas su territorio se ha 
convertido en un campo de residuos nudares y tóxla>s, rlos contamlnados y bosques 
ballldos por lluvla lodda y maie y ciudades desapareddas como resultado de la fabdcad6n 
de armamento y de prueba nuclelles. 
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enmohecidos y oxidados ~ de servir a Intereses íunestos, al Imperio de la vlolenda"', 

al confon11a15e en un poderoso factor económia>, de poder e ideol6glco que penetra en todos 

los terrenos de la vida social y 'ordenan un sistema cultura que se presenta con lntensldldes 

diferentes conformes a las tradiciones y estilos de desarrollo económJco e Intelectual'.' w 
nuevas relaciones de poder se es!An suíragando como resultado de la Tercera Revoluc16n 

Tecnológica, conllevando a una nueva dMsl6n Internacional del trabajo basado en las llamldas 

ventajas comparativas dadas por el cambio tecnol6&k<>. 

Dicha dinamización de las reladones Internacionales hace resurgir las contradlcdones y 

rivalidades que se pensaban superadas y corregidas .entre los paises lndustrlallados: mientras 

más proíundos sean los cambios tecnológico, mayores ser.tri las írecuenclas y severidades de 

las guerras lntemadonales 'º, sobfevlvlendo .tquel que es más fuerte y audaz, como en el 

Olfaen de las Esp«Jes de Darwln. La competencia, nos die.e W. 8. Gallle, se convierte en 

conftdto y coerción y éta se transforma en opresión, Intolerancia y guerra.11 

En el aspecto tecnológico Juegan un papel significante los medios de comunicación social. 

Este aspecto fue muy polánlco a lo largo de las conferencias de la UNESCO en la detada 

pasada; expresando que los mismos deben de estar a la altura de las particularidades 

socloculturales de los paises, especialmente de los que están en vlas de desarrollo, evitando 

constituir una fuente de dependencia cultural e Incrementar la alienación (recomendación 1O1 

de Mondlacult). Como se ha venido diciendo hasta el cansancio, una cultura no sobrevive al 

alslamlento, tiene que acceder al dialogo y al contacto con otras para enñquec.erse y en este 

contacto el poder de la comunlcaclón es factor de crecimiento cultural. Pero en la realidad, los 

medios de comunlGKJ6n -especlflcamente la Industria cultural· en las sociedades tienen una 

acción poco prometedora de arraigo ~ltural y social. 

En la Industria cultural se mezcla la mlstlflc.ad6n de las formas de vida externa. el 

'Vldor Flores Olea. "Las A.meneas en el horizonte del amblo. Cultura. tradición y 
modemlct.d". En l'cdil..d~. 1 S de febrero de 1992, Wxlco, p. l. 

'Joseph Hodara. ~d~Ja..leallllo¡I&. Grandes Tendencias Pollttc.s 
Contempor.tneas, UNAM. Mexlco 1986, p. 6. 

"'Qulncy Wñght, citado por K. Knorr. ~_!be 
Cantanpm~. Ed. Ch Kegley and E. Wlttluolf, New York 1984, p. 37. 

11W. 8. Gallle. Phl'o&>pher of Peac.e ofWar. Cambridge Unlveislty Press, 1978, p. 65. 
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tllunfallsmo, la ¡lorla, el mito, la lmltad6n, a rendir ailto al 'dentlfldsmo moderno -como la 

llama tt.bermas- , a ver la Imagen sin Animo de cambio ¿para que leo si me entero mas 
rapklo por la telt!lllslón? Es esta subcultura la que desean las grandes transrllldonales de 

comunlald6n y c:omerdales: 'la pasividad y la canc.elad6n de altemattvas propias, la 

reslJNd6n y la falta de lnfonnacl6n que se confunde con la Ignorancia'"~ 'analfabetismo 

tecundarlo'de H. M. Enzensberger·, ante la falta de esttmulos culturales y que provocan la 

despollllud6n de la sodedild y la fiustrad6n de los Individuos por adqulrlr condenda Clfttca 

de los pn:>blemu reales, por eso estarnc;is sumergidos en una cultura hlbrlda, como la llama 

Garda t.ndlnl, y mmo simplemente espectadores a medida que cobramos conciencia de 

nuestra condld(ln, expresa Wrlght Mllls. Asl pues 

'IA lndust!la ailtural responde a la era de la rKlonalldad 
Instrumental, a la demanda de mitos y~. SI una 
mltologla funciona es porque da respuesta a 
lntenopntes y vMfos no llenados, a una demanda 
colectlva latente, a miedos y esperanzad que no el 
radonlllsmo en el orden de los saberes ni el proareso en 
el de los haberes ha logrado arrancar o sattsfacer. la 
Impotencia polfttc:.a y el anonimato social en el que se 
consumen la mayorfa de los hombres reclama, exige ese 
suplernento-almto, esdeclr, una rad6n rna~nde 
lmaalnarlo y cotldi.nc> para poder vivir'." 

Tamblhl en ella lo trAglco y lo c6mléo se enarbolan como uno solo dentro de la ailtura 

popular como medio de manlpulldón social, la Industria de la diversión utilizado como 

relajamlento de tensiones y conlllctos, sumeJge a las masas en un proceso ahlstó!ICD que 

bloquu el senlklo de la grandeza humana, describe Helio Jaauuibe. La rtsa entonces se 

convierte no en Aleg"'1 sino en oposla!n, reto y desafio al mundo; conecUndose, a su vez, a 

la libertad y a la razón, a la lucha contra la opresión y el miedo y a la dmnsa de su yo Interno. 

Umberto Eco en El NombtP M 1.1 RiJM sellala al respecto que 

"Muta Elena Montoya Vetazquez. "Entrevista con Carlos Monslv.lls'. En w Jollllda 
Semanll, no. 170, 13 de septiembre de 1992;·tMx1co, p. 43. 

"JeslB Martln Barbero, ap..dt., p. 66. 
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'la risa es la debilidad, Ja conupd6n, Ja Insipidez de 
nuestra carne (. .. ) evita que se ceda a ol!Os deseos y a 
otras unblcJones ( ... ) amparo de los simples, misterio 
vacl.tdo de sacralidad para Ja plebe ( ..• ). En vez de 
rmelaros contra el orden establecldo por Dios, rekl y 
dlveitlo$ can vuestras Inmundas parodias del orden'.•• 

Pero, arswnentaba mAs adelante, tambl~ Ja risa 

'se Ja eleva a arte, se le abren las puertas de los doctos, 
se la convleiú= en objeto de fllo5olla. y de perflda 
teologla ••• libera al aldeano del miedo al dlablo ••. es un 
acto de sabldurfa'. 15 

Los paises subdesarrollados son Jos que más sufren Ja penetración Ideológica de estas 

lndUSIJlas, convlrtltndc>$e en Instrumentos de educad6n social y moldeando nuestros deseos, 

aspiraciones y Ja fonnadón de un no-lndMduo, un sujeto masificado, a su vez, se levanta 

como el gran modernizador de las Ideas y de Jos cambios y en su Jugrar nuestras tradiciones 

son pulverizadas y Ja defensa de lo cultural y nacional sólo queda como simple retórica. Por 

ejemplo, las agendas lníormattvas, diarios, radio y televlslón son las principales fuentes de 

Jnformacl6n de notldas extranjeras y en su mayorta provienen de los paises Industrializados: 

AFP. AP. REUTlR. TA.SS. UPJ. etc., por ejemplo, tienen delegaciones en más de den paises que 

transmiten las 24 horas del dfas: en tomo a Ja radio, ~ es el medio más difundido, con más 

de mil mlllones de receptores en el mundo, uno de cada cuatro. 

Ahora bien, aunado a esto Ollfmo, aunque en Wxlco t 982 se especlllcll que los jóvenes 

eran el reiceplor a qulene5 las poHtlcas culturales serian encaminadas por ser 'el futuro de Ja 

hWlllllldad', los suc.esos ocurridos en Ja dudad de los Angeles en m,¡yo de 1992: el aumento 

de Ja xenol'obl.t en alpnu naciones de Eu!OjY (Ale111111Ja, Austria e ltalJa) demuestran la falta 

de canales soclales y culturales que les pennltan a los jóvenes participar en el desanollo de 

1\Jmberto Eco. El lllllllbrc de.la msa. Representaclones Editoriales s. A .• 4.a. edc., M~xlro 
J98S, p.p. 573-574. . 

''lbld .• p. 24. 
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sus naclones, utlllz.ando, en este caso, sentimiento contrarios a la dellnld6n misma de la 

Identidad cultural. Se establece, asimismo, que la ralta de esos canales son resultado de la 

Injusticia y desigualdad que se vive en el mundo. Estamos presendando el nuevo 'Slndrome 

de Insolidaridad Dódlmente Adquirida", pronostica Mallo llenedettl, y puede ser tan grave 

como el otro SIDA. Otando a Carios fuentes, en una entrevista realizada en el e.anal estatal 

mexicano por el economista Rolando Canlera en su ProarmM Nertos , MJllllM!lll6 que en 

derta ocasión le pieguntaron en la BllC de Londres que 'cuando los lnBJeses pensaban en 

M~ recordaban deuda, pobreza, droga -. lo que allldlrfamos lnjustlda soclal- ~ contest6 

si se refellan a M&lco o a los Estados Unidos. NCl nos hapmos, todos en este momento 

estamos compartiendo los mismos problemas de desmalgo cultural que se reflejan en la 

b<lsqueda de mayor democracia y partldpad6n en el desttno de los pueblos. 

llnalmente, no podrfamos dejar de analizar el papel que estA teniendo la educacl6n en 

el mundo. Esta ha sido una prlol1dad dentro del propio contexto de la UNISCO y, por ende, 

de las Con~ sobre Polftlas Culturales de la misma. en donde la educacl6n -

permanente- (recom. 89 de 1982) debe ser concebida en el esquema de la Identidad cultural 

y de las realidades sodoculturales de los pueblos y el rec.onodmlento de que cultura y 

educadón estAn estrechamente vinculadas en el proceso y aftrmad6n del desanollo y de la 

Identidad cultural. En el mundo de hoy, la educ.dOn en lugar de ser parte de ese proceso de 

desarrollo centrado en el hombre y en la libertad de &te, subraya la OrganlzadOn, tiende a 

tecnlftcar c:ada vez mas el aprendizaje -la 'dentlllzadón de la Pontka', como la llama 

Habermas-, convirtiendo la enseflanza en un valor de llJCIO, riqueu y súfm el dinero, dice 

Joseph llrodsld, como pecado original es tamblbl el pecado del ruturo. En la actualidad se 

ltabl.a de una "edUC«Jón producttva. ~e calidad y de excelenda", el esplrltu empiendedor de 

la ~ adUal. Es un discurso Jlobllludor que requiere consenso para ser aceptado sin 

mayor resistencia posible por una sociedad que careza de anatlsls y de cl1tka sodal -no sólo 

basta con enseftaries a leer y esatblr, dem Mlchelet, sino hacerles desear leer. Este dlKUrso 

necesita un nuevo sistema eduatlvo no pObllco sino privado: 'a una economla elitista 

conesponde una vlsl6n elitista de la educadón". 16 R.ey Htez Tamayo destaa que no sólo se 

'~uan Carios Mendoza. 'Crisis, nl!Ollberallsmo y costos sociales'. En lldll:lllnes 
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necesita una educ:a.c!On lntenll5dpllnarta, sino tamblm multldlsclpllnaria que de cabida a la 

lnvendón, al descubrimiento y a la creación del futuro porque a pesar de 

'la profunda atsls actual, lo apremiante e Incierto del 
presenta y la capacidad para comptel1der cabalmente 
los cambios de nuestros dlas, ~ fKtores qe 
obsticullzan la !alea monument.i. rtesgoM. pero al ftn 
de cuentas llll!llltable, de pensar en el t'uturo'17, 

pues son las Ideas senclllamente las transfonnadoras del YeldadelO cambio. La diferencia en 

torno a los gastos que a la educacl6n se perciben entte los ricos y pobres es alarmante; 

mientras los pllmeros dedican entre el 5 y el 7% de su PNB a ella y de esos el 50% proviene 

de la Industria, en los segundos se da entre el 1 y el 3'16 como promedio. Esta crisis constituye 

el problema ce1tral del dialogo entre democracia y desarrollo si seauJmo5 con un sistema 

educativo atrasado por mb de SO allos y soble 'un futuro que se hace lmpensallle sin un ojo 

educado que tensa al mundo una visión no ldeol6glca y anacl6nlca de los problemas' •11 LI 

educad6n debe discurrir hada una asoclacl6n mas amplia con la sodedMI y con las 

necesidades de &ta y prescindir de un proyecto nadonal que deftenda la klenlkll cultural de 

los pueblos; la sociedad, por su parte, tendri que asumir nuevas respon5lbllldades y 

obllpclones basadas en la razón. LI educad6n debe aear el puente que lleve al desarrollo 

de los pueblos y romper con las cadenas que lo su¡etan a la Ignorancia, • la escl.tvttud, a la 

.utarqlla. a la dftlJUalcUd y a la lnfustldt, 'hay que eduw para d~r. no pua repetir; 

para asombrme no para aburrirse; par• IMOVU no para relteru. 1
• Ya Marx .nrmaba que 'los 

ll1690fos no han hecho mas que lntetpretu de dlvenos modos el mundo, peio de lo que se 

tr•ta es de tr.nsfonnulo'. 

lntemadllnlia. WJI. XIII, sepdembre-dlclembrede 1991, Centro de Roelaclones lntenvdonales, 
Faculta! de ClenclM l'olltlas y Socllles, UNAM. MfJclco, p. 28. 

17Hettof Culdr ... • Aceru de los estudlos del futuro'. En lbld., p. 21. 
''111111 ~ Alponte. 'la matetla Jlls linla materia del futuro'. En ELNKlollll, 22 de 

~de 1992. rMxlco, p. 8 
''Ruy Nru TM!lyo. 'El amblo mundial y la educacl6n en M!xlco'. En lillldonll, ZI de 

($ero de 1992, rMxlco, p. 10. 
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