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INTROOUCCION 

El papel de la UNESCO, como Organismo Internacional de desarrollo, 

sólo puede ser abordado desde el punto de vista del análisis de sus - -

actividades y de sus perspectivas. 

La UNESCO, debe hacer frente simultáneamente a desafíos de distin

tos tipos y esforzarse por integrarlos todos e· una misión en la que la 

unidad del hombre es inseparable de su diversidad, 

Es indispensable que suscite la cooperación entre espíritus que no com

parten ni las mismas referencias históricas, ni las mismas inquietudes 

cotidianas, de at1i la preponderancia y trascendencia de su labor frente 

a un mundo cambiante, hay r.ioís CjUC nunca en lo científico y en lo recno-

16gico y por lo consiguiente en lo educativo. 

Es evidente a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, que no 

tencrno~ .:n';n la capacidad de integrar a los beneficios del desarrollo a 

todos los seres humanos. Persisten todavía situaciones de extrema pobrg 

za y marginaci6n, derivados de muy graves limitaciones en materia educª 

ti va. 

Educar no es solamente trasmitir conocimientos, es todo un proceso 

en el que se inicia solamente poniendo a disposición una serie de cono

cimientos, pero a raíz de ello habrán de desarrollarse muy concretas -

habilidades en relación al tema, para despues generar también, el cam-

bio en los hábitos y actitudes especificas de la persona, creándole por 

último una seri~ de valores que fornarán rarte de su personalidad, por 

lo tanto educar es un proceso más sensible y más profundo, ya que 

trasciende la esfera del conocimiento e impacta directamente la esfera 

de la personalidad del individuo. 

Por las anteriores razones pensamos que la UNESCO, es decir, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura escá llamada a jugar un papel de primer orden en el proceso de 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos del mundo y - -

accedan en el marco del derecho internacional, a un ambiente de justi--
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cia social y de igualdad de oportunidades, es decir, accedan al desarrQ 

llo por la vía de la educación. 

Estas y otras consideraciones son las que nos motivaron en rela--

ción al tema que hO}' desarrollamos en estt? trabajo de tesis y que consi 

deramos importante, además porque hemos tenido las oportunidad de trab~ 

jar para la educación, lo cual nos crea el interés por este tipo de - -

temas. 

Como primer capitulo se presenta un marco de referencia, en donde 

se habla de la ONU, se destacan sus antecedentes, se describe el siste

ma de las Naciones Unidas señalando en concreto sus órganos principales, 

otros órganos, organismos especializados, orgnnizaciones autonórnas, - -

comisiones regionales y paises miembros. 

El capítulo 2 se refiere en particular a la UNESCO analizando su -

Constitución, destacando sus propósitos y funciones, describiendo y an~ 

lizando su estructura así como su condición junridica y sus relaciones

con otros organismos internacionales. 

El capítulo 3, que se denomina la UNESCO un ideal en acción, hace 

un recuento general de las aportaciones que en un análisis histórico -

ha realizado la organización en aspectos como: la Educación, las Cicn-

cias Sociales, la Comunicación y la Cultura, destacando desde luego, -

aquellos proyectos a nuestro juicio más sobresalientes. 

El capítulo 4 habla de la UNESCO como instrumento de desarrollo en 

relación a los programas prioritarios que maneja. 

El capítulo 5 se refiere a las perspectivas y grandes retos y -

misiones principales para la organización en el futuro próximo. 

Por último se presentan las conclusiones generales. 
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La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo fue la 
investigación documental. Lu escasez, dispersión y falta de información 

al día fue uno de los principales problemas, ya que para esta investigª 

ción hubo que recurrir necesariamente a publicaciones de importación, -

alto costo y limitada circulación, así como a bibliotecas particulares

de quienes se han dedicado al estudio de estos temas. 

Otra dificultad de orden técnico es la gran cantidad de programas 
de actividades que desarrolla la UNESCO, ya que mientras otras organiz~ 
clones se dedican a un área en particular ésta se dedica a educación, -
ciencia, ciencias socia1es, comunicación y cultura. 

Estamos convencidos de que la educación cumple una función doble:
la de reproducción y la de innovación. Se encarga de trasmitir como ya 
se mencion6 el conjunto de los conocim.ientos, experiencias y valores de 

cada sociedad y sirve a la vez al desarrollo de las aptitudes individu! 
les y colectivas indispensables para la prosecución del progreso,Quisit 
rl\IDOS que el presente trabajo aporte una visión general del papel que -
ha tenido y que deberá tener la UNESCO en promover la educación para -
todos, que es en último término una oportunidad que a cada cual se ofr~ 
ce de tener éxito, no sólo dentro del sistema educativo, sino en el - -

seno de la sociedad, De conformidad con las disposiciones de su consti
tución, que la insta a fomentar el ideal de la igualdad de posibilida-

des de educación para todos, teniendo como denominador común la democr! 
tización y esta es objeto de un programa coherente en el marco del -
segundo plan a plazo medio (1984-1989), el que se incluyó por primera -
vez esta democratización de la ensefianza y dota de todo un componente -

jurídico y de justicia a todos los programas que promueve la orqaniza-

ción. 

- 3 -



C A P I T O L O 1: 

l.- Marco de Referencia, La O.N.O. 

1.1. Aantecedentes. 
1.2. El Sistema de las Naciones Unidas 
1.2.1. orqanos principales. 
1.2,2. Otros Orqanos de las Naciones Unidas, 

1.2.3. Orqanismos Especializados y otras 
Organizaciones Autónomas. 

1.2.4. Comisiones Reqionales. 
1.2.5. Países Miembros. 



1.1 ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de las Naciones Unidas nacen de la necesidad de 

organizar a los Estados con el fin primordial de lograr una con

vivencia pacífica y ordenada entre todos los pueblos. con la -

Organización Internacional se suprimen las anarquías y los desór 

denes que se dan al actuar los estados en forma aislada. 

"La idea de que los Estados deben organizarse para lograr fines

comunes, y sobre todo, para alejar las guerras, ha venido mani-

festándose persistentemente desde los albores del Estado Moder-

no" ( 1 ) 

- La primera organización Mundial para mantener la paz: existi6-

en los afies 1919-1939, formalmen:e hasta 1946. Nació de una idea 

del Presidente de E.U.W.T. Wilson, quien entre sus catorce pun-

tos en 1917 sugirió: ..• deberá formarse una sociedad general de 

naciones en virtud de convenios especiales que tendrán por obje

to suministrar garantías recíprocas de independencia política y 

territorial a todos los pequeños estados. Las actividades de la 

SDN iban desde cuestiones políticas actuales hasta problemas de 

estudios científicos y culturales. 

La SON no tenía ni emblema ni sello, ni bandera oficial. Salame~ 

te en dos ocasiones usó bandera blanca con un bordado azul: en -

Lcticia (1936) y en la Exposición Mundial en n. York (19391 el -
primer proyecto de exposición lo elaboró en 1917, el instituto -

Americano de Derecho Internacional en la Habana. ( 2 

Con anterioridad a las Sociedad de Nacion2s ha habido intentos -

por parte de los países de Europa, y más tJ.:.:-dc del resto del rnurr 

do por organizarse.Por cjemplo,los tratados de Wesfalia en 1648, 

SEPULVEDA CESAR, DERECHO INTERNACIONAL, Ed. Porrua S.A., -
Decimo tercera Edición, Av. República de Argentina 15, Mé
xico, D.F., 1983, •• Pág. 279 
OSHA!lCZYK J,\N EDMUND, ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES y NACIONES UNIDAS, Primera Edición 1976, -

España 1976 •.• Pág. 996. 
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al establecer el llamado "equilibrio europeo". El Congreso de --

Viena,en 1815, trajo cerno resultado a través de la Santa Alianza, 

un plan muy efectivo para organizar a los Estados del viejo cent! 

nentc, restableciendo el principio del "equilibrio europeo", con 

esta organización se evitaron conflictos graves de 1815 hasta ---

1870. 

Fue así y a través de otros intentos, que a raíz de la gran gue-

rra de 1914 a 1918, renacieron los movimientos para mantener la -

pa~ surgiendo como ya se mencionaba anteriormente la primera ---

organización internacional de tipo universal. La Sociedad de ---

Naciones, en lo que se refiere al n~cimiento de la Sociedad de -

Naciones el Profesor Sepólveda en su obra comenta: "El Movimiento 

para la creación de la Sociedad dt~ Naciones es de origen inglés,

pues en febrero de 1915 ~·a había aparecido en la Gran Bretaña un 

esquema de organización de una liga para evitar la guerra,que 

algo más tarde habría de encontrar eco en los Estados Unidos. 

Sin embargo, como en el punto catorce de Kilson, de febrero, de -

1918, se habla ya de una organizaci6n internacional, se crey6 --

siempre que el Presidente Norteamericano había sido el creador de 

la liga. Pero si él no fue el creador, resultó uno 0e sus progeni 

tares. 

El pacto que creaba la Sociedad de Naciones fue acordado el 28 de 

abril de 1919 formando parte del tratado de paz de Versalles"(3 

La Sociedad de Naciones estaba integrada por sus 6rganos princip~ 

les que eran La Asamblea y el Consejo, auxiliados por la Secreta

ría. 

( 3) sepúlveda césar ••• pág. 283 
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La Asamblea era el órgano más importante de la Sociedad de Nacio

nes, cada Estado podía hacerse representar hasta por tres persa-

nas pero tenia sólo un voto, se ocupaba principalmente de "cual-

quier asunto dentro de la esfera de acción de la Sociedad de ---

Naciones o que afectara la paz del mundo" ( 4 

Como órgano ejecutivo estaba el Consejo, que contaba con miembros 

permanentes que eran las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia 

Italia y Japón; y miembros no permanentes algunos fueron: Bélgi

ca, Brasil, Grecia y España. El Consejo tenia derecho exclusivo -

para la expulsión de los miembros, era en pJrtc, un cuerpo polít! 

ca y en parte un cuerpo ejecutivo, a pesar de que el pacto le --

daba cierto balance con la Asamblea, 

La Secretaría General, estaba encabezada por un Secretario Gene-

ral, nombrado por el Consejo, con la aprobación de la mayoría d~ 

la Asamblea en la Secretaría descansaban todas las actividades -

administrativas y financieras de todos los organismos que se fue

ran creando alrededor de la SON. 

- El nacimiento y vida de la SDN principi6 con malos designios, -

comenzando con Estados Unidos que no ratificó el tratado de Vers~ 

!les, en su época el mundo contaba con dictadores aventureros --

como gobernantes. Y finalmente vino la traición del Secretario -

General Joseph Aveno!, quien planeó poner la Organización en ---

manos de Hitler, en 1940 para que la SON, pasara a ser un organi~ 

me puramente europeo, pero gracias a la intervención del subsecr~ 

tario, Sean Lester que impidió tal ~cción, la SON se terminó con 

dignidad. ( 5 ) 

4 Idem., pág., 284 

5 ) Idem., pág., 287 
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En el afio de 1942 los expertos aliados que trabajaron sobre la -

organización de la paz después de la guerra, estuvieron de acueE 

do que la Sociedad de Naciones no podía ser reconstruida, y de -

manera formal se decidió el fin de la SON en 1946, cuando legal

mente se transfirieron ciertas funciones, actividades, etc ... de 

la SON a la O.N.U. 

''La similitud entre las Naciones Unidas y la extinta Sociedad de 

Naciones es inevitable, pues los propósitos de ambas son los mi~ 

mas y a la vez son los de toda organización internacional gene-

ral: promover la cooperación internacional y lograr la paz y la 

seguridad internacionales. Existen entre ambas organizaciones, -

necesariamente, una identidad básica de objetivos y de métodos,y 

una forzosa similitud de plan y de estructuración y es que en -

este campo no puede impro\'isarse ni romperse con las lecciones -

del pasado. Las diferencias están más bien en las funciones de -

los órganos, en la parte que se refiere al arreglo de las dispu

tas y en las medidas a tomar cuando se presentan" ( 6 ) 

( 6 ) Idem., Páq., 290 

- 8 -



1.2. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS. 

- La Organización de las Naciones Unidas es una Organización Mun. 

dial Intergubernamental creada el 24 de octubre de 1945 por los 

51 gobiernos de las Naciones Unidas en la II guerra nundial, con 

tra los países del Eje. Sucesora legal de la Sociedad de Nacio-

nes, 1946. 

Se concibió la idea de una nueva Organización Mundial en el doc~ 

mento oficial internacional: Declaración de Moscú de los gobier

nos de Polonia y de la URSS en diciembre de 1941. El nombre de -

"Las Naciones Unidas" fue concebido por el Presidente de los E.U. 

Franklin Dclano Roosevelt y fue utilizado por primera vez en la 

Declaración de las Naciones Unidas del primero de enero de 1942. 

( 7 ) 

- En 1944, a raíz de las conversaciones de Durnbarton Oaks, en 

1944 entre representantes de Estados Unidos, la Gran Bretafta, 

Rusia y China se elaboró un proyecto de organización que se puso 

a consideración de los países aliados para comentarios y observe 

cienes dejándose para después la votación, en este proyecto se -

resaltaba la cooperación económica y social del 25 de abril al -

26 de junio de 1945 se reunieron en San Fr~ncisco más de 50 

Naciones habiéndose recibido para entonces muchos puntos de vis

ta. De la conferencia de San Francisco resultó la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas, que es el estatuto de la -

organización internacional. ( 8 ) 

OSMl\NC:!'iYK .. EDMUND: ••. ~áq. 8~9 

8 SEPULVEDA CESAR ••• pág. 290 
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- El l de diciembre de 1943 en la Dccluración de Thcrán, el pre

sidenta de E.U. F.D. Rooscvclt, el primc:r ministro del R.U., w.s. 

Churchill y el primer ministro de la URSS J .w. Stalin proclama-

ron: 

"Tenemos la corteza dC' que, gracias a nut....,stra drrnonia log1«:iremos 

una paz duradora. Reconocemos que recae sobre ncsotros y sobre -

todas las Naciones Unidas lü suprema responsubi 1 H1..1d de crear -

una paz que pueda contar con la buena voluntad de la abrumadora

rnayar ía de los pueblos del mundo y que dcsticrte c-J .JZ.atc y el -

terror de la guerra por muchas 9encracio11cs". 

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945: 

entró en vigencia el 24 de octubre de 1945. ( 9 ) 

( 9 ) OSMAN~'ne- EDMUND ••• Pág. 810 
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- La Constituci6n Política Social del mundo en su preámbulo nos 

dice: 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos: 

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la gue-

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

dad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos -

fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 

Naciones grandes y pequefias; 

a crear condiciones bajo las cuales puedan man~enerse la justi-

cia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y -

de otras fuentes del Derecho Internacional; 

a promover el progreso social y a elevur el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad; y con tales f inalida-

des: a practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos 

vecinos; 

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la --

seguridad internacionales, a asegurar mediante la aceptación de 

principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza -

armada sino en servicio del interés común, y a emplear un meca-

nismo internacional para promover el progreso económico y social 

de todos los pueblos; hemos decidido aunar nuestro esfuerzo para 

realizar estos designios 11
• ( 10) 

"Las Naciones Unidas fueron estructuradas con el apoyo de 51 --

Estados, figurando México entre éstos. El número actual de Miem

bros es de 149 y se espera que continúe aumentando cuando alcan

cen su libertad e independencia nuevos paises". ( 11 ) 

{ 10 ) TRUEBA URBINA ALBERTO, Nuevo Derecho Internacional Social 
Primera.Edición 1979, México, Ed. Porrúa 1979 ... Pág. 303 

{ 11) IDEM ••. pág. 397 

- 11 -



ºLos propósitos de las Naciones Unidas son 

l.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal -

fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y elimi

nar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u -

otros quebrantamientos QQ la paz; y lograr por medios pacíf.! 

cos, y de conformidad con los principios de justicia y del -

Derecho Internacional el ajuste e arreglo de controversias o 

sit~aciones internacionales susceptibles de conducir a que-

brantamicntos de la pa:; 

2.- Fomentar entre las Naciones relaciones de amistad basadas en 

el re5pcto al principio de la igualdad de derecl1os y al de -

la libre determinación de los pueblos y tornar ctras medidas 

adecuadas para fortalecer la paz univcrsdl; 

3.- Realizar la coopcraci6n internacional en la soluci6n de pro

blemas int~rnac1onales de carácter ccon6mico, social, cultu

ral o humanitario, y en el des3rrollo y estímulo del respeto 

a los derechos humanos y ~ las libertades fundamentales de -

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio

ma o religión, y 

4.- Servir de c~ntro que armonice los esfuerzos de las Naciones 

por alcanzar estos propósitos comunes". (12 

(12 ) IDEM ••• pág. 304 
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ta Carta do las Naciones Unidas so compone de los siguientes 

capítulos: 

Capítulo 

Capítulo 

Capítulo 

Capitulo 

Capítulo 

Capítulo 

Capítulo 

Capítulo 

capítulo 

Capítulo 

Capítulo 

Capítulo 

I.- Prop6sitos y Principios 

II. - Miembros 

III.- Organos 

IV.- La Asamblea General 

V.- El Consejo de Seguridad 

VI.- Arreglo Pacífico de Controversias 

VII.- 1\cción en el caso de amenaza a la paz, quebra.u 

tamiento de la paz o actos de agresión 
VIII.- Acuerdos Regionales 

IX.- Cooperaci6n Internacional Económica y Social 

X.- El Consejo Eccnóm1co y Social 

XI.- Declaraciones r~lativas a tQrritorios na aut6-

nomos 

XII.- Rcgirnen Intcrnacion~l de Administración Fidu-

ciaría 

Capítulo XIII.- El Consejo de Administraci6n Fiduciaria 

Capítulo XIV.- L~ Corte lnternacionol de Justicia 

Capítulo XV. - La Secretaria 

Capitulo XVI.- Disposiciones varias 

Capítulo XVII.- Acuerdos transitorios sobre seguridad 

Capítulo XVIII. - Reformas 

Capitulo XIX.- Ratificación y Firma 

Los propósítos de las N.U., 

Mantener la paz y la seguridad internacionales 

Fomentdr cntz-c li'\!=; naciones relaciones de amistad basadas en el 

rcspe~o al principio de la igualdad de derechos y ol de libre -

determinación de los pueblos 

Reali;:ar la cooperación internacional en la solución de proble

mas internacionalc-s de cu.rácter económico, social, cultural o -

humanitario 

Servir de centro que armon1co los osfucr:os de las naciones por 

alcanzar estos prepósitos comúnes. 
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Lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los princi-

pios de la justicia y del derecho internacional el ajuste al -

arreglo de controversias. 

Los principios de la N.U., son las reglas de conducta que han de 

observarse por los Estados Miembros y por la Organización misma 

para realizar los prop6sitos y son los siguientes: 

• La igualdad soberana de los miembros, 

t.os Miembros de la Organizaci6n, a (in de ~scgurarse los dere

chos y beneficios inherentes a su condici6n de tales, curnpli-

rán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de con-

formidad con esta Cart~. 

Los Miembros de la Organi:aci6n arreglarán sus controversias -

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se -

ponga en peligro la paz y la seguridad int~rnacionalcs ni la -

justicia. 

Los Miembros de la Crgani:aci6n es sus relaciones internacion~ 

les, se abstendrán de recurrir a la amcna:a o al uso de la --

fuerza contra la intcgrid~d territorial o la independencia po

lítica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompa

tible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

Los Miembros de la Organi~ación prcst~~án ~ c~ta toda clase de 

ayuda en cualquier acción que ejerza de con(orni<lad con esta -

Carta. 

La organización hará que los Estados que no son Miembros de -

las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con cs~os princi-

pios. 
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Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones -

Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de -

la jurisdicción interna de los Estados. 

"Las Naciones Unidas constituyen uno de los órganos fundamenta-

les del Derecho Internacional General y sus resoluciones cons~1-

tuyen la Legislación Social Internacional, porque viene a cons-

tituir el organo Legislativo Supremo del mundo". ( 13 ) 

( 13 ) TRUEBA URBINA ALBERTO ••• Pág. 399 
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1.2.1. Organos Principales: 

La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 7~ señala 

que los órganos principales de la Organización son: 

- l. La Asamblea General: Es el órgano más importante y más 

represcntati\'O de la O.N.U., en el cual tienen representª

ción los Estados Miembros por disposiciones estatutarias, 

se reúne una vez cada año en periodos ordinarios de scsi2 

nes, pero también puede reunirse extraordinariamente o en 

sesiones de emergencia en caso de que así lo acuerde el -

Consejo de Seguridad. 

2. Consejo de Seguridad: Lo integran 15 ~liembros, pero sola

~ente tienen asiento permanente 5: CHINA, ESTADOS UNIDOS, 

FRANCIA, REINO UNIDO, UNION SOVIETICI\; \' los otros 10 no 

permanentemente son nombrados por la Asamblea General por 

periodos de 2 años. Por supuesto que las votaciones se -

toman por mayoría de 9 Miembros, con la condición de que 

los 5 Miembros permanentes deben votar favorablemente --

para efecto de que se estime que la resolución fue aprob~ 

da. 

3. Consejo Económico y Social: Entre sus funcione~ dPstaca -

la realización o inicio de estudios, informes y recomenda 

cienes, además de los culturales, educativos, sanitarios, 

y conexos. 

Este Consejo está compuesto de 54 Miembros nombrados cada 

3 años por la Asamblea General, cuenta también con orga-

nisrnos auxiliares entre los que destacan las Condiciones

Económicas Regionales y la CEPAL siglas que significan -

Comisión Económica para América Latina. 
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4. Consejo de Administración Fiduciaria: Este órgano supervi

sa la administración de territorios, sin gobierno propio y 

bajo el régimen fiduciario de la Organización de las Naci2 

nes Unidas. 

S. Corte Internacional de Justicia: Se le considera órgano -

judicial y decide las controversias jurídicas que le sean 

encomendadas por los Estados. 

Se integra con 15 Magistrados nombrados por la Asamblea -

General y el Consejo de Seguridad y cuyo mandato dura 9 -

a~os; la Secretaría Administrativa con un cuerpo de funci2 

narios internacionales emite los programas de política de 

los órganos de la Organización de Naciones Unidas. Su Jefe 

es el Secretario General, cargo que desempeña el Sr. Kurt

Waldheim de Austria. su nombramiento emana de la Asamblea

General con recomendación del Consejo de Seguridad cada 5 

afios y puede ser reelecto"(l4 ) 

( 14 ) SEPULVEDA CESAR ••• Págs. 297,298 
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ORGANOS DE LA O.N.U. 

- Asamblea General; se compone de 
un Presidente y trece Vicepresi 
dentes. -

- Consejo de Seguridad; se compo
ne de 15 Miembros, cinco perma
nentes,que son: CHINA, FRANCIA, 
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS, GRAN BRETAílA, IRLAN 
DA DEL NORTE y E.E.u.u •• la--= 
Asamblea elije otros 10 Miem--
bros que no son permanentes y -
se elijen cada 2 años. 

FUNCIONES 

Foro público que forma y orienta la opinión uni
versal. 
Supervisa,a los Organos que la conforman~ 
Considerará y discutirá toda cuestión relativa -
al mantenimiento de la paz y seguridad interna-
cional. 

Recomendará medidas para el arreglo pacífico de 
las controversias. 

Examinará 'l aprobará el presupuesto de la Organ!_ 
2ación. 
Cada Miembro tendrá derecho a un voto. 

Se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y -
según las circunstancias en sesiones extraordin~ 
rias. 

Elije su presidente para cada periodo de sesio-
nes. 

Mantener la paz y seguridad internacionales 
Arreglo pacífico de controversias 

Elección del Secretario General 

Elección de jueces de la carta 
Regulación de armamentos y el posible desarme 

"" .... 



ORGANOS DE LA O.N.U. 

La Secretaría General se 
encuentra al frente de un 
Secretario General elegido por 
el Consejo y la Asamblea, sie
te Sub-secretarios y dos Sub-
secretarios Delegados, además, 
utiliza los servicios de -----
10, 000 personas aproximadamen
te encargadas de tareas diver
sas. 
El personal de la Secretaría -
General cuenta con ciertos pri 
vilegios e inmunidades diplom~ 
ticas. 

FUNCIONES 

Eje administrativo de toda la organización 

Intermediario político entre los Estados. 

Como administración deberá: 
- Formar un equipo de colaboradores capaces y 

leales. 
- Preparar programas para los diferentes órg~ 

nos de la N.U. 
- Vigilar el cumplimiento de las decisiones -

de los órganos y coordinar las acciones --
entre ellos. 

Como moderador político, deberá emitir jui--
cios talentosos, y actuar con discreción y -
empefto, en las crisis internacionales, para -
asegurar el éxito de la organización y el res 
peto de la opinión pública. -

"' .... 



ORGANOS DE LA O.IJ.U. 

- El Consejo Económico y Social 
se integra por cincuenta y -
cuatro miembros, de ellos --
cinco son repre!¡entantes de -
las grandes potencias que de 
hecho son los miembros perma
nentes, los otros cuarenta y 
nueve se c5cogen cada tres -
anos. 

~ Se reeligen siempre a los -
mismos rcprcs,2ntantes perma 
ncntcs por contar con recur 
sos para el desarrollo de = 
cualquier programa. 

• Funciona a la par con orga
nismos subsidiarios, y par
ticipa con otros órganos y 
programas especiales como -
el U.N.I.C.E.F. (Fondo de -
Naciones Unidas para la --
Infancia) 

• Cada organismo rinde anual
mente al Consejo un informe 
pormenorizado de sus !abo-
res y previsiones. 

FUNCIONES 

Formula estudios de carácter económico, social, 
cultural o humanitario. 

Prepara proyectos de convención 

Codifica el derecho internacional 

Ccnvoca conferencias especializadas para encon
trar solución a problemas internacionales socia 
les, económicos y de índole afin. -

Hace recomendaciones a la l\sarnblea General y -
otros órganos de la N.U. 

Coordina y controla a los organismos especiali
zados. 

Proporciona .. asistencia técnica" a países para 
resolver problemas de desarrollo o mejor aprove 
chamiento de sus recursos. -

o 
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ORGANOS DE LA O.N.U. 

- La Corte Internacional de Jus 
ticia.- Está compuesta de --= 
quince Jueces, "Magistrados -
independientes elegidos de -
entre personas que gocen de -
alta consideración moral o -
jurisconsultos de reconocida 
competencia en materia de --
derecho internacional". Duran 
9 a~os en su oncargo, y la -
tercera parte se renueva cada 
tres anos, tienen privilegios 
e inmunidad diplomática. 

FUNCIONES 

La corte conoce de los asuntos cuando las partes 
deciden que materia sea rpsuelta por la C.I.J. 

Conoce en forma obligatoria de los asuntos cuan
do en los tratados 0xiste cláusula especial. 

Es obligatoria la jurisdicción de la Corte en el 
caso de la llamada ''Cláusula Opcional" que con-
siste en el reconocimiento que los Estados pue-
den hacer en cualquier tiempo de la competencia
dc la Corte en controversias de tipo legal que -
se refieran a: a) A la interpretación de un tra
tado; 
b) a cualquier Cl!CSti6n de derecho internacional: 
c) a la existe~cia de un hecho que si se estnbl~ 

ce constituiría violación de una obligación -
internacional; 

d) la naturaleza o extensión de la reparación -
que ha de hacerse por el quebrantamiento de -
una obligación internacional. Ese reconoci--
micnto opera sólo con respecto a otros Esta-
dos que hayan aceptado la "Cláusula Opcional". 

* La Corte conoce de los anuntos, cuando las partes están de acuerdo en qué materia sea 

resuelta por 1a c.I.J. 

... 
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ORGANOS DE LA O.N.U. 

JI. El Consejo de Administración 
Piduclaria y el Sistema de -
Territorios Fideicomitidos. 
Consiste en la obligación de 
un país de dar cuenta de la 
administración de un área -
que se le ha conferido, y la 
supervisión intnrnacional -
sobre la administración rea
lizada. Se integra poramiem
bros de tres clases: 1- Esta 
dos Miembros de las NacioneS 
Unidas que administran terri 
torios en fideicomiso -----= 
(actualmente Australia, Bél
gica, Francia, Estados Uni-
dos, Gran Bretañn, Italia y 
Nueva Zelanda): 2~ Grandes -
potencias que no administran 
territorios (CHINA y la URSS) 
]2 Tantos miembros no perma
nentes, electos para perio-
dos de tres aftas, en número
suficicnte para que el total 
<le Miembros del Consejo esté 
siempre dividido por mitad -
entre Estados que adminis--
tran territorios fiduciarios 
y Estados que no lo hacen. 

FUNCIONES 

Funge como órgano de consulta jurídica, al emitir 
dictámenes y estos dictámenes los solicitan los -
órganos de la O.N.U. y con autorización de la --
Asamblea General los organismos especializados. 

Promover la paz y la seguridad internacionales. 

Promover el progreso económico, social y educati
vo de les habitantes de los territorios fideicomi 
tidos, y su desarrollo progresivo hacia el autogQ 
bierno y la independencia. 

Alentar el respeto por los derechos del hombre, -
libertades fundamentales sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión. 

Asegurar igual tratamiento en asuntos económicos, 
sociales y comerciales para todos los miembros de 
la O.N.U. 

N 
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El régimen de Fideicomiso, de 
acuerdo con el articulo 77 de 
la Carta se puede aplicar no 
sólo a los mandatos existen-
tes, sino también a territo-
rios tomados al enemigo en la 
Segunda Guerra Mundial, así -
como a territorios que cual-
quier Estado quisiese poner -
en Fideicomiso. Para formali
zar el régimen de Fideicomiso 
se prevé la celebración de -
Fideicomiso entre la potencia 
y grupos de potencias adminis 
tradoras y la Asamblea Gene-= 
ral en donde se estipula: los 
límites del territorio, los -
términos en que será adminis
trado, la forma en que se cum 
plirán las disposiciones de = 
la Carta de la O.N.U. respec
to a estos territorios y las 
relaciones con los Organos de 
la O.N.U. 
A través del Consejo de Admi
nistración Fiduciaria, centro 
la al país administrador a -= 
través de informes que rinde
mensualmente, y a través de -
visitas periódicas a los ---
territorios. ( 15 ) 

( 15) SEPULVEDA CESAR ••• págs. 2?6-331 
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l.2.2. Otros Organos de las Naciones Unidas. 

Los Organos de las N.U. que se mencionarán enseguida, fug 

ron creadas en el seno de l~s N.U. y funcionan como Orga

nos de las N.U. o como Organismos Autónomos, son subsidi~ 

dos por los Estados Miembros o por la propia Organización 

funcionan a través del E.C.o.s.o.c. (Consejo Económico y 
Social). 

Su fundamentación jurídica la encontramos en el artículo 

7! de la Carta de las N.U. párrafo segundo que a la letra 

dice: 

2.- Se podrán establecer, de acuerdo con las disposicio-

nes de la presente Carta, los Organos subsidiarios -

que se estimen necesarios. 

De algunos Organos no se expresa descripción por no -

haberse localizado información. 
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ACNUR.- Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados. 

- Refugiado es un término internacional que significa persona de~ 

plazada de su país, el problema de los Refugiados se acrecentó

después de la I.G.M. con los refugiados políticos en Europa y -

Asia Menor a escala de millones de personas.Fue así que en 1921 

la SON creó la primera institución mundial de asistencia inter

nacional a los refugiados: oficina para el Alto Comisionado de 

la SON para los refugiados, el primer Alto Comisionado fue ---

Fridtjof Nansen (1861-1930) 

Para el 15 de diciembre de 1946 L.:i. t'\samblea General de las N.U. 

aprobó la Constitución de una Nueva Organización Internacional 

de Refugiados O.I.R., que se formalizó a través de convenio su~ 

crito por Australia, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Repúbli 

ca Dominicana, E.U., Francia, Guatemala, Holanda, Islandia, --

Luxemburgo, Noruega y R.U. La O.I.R. inició sus trabajos el 30 

de mayo de 1947. Existió hasta febrero de 1951 y asistió a --

cerca de 1.5 mill, de refugi~dos en Asia y Europa, esta organi

zación tenía el derecho de expedir documentos de viaje como --

•aocumentos de Londres", o "documento de viaje de la O.I.R., y 

el derecho de prolongar o cambiar los pasaportes Nansen. 

El primero de enero de 1951 inició sus trabajos La Oficina del 

Alto Comisionado para los Refugi~dos A.C.N.U.R. creada por la -

Asamblea de la N.U., en 1950 con sede en Ginebra. El Mandato de 

la oficina fue prolongado por tes aftos: en 1954, en 1957 y en -

1960 y por cinco afies en 1963, en 1968 y en 1973. El objetivo -

de La Oficina es proteger internacionalmente los derechos de -

los refugiados, cooperar con los Gobiernos para la aplicación -

de convenciones y acuerdos internacionales relativos a la condi 

ción jurídica de los refugiados, acordar asistencia jurídica a 

los mismos. 
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La Oficina trabaja desde 1954 en base a la Convención Interna-

cional; relativa al Estatuto de los Refugiados hecha en Gin~bra 

en 1951 y en vigencia desde el 22 de abril de 1954. lt6 l 

( 16) OSMA!lCZYK EDMUND ••• pág. ··939, 
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UNCTAD.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des~ 
rrollo. 

En la primavera de 1964 el E.c.o.s.o.c. (Consejo Económico y So-

cial) convocó una conferencia mundial para el comercio y el desa

rrollo. 

Esta conferencia tuvo lugar el 25 de fe>brero y 15 de junio de 

1964 en Ginebra con la participación de 120 países. Trabajó en 

cinco comisiones: 

I.- De la produccién de materias primas y de convenciones rela

tivas a materias primas. 

II. - De comercio de productos y r.e semiproductos. 

III.- Del financiamiento de la expansión del comercio internacio

nal. 

IV.- De métodos y organización del comercio internacional. 

V.- De la importancia para el desarrollo económico de la expan

sión del comercio internacional. 

En esta conferencia jugó un importante papel el grupo de los 77 -

países del tercer mundo. La conferencia llegó a la conclusión de 

que el 11 progreso económico y social del mundo depende en g!'an me

dida de la expansión del comercio internacional y de la particip~ 

ción en éste de los países en vías de desarrollo" . Como respuesta 

la conferencia recomendó a la Asamblea General de las N.U. convcE 

tir la conferencia en el órgano permanente de la Asamblea, con s~ 

sienes plenarias cada 3 años, que actuaría mediante el Consejo de 

Comercio y Desarrollo compuesto de 55 paises elegidos por tres -

afias; 22 países representantes del grupo de los 77, 18 países --

capitalistas desarrollados, nueve de l\mérica Latina y seis socia

listas. { 17) 

( 17 ) OSMA~CZYK EDMUND... Pág. 270 

- 27 -



CNUAH.- Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Hum~ 
nos. 

PNUMA.- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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PNUO.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Este progroma fue establecido el 22 de noviembre de 1965 por la 

Asamblea General de la N.U. para el Desarrollo. 

Con la finalidad de combatir las necesidades mundiales, de cornb~ 

tir la pobreza global que mata a decenas de miles de seres huma

nos en todos los países e incapacita a millones de personas en -

razón de la mala nutrición de las enfermedades crónicas del ---

analfabetismo y de muchas otras plagas. 

El PNUD: se integra por un Consejo de Administración de 37 Miem

bros, elegidos por el ECOSOC. El Director General del Fondo Esp~ 

cial de las N.U. fue nombrado administrador y el Presidente de -

la Junta de Asistencia Técnica, Coadministrador. 

Los Jefes ejecutivos de las doce organizaciones especializadas -

de la ONU componen la Junta Consultiva Mixta del PNUD/UNDP. cada 

año, en octubre, se celebra en la sede de las N.U. la Conferen-

cia para prometer contribuciones al programa. { 18 ) 

( 18) OSMANCZXK EDMUND ••• pág •. 909 
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FNUAP.- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Población. 

•rnstituida en diciembre de 1966 la Asamblea General de las N.U. 

pidió a los organismos y órganos pertinentes de la N.U. que: 

Presten asistencia cuando se les solicite, para el desarrollo y 

fortalecimiento de los servicios nacionales y regionales de for

mación, investigación, información y asesoramiento en materia 
de población, teniendo presente el carácter de los problemas 

demográficos de cada pais y región y las necesidades a que den 
lugar, 

En julio de 1967, el Secretario General de las N.U. refiriéndose 

a esta resolución, envió a algunos Gobiernos Miembros de la ONU. 

un aide-tnemoirc, invitando a los Gobiernos, organizaciones no -

gubernamentales y particulares, a contribuir al Fondo Fiduciario 
para Actividades de Población, cuyo objeto sería intensificar -

las labores sobre problemas que se calificaron de Malgunos de -

los más críticos en el proceso del desarrollo económico y social. 

El fondo es manejado por el Administrador del PNUD/UNDP (Pobla-

ción del Mundo)". ( 19 ) 

( 19 ) Idem ••• Pág. 569 
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UNICEF.- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

- Organo de las Naciones Unidas creado el 2 de diciembre de 1946 

por la Asamblea General de la N.U., con la R0s. 57/I, sobre la 

"creación de un Fondo Internacional de Socorro a la Infancia -

para utilizarlo en bencf icio de los nifios y adolescentes de -

los países que fueron víctimas de la agresión enemiga~ por un 

período de cinco anos, dicho fondo prolongó su existencia has

ta el 10 de diciembre de 1950. Su primer nombre fue Children -

Emergency Fund, Fondo de Emergencia de las N.U., para la Infa!l 

cia. El 7 de octubre de 1953 la Asamblea General de la N.U. -

decidió cambiarle el nombre y por unanimidad se llamó UNICEF., 

quien continuaría sus funciones en forma permanente como Orga

nización Mundial de Protección a la Infancia desde entonces la 

UNICEF a contribuido de manera permanente a la salud y al bie

nestar de un gran número de nifios por medio de una ayuda can-

sistente, ante todo, en aprovisionamiento y equipo otorgados a 

los países para programas a largo plazo, principalmente a los 

países en desarrollo. 

El UNICEF forma parte de las N.U. con carácter scmiautónomo y 

es administrado por una Junta Ejecutiva, integrada por 30 ---

naciones, elegidas por el E.c.o.s.o.c. 

Las contribuciones voluntarias de los Gobiernos constituyen la 

fuente principal de ingresos del U.N.I.C.E.F. Los de otras --

fuentes proceden en su mayoría de grupos y part~.culares, así -

como la venta de tarjetas de felicitación del UNICEF. 

La UNICEF., tiene su sede en la N.U., en Nueva York. Oficinas 

regionales en Am6rica Latina: Colombia, Brasil, Guatemala, --

México y Perú. ( 20) 

( 20) Idem ••• pág. 56~ 
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UNITAR.- Instituto de las Naciones Unidas para la Formaci6n Pro

fesional e Investigaciones. 

- Uno de los organismos aut6nornos de la O.N.U., creado por la -

Asamblea General de las N.U. el 2 de diciembre de 1963, su --

objetivo es capacitar a personal de alto nivel dentro de las -

metas de las N.U. del decenio para el Desarrollo y organizar -

investigaciones de interés para la paz y la cooperación inter

naciona 1. 

Inició sus actividades en marzo de 1965. Sede: Nueva York. 

( 21 ) 

( 21 l ldem •.• Pág. 625 
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CMA.- Consejo Mundial de la Alimentación. 

PMA.- Programa Mundial de Alimentos ( ONU/FAOl. 

En 1943 se celebra en flot Springs. La Conferencia de las N.U. s2 

bre la alimentación y agricultura que postuló la creación de --

OAA/FAO que tuvo lugar el 16 de octubre de 1945. Los principios

que la sustentaron a la fecha son los siguientes: 

Esta Conferencia ha estudiado los problemas universales de la 

alimentación y la agricultur.:i y expresa su convicción de que -

es realizable el ideal de un mundo libre de miseria con abun-

dancia de alimentos sanos y adecuados para la salud y la fuer

z.:i de los pueblos. 

l. Nuestra primera tarea es acabar de gan<:ir la guerra y liberar 

a millones de seres hu~anos de la tiranía y del hambre duran

te el periodo de aguda escasez que seguirá a la guerra, sólo 

se logrará liberar del hambre a los pueblos mediante un cs--

fuerzo concertado e inmediato que regularice el consureo,aumerr 

te las existencias y las distribuya de la manera más ventajo

sa posible. 

2. Inmediatamente después debemos obrar conjuntamente a fin de -

lograr que los pueblos puedan vivir libres de temor y miseria. 

J. Jamás a habido alimentos en cantidades suficientes para rnant~ 

ner la salud de todos los pueblos, situación que no está jus

tific.:ida ni por la ignorancia humana, ni por la inclemencia -

de la naturaleza. La producción de alimentos debe aurnentarse

rnucho más, esto requiere iniciativas y voluntades firmes de -

parte de cada Gobierno y de cada pueblo. 
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4. La causa primordial del hambre y la mala nutrición es la ---

pobreza, inútil es producir mayor cantidad de alimentos si -

los hombres y las naciones no les proporcionan mercado: por -

lo que se impone la expansión de la economía mundial a través 

de planes que permitan el empleo continuo, aumento de la pro

ducción industrial, eliminación de la explotación humana, --

fomento del comercio nacional e internacional. 

5. Cada Nación tiene la responsabilidad primordial de velar por

que su pueblo disponga de alimentos necesarios para la vida y 
la salud. 

6. Se recomienda a los Estados Miembros el estudio y adopción de 

los informes y recomendaciones de esta Conferencia. 

7. Para dar los primeros pasos a liberar a los pueblos del ham-

bre. El trabajo ya comenzado deberá continuarse, y las medi-

das decisivas aplicarse una vez ganada la guerra. 

En diciembre de 1961 la Asamblea General de las N.U. aprobó el -

Pr09rama Mundial de Alimentación. ( 22 ) 

( 22 ) ldem ••• Págs. 54 - 55 
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O.N.U.- Universidad de las Naciones Unidas. 

La O.N.U., fue inaugurada el 20 de enero de 1975 en Tokio. 

La Universidad es una comunidad internacional de hombres de cie~ 

cia dedicados a la investigación, a la capacitación a nivel pos! 

graduado y a la difusión de los conocimientos en cumplimiento de 

los propósitos de la Carta de las N.U. ( 23 

ONUDI.- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo -

Industrial. 

Es un organismo especializado de la O.N.U., surgido por decisión 

unánime de Asamblea General de las N.U. el 20 de diciembre de --

1965. 

su actividad administrativa, y de investigación es financiada a 

partir del presupuesto de la o.N.U., tiene su sede en Viena.(24 ) 

OOPS.- Organismo de obras Públicas y Socorro de las Naciones Un! 

das para los Refugiados de Palestina en el cercano Orien

te. 

23 Idem ••. Pág. 1112 

24 Idem ••• Pág. 813 
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1.2.3. Organismos Especializados y Otras Organizaciones Autón2 
mas del Sistema. 

- Los Organismos Espccializadus, son organismos descentralizados 

de las N.U., con funciones propias, tareas y propósitos especi 

fices que se encuentran vinculados a la N.U. a través del ---

E.c.o.s .o.c. {Consejo Económico y Social), su fundamentación -

jurídica la encontramos en el artículo 57 de la Carta de las -

N.U. que nos dice: 

l. Los distintos organismos especializados establecidos por -

acuerdo intergubernamentales, que tengan amplias atribucio

nes internacionales definidas en sus estatutos y relativas

ª materias de carácter económico, social, cultural, educatk 

va, sanitario y otras conexas, serán vinculados con la org~ 

nización de acuerdo con las disposiciones del artículo 63,y 

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Orga
nización se denominarán en lo adelante "Los Organismos Esp~ 

cializados". 

- Los Organismos Especializados son creados por tratados, son -

instituciones distintas unas de otras por los fines que se pr2 

pone, tienen en comun la estructura que los compone. Tienen un 

secretariado permanente, un cuerpo representativo de todos los 

Miembros o asamblea, y un Consejo o cuerpo directivo. 

Los organismos deben tener amplias atribuciones internaciona-

les, las que han de estar definidas en sus estatutos. El maes

tro Sepúlvcda cita a los autores Godrih y Hambre, quienes ---

según opinan que estos Organismos deben propon~rse f incs de 

cobertura internacional, no limitados a un pequeño grupo de -

Estados o sólo a una región geográfica. 
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En lo que se refiere a los fines de estos Organismos, estos debe

rán ser de contenido económico, social, cultural, educativo, sani 

tario o de carácter similar para que pueda considerarse un Orga-

nismo Especializado. 

Como última característica deberán efectuar los acuerdos de vine~ 

lación a través del ECOSOC, dicha vinculación no significa ni --

integración ni subordinación con respecto a las N.U., pues son 

instituciones que tienen su competencia propia y poseen amplia -

autonomía, se podría decir que el objeto de la vinculación con -

las N.U. es para asegurar su cooperación en el programa general -

de las Naciones Unidas. Por otro lado los Organismos Especializa

dos pueden incorporar Estados que no pertenezcan a las N.U., tie

nen liberta de establecer su sede donde les convenga. 

Los limites de su autonomía consiste en que siempre deberán de -

actuar de conformidad con los propósitos y principios de la Carta 

de !ns N.U., el Ecosoc, puede orientarles sus programas a través

de recomendaciones. 

En opinión del maestro césar Sepúlveda el sistema de Organismos -

Especializados no está coordinado entre si, ni con la N.U., el -

ECOSOC quiso ser el órgano centralizador que los coordinara pero 

sus múltiples funciones hacen esta tarea difícil de realizar: se 

ha propuesto sin éxito todavía que exista mayor centralización, a 

trJ.\•és de un pro9ram,"1 central y de una planeación conjunta entre 

dichos organismos. ( 25) 

'"l'rece de los organismos son conocidos como Organismos Especiali

zados, expresión que se utiliza en el texto español de la Carta -

de las N.U. Estos Organismos someten sus informes anuales al 

ECOSOC, con ~l cual tienen acuerdos bilaterales (en el orden cro

nológico), acuerdos de: 

( 25) Sepúlveda César ... págs. 312 - 314 
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14 - XII - 1946 - OIT/ILO 
14 -XII - 1946 - 0/\11/FAO 
14 - XII - 1946 - UNESCO 
13 - V - 1947 - OACI/ICAO 

15 - XI - 1947 - BANK/IBRD 

15 - XI - 1947 - FMl/IMF 

1 - VII - 1948 - UPU 
10 - VII - lHB - OMS/WHO 

10 - - 1949 - UIT/ITU 
20 - XII - 1951 - OMM/h'MO 
20 - II - 1957 - SFl/IFC 

13 - II - 1959 - OMCI/IMCO 
1 - - 19H - OMT/WTO 

Una posición especial ocupa el Acuerdo General sobre Aranceles -

Aduaneros y Comercio AGAAC/GATT, no ligado formalmente con la 

O.N.U. , pero que de hecho desempena importantes funciones de -
Organismo Especializado. (26 ) 

( 26) OSMAGCZYK EDMUND ••• pág. 801 
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1.2.4. Comisiones Regionales. 

"Denominación comun de las cinco Comisiones del ECOSOC: 

- Comisión Económica de la O.N.U. para A frica (CEPll) 

- Comisión Económic,1 de la O.N.U. para t'"~mérica Latina (CEPl\L) 

- Comisión Econór.nca de la Q.N.U. para t'\sia y el Le jan o 

Oriente (CESP,\P) 

- Comisión Económica de la Q.N.U. para Europa (CEPE) 

- Comisión Económica de la O.N.U. para los Países de Asia 

Occidental (CEPl\Ol" ( 27 

Las Comisiones Regionales tienen su origen en los artículos 55 y 

56 de la Carta de las N.U. en donde se estipula que la N.U. tie

ne el deber de promover la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, razón por la que la N.U. creó las Comisi.Q 

nes Regionales como estrategia Internacional de Desarrollo Econ2 

mico. 

( 27 ) Idem ••• Pág. 250 
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' 
I.2.5, PAISES HIEKBROS DE LA N.U. 

FECHA DE FECHA DE FECll\ DE 
PAIS INGRESO PAIS INGRESO PAIS INGRESO 

AFGANISTAN 19-NOV .-1946 COSTA RICA • 2-NOV.-1945 GUINEA ECUATORIAL 12-NOV. -1968 

ALBANIA 14-0IC.-195S CUBA • 24-0CT.-1945 GUYANA 20-SEPT-1966 

ALEl\o\NIA REP.FEO. lB-SEPT-1973 CHAD 20-SEPT-1960 HAITI * 24-0CT.-1945 

ALTA VOLTA 10-SEPT-1960 CHECOSLOVAQUIA ' Z4-0CT.-1945 HONDURAS • 17-0IC.-1945 

ANGOLA 1-0IC.-1976 CHILE ' 24-0CT.-1945 HIJHGRIA 14-0IC.-1955 

ARABIA SAUDITA ' 24-0CT.-1945 CHINA * 14-0CT.-1945 INDIA • JO-DCT. -1945 

ARGELIA B-OCT.-1961 CHIPRE 10-SEPT-1960 INDONESIA ZB-SEPT-1950 

ARGENTINA ' 14-0CT.-1945 DINAHARCA • 24-0CT.-1945 IAAN * 14-0CT.-1945 

AUSTRALIA • l-NOV.-1945 DJIBOUTI ZO-SEPT-1977 IAAQ * 11-DIC.-1945 

AUSTRIA 14-0IC.-1955 DOMINICA 18-0IC.-1978 IRLANDA 14-DIC.-1955 

BAHAl\o\S IB-SEPT-1973 ECUADOR • 11-DIC.-1945 ISLANDIA 19-NOV.-1946 

BAHREIN 11-SEPT-1971 EGIPTO * 14-0CT.-1945 ISLAS SALOKON 19-SEPT.1978 

BANGLADESH 17-SEPT-197 EL SALVADOR ' Z4-0CT.-1945 ISRAEL ll-l!o\Y0-1949 

BARBADOS 9-DIC.-1966 EHIRATOS ARASES 9-DIC.-1971 ITALIA 14-DIC.-1955 
1.111005 

BELGICA 27-0IC.·1945 ESPARA 14·DIC,·1955 JAl\o\HIR!YA 14-DIC.·1955 
ARASE LIBIA 

11B-SEPT-196Z BENIN 10-SEPT-1960 ESiADOS ~~IDOS • Z4·0CT.·1945 JAl'AICA 
OE Alll:RICA 

BllUTAH 21-SEPT-1971 ET!OPIA • 13·NOV.·1945 JA PON IB-DIC.-1956 

BIRl\o\NIA 19-ABR.-1948 FIJI 13-0CT.-1970 JORDAHIA 14-0IC.-1955 

BOLIVIA • 14-NOC.-1945 FILIPINAS • 24-0CT .-194S KAHPUCHEA 14-DIC.-1955 
DEHOCRA TI CA 

BOTSWANA 17-0CT.·1966 FINLANDIA 14-0IC.·1955 KENYA !6-0JC.-1963 

BRASIL ' 14-0CT.-1945 FRANCIA* 14·0CT.·1945 KUWAIT 14-l'AY0-1963 

BULGARIA 14·DIC.·19S5 GABOH ZD· SEPT • 1960 LESOTHO 17-0CT.-1966 

BURUNDI IB·SEPT-196 GAMBIA 11-SEPT-1965 URANO • 14-0CT.-1945 

CABO VERDE 16-SEPT-1975 GHAl'A B-l!o\R.-1957 LIBERIA • 2-HOV .<1945 

CANAOA * 9-NOV .-1945 GRAN.ADA 17-SEPT-1974 LUXEMBURGO * 14-0CT.-1945 

COL!JlBIA • 5-NOV.·1945 GRECIA ' 25-0CT.-1945 HAOAGASEAR 10-SEPT-1960 

COKORAS 11-NOV.·1975 GUATEl\o\LA • 11-NOV.-1945 MALASIA 17-SEPT-1957 

CONGO 10-SEPT-1960 GUINEA 12-0IC.-1958 l'.ILAWI l·OIC.·1964 

COSTA OE l'.\RFiL 20-SEPT-1960 GUINEA-BISSAU 17·SEPT-1974 HALOIVAS 11-SEPT-1965 

HALi 18-SEPT-196 O REPUBLICA DEllOCRA· 14-DIC.-1955 TURQUIA * i>a-NOV.-1945 
TICA POPULAR LAO 

l\o\LTA l-OIC.·1964 UGANDA l·OCT.-1962 
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FECHA DE FECHA DE FECHA OE 
PAIS INGRESO PAIS INGRESO PAIS INGRESO 

HARRUECOS 11·NOV.·1956 REP. OOlllNICAHA • 24-0CT.· 1945 UNION DE m. SOC. 14-0CT.·1945 
SOVIETICA5 • 

HAURICIO 2~-ABR.-19ES REP. SOC. SOVIETICA 14-0CT.·1945 URUGlf,'H' IB-OIC.·1945 
DE BJELORRUCJA • 

HAURITANIA 11·0CT.·1961 VENEZUELA • 15-NOV.·1945 

MWCO i-NOV .-19.1~ REP. SOC. SOV !ET l CA 14-0CT.·1915 'i'l[Tli/.Ji 10-SEPT-1917 
DE UCRANIA • 

MONGOLIA 21-0CT.-1961 YEMEN 30-SEPT-1947 

MOZAMBIQUE 16·SEPT-1975 f'.EP. L:~IW-'. DE g.OIC.-1961 m<rn O[MOCRATICA H·DlC.·1961 
TANZANIA 

11EPAL 14-DJC.-1955 REP. U~IDA DE 10-SEPT-1960 !UGOSLAVJA • 24-0CT.·1945 
CAMERO.~ 

NICARAGUA • 14-0CT.·1945 RUf\.\NIA l·i-O!C.-1955 ZAIRE ZO-SEPT-1960 

NIGER 20-SEPT-1960 RWANDA JB-SEPT-1961 IAMSIA 1-DIC.·1964 

NIGERIA l·OCT.-1968 SM·W.'\ 15-DI C. - l 9~li ZJHUil.Blrt 15-AG-05·1960 

NORU[¡;.\ 11·NOV.-J945 SM/TA LUCIA 18-SEPT-1919 

NUEVA ZELANDIA ' 14-0CT.-lm SANTO TOME Y 16-S~PT-1975 

PRINCJPE 

®N 7-0CT .• 1911 SAN VICENTE Y 16-SEPT-1980 
GRAN.>,DJNAS 

PAi SES BAJOS ' JHIC.·194' SEllEGAL 18-SEPT-1960 

PAKISTAN Jl'·SFT-19!; SEYCHELLES 2!-SEPT-197( 

PANAM • U-1\0\,-19.:t! SIERRA LEO.~A 11-SEPT-1961 

PAPUA Nl!E\'A ID·OCT.-197 SINCNUR 21-SEPT-1965 
Gllit\E1' 

PAAAüUAY • Z'·OCT.-194' SOM.ALíA 10-SEPT-1961 

PEiW * JO·OCT.-194' SRI. LANKA 14-0IC.·195 

POLONIA • 14-0CT.-194 SUOAFRICA • 7-NOV.-194 

roRTUi.\L 14-0IC .·195 SUOAh 12-NOV.-195 

Q,\TAR 21-SEPT-197 SUtCIA 19-hOV.-19.; 

REINO UNIDO 24-0CT.-194 SURINAME 4-0IC.-197 

REP. ARABE SIRIA' 2~-0CT.-194 SWA!ILANJIA 24-SEPT-196 

REPUBLICA 20-StPT-196 TAILANDIA 16-0IC.-194 
CENTROAFRJ CANA 

TOGO 10-SEPT-196 

REP, OEHOCRA Tl CA JS-SEPT-197 TRINIDAD Y TOBAG-0 lS·SEPT-196 
ALEl'ANA 

TlRIEZ 12-NOV .-195 
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• Los países con asterisco son los fundadores ( 26 ) 

- En México la O.N.U. a tenido un importante papel, ya que cuenta 

con una importante concentración de oficinas del sistema en doll 

de se encuentran representados la mayoría de los Organismos 

Internacionales de la O.N.U. 

Existe además un centro de información cuya función es divulgar 

la labor de las Naciones Unidas tanto a nivel mundial como su -

presencia en México. Para ello elabora boletines de prensa, di~ 

tribuye gratuitamente publicaciones y mantiene una filmoteca -

para préstamo de películas y una biblioteca depositaria con 

todos los documentos de la O.N.U. para consulta al público, 

México es sede además de distintos proyectos y programas regio

nales corno son: (C.E.M.L.A.) Centro de Estudios Monetarios Lati 

noamericanos, (CONESCAL) Centro Regional Latinoamericano de --

Estudio para: Restauración de Bienes Culturales, de Química, -

Construcciones Escolares, y el Centro Regional de Alfabetiza--

ción Funcional en las Zonas RuraleG de América Latina (CREFALI. 

Oesde 1950 México colabora con el P.N.U.D. (Programa de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo), en proyectos de cooperación

técnica y preinverRi6n. El P.N.U.D. a asignado a México durante 

el periodo 1977 - 1981 fondos para proyectos de desarrollo por 

un total de 20 millones de dólares, que está entre las asigna-

ciones más altas para América Latina. 

Los demás Organismos Especializados de la O.N.U. actúan en Méxi 
co como agencias ejecutoras de los proyectos mexicanos que cuen. 

tan con apoyo del P.N.U.D.: OIEA, OIT, OACI, FAO, UNESCO, OMS,

ONUOI, UIT, UNCTAD., contando algunos de estos organismos con -

programas y proyectos propios: OMS, lNUAP, OIEA, ONUDI, UNICEF, 

PMA. ( 29 ) 

1 28 ) Programa de Información sobre Educacién de las Naciones --
Unidas, folleto New York. 10017 

( 29 ) TRUEBA URSINA ALBERTO, Nuevo Derecho lnternacio:ial Social, -
Ed. Porrúa ••• págs. 402-~04 
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C A P I T U L O 2: 

2.- LA UNESCO. Su Organización. 

2. 1. Constitución. 

2.2. Prop6sitos y funciones. 

2.3. Estructura Organos J 

2.4. Condiciones Jurídicas. 

2.5. Relaciones con otros Organismo~ 

Internacionales. 
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2.1. CONSTITUCION 

La Constitución de la UNESCO fue elaborada y promulgada en Lon-

dres por la Conferencia de la ONU, celebrada del 1 al 16 de ---
noviembre de 1945, misma que entró en vigor el 4 de noviembre de 

1946 un.J VC7. que había sido ratificada por 20 Estados, posteriof. 

mente del proceso de descolonización de 1950 a 1960. Los Países 

en vías de desarrollo son la mayoría de los Estados Niembros, -

esta Constitución nació de la gran aspiración a la paz, producto 

de una de las más grandes crisis de la historia (La Segunda ---

Guerra MunJial}, desde entonces, este organismo sigue fiel al -

ideal que proclama la primera frase de su constitución, misma -
que fue inspirad3 por Clemcnt Attlee, primer Ministro del Reino

unido, en la ceremonia de apertura de la Conferencia Constituti
va de la Organización, así como por el poeta americano Archibald 

McLeish, miembro de la comisión que elabor6 la multicitada Cons
titución: 

"Las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en la mente 
de los hombres donde deben erigirse los valuartes de la paz«. 

La Constitución de la UNESCO consta de XV Artículos, participan
do en su elaboración los Estados Miembros, quienes en el preámby 
lo de la misma declararon: 

- Que en el curso de l~ historia la incomprensión, desconfianza 

y recelo que ha existido entre las naciones, a degenerado en -

guerras, que fueron consecuencia de la falta de los principios 

democráticos de dignidad, igualdad y respeto mutuo, asi como -

de la explotación de los prejuicios e ignorancia de los hom--
bres y de las razas, hacióndose necesario dar amplia difusi6n

a la cultura y educación d~ la humanidad para lograr la justi

cia, l~ libertad y la paz; indispensables para la dignidad del 

hombre, debiéndose hacer un deber sagrado que todas las nacio

nes han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y ayuda
mutua. 
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Que una paz tundadü exclusivamente en acuerdos políticos y econ~ 

micos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, since

ro y perdurable de los pueblos, debiéndose basar la paz en la -

solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Luego entonces

los Estados, partes en la Constitución, seguros de la necesidad

de asegurar a todos el pleno ~ igual acceso a la educación, de -

la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el 

libre intercambio de ideas y conocimientos, deciden desarrollar

e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que se 

comprendan mejor entre sí y ~dquicran un conocimiento m5s preci

so y verdadero que sus respectivas vidas. 

Por lo que se crea la presente Organización de las Naciones Uni

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de -

alcanzar gradualmente, mediante la coopcracit11 de las naciones -

del mundo en las esferas de la Educación, la Ciencia y la Cultu

ra, los objetivos de pa~ internacional y de bienestar gcner3l de 

la huma11id~ti, finalidad que han establecido las Naciones Unidas. 

l ) 

- Ln Co11stituci6n de la UNESCO en sus Artículos del I al VI nos 

habla, en general, de los propósitos y funciones, de los Esta

dos Micr.tbros y de los órganos y funciones de éstos; en el ---

Articulo VII se habla de los informes que cada Estado Miembro

dcbc mandar reri6dicamcntc a la Conferencia General, respecto

ª las leyes, reglamentos y estadísticas relativas a su vida e 

instituciones educativas, científicas y culturales, asi como -

sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones el -

Artículo IX nos dice que el presupuesto será administrado por 

la organización, que la ~011Í~T¿11cia General ~rrcb~rá. En cons~ 

cu~ncia fijar5 13 r2r:icipnci6n f inancicra de cada uno de los 

Estados Miembros a~ la Organización de acuerdo a lo que puedan 

est.ablccr~r las Naciones Ur.idas. El Director Gcner-al podrá recl 

bir cualquier donaci6n, legado o subvención de gobiernos, ----

1 1 ) OSMAf;CZYK rnnu:m. págs- 302-303 
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instituciones públicas y privadas, asociaciones particulares:

Articulo X la Organización se vinculará con las Naciones Uni-

das en calidad de organismo especializado, mediante un acuerdo 

que habrá de preveer una cooperación efectiva entre amb~s org~ 

nizaciones en el logro de sus propósitos comunes y consagrar -

la autonomía de la Organización en su competencia; por lo que

respecta al Artículo XI aborda el aspecto de las relaciones de 

la UNESCO con otros organismos internacionales. 

El Artículo XII, se refiere a la condición jurídica de la Org~ 

nización. 

En su Artículo XIII, nos habla de que las propuestas de modifi 

caci6n a la Constitución surtirán efecto cuando la Conferencia 

General las haya aprobado por mayoría de dos tercios, sin ---
embargo, cuando éstas impliquen modificaciones fundamentales -

en los fines de la Organización o nuevas obligaciones para los 

Estados Miembros deberán ser aceptadas antes por las dos terc~ 

ras partes de los Estados Miembros; por otro lado la Conferen

cia General e.stá facultada para aprobar por mayoría de dos te_!: 

cios, un reglamento para la aplicación de las disposiciones de 

este Artículo. 

El Artículo XIV, se refiere a la interpretación y nos dice; -

que los textos en francés e inglés de la Constitución son ---

auténticos, asimismo, que todas las cuestiones ;,.• controversias 

relativas a la interpretación de la presente Constitución ---

serán sometidas para su resolución a la Corte Internacional de 

Justicia o a uzl Tribunal cie Arbitraje, segdn lo determine la -

Conferencia General. 

El Articulo XV, se refiere a la entrada en vigor de la Consti

tución y nos dice: 
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l. La Constitución estará sujeta a aceptación, estos instrumcn-

tos serán depositados al Gobierno del Reino Unido; el instru

mento de aceptación deberá se?· :irmado en el Reino Unido, ya 

que sin la firma, ninguna aceptación es válida; an cuanto a -

la entrada en vigor, esta será llevada a cabo cuando la Cons

titución sc3 aceptada por 20 de s~s signatarios.- ( 2 } 

A continuaci6n y dcspuós de este breve an5lisis de como cst5-

integrada la Constitución de la UNESCO; se transcriben ínte-

gros los Artículos que la conforman: 

( 2 ) UNESCO, Manual of the General Conference, París 1967 ¡ 
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCQ, 
Información sobre la UNESCO. Madrid 1975. págs. 49-69. 
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CONST!TUC!ON DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. 

-Aprobada en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y modificada

por la Conferencia General en sus reuniones segunda, tercera, -

cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, duodéci

ma, décimoquinta, décimoséptirna, décimonovcna, vigésima y vigési 

moprimera. 

Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución, 

en nombre de sus pueblos, declaran: 

Que, puesto que las guerra nacen en la mente de los hombres, es 

en la mente de los hombres nondc deben erigirse los baluartes de 

la paz; 

Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los -

pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre las nacio

nes, y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado en guerra -

con harta frecuencia: 

Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera 

sido posible sin la negación de los principios democráticos de -

la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y 
sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los 

prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de 

los hombres y de las ra:as~ 

Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la human,! 

dad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a 

la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas

las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y 

de ayuda mutua: 
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Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos pal í tices y econó

micos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, since

ro y perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa p~1:: 

debe basarse en la solidaridad intelectual moral de la humani

dad. 

Por estas razones, los Estados Partes ~n la p1·escntc Constitu--

ci6n, persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e 

igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libre

mente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y d~ -

conocimie11tos, resuelven desarrollar e intensificar las relacio

nes entre sus pueblos, a fin de que ~stos se comprendan mejor 

entre si y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de 

sus respectivas vidas. 

En co~secucncia, crean por la presente la Organizaci6n de las -

Na~ .. one1i Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con 

el fin de alcanzar gradualmente, m~diantc la coopcraci6n de las 

naciones del rmndc en las esferas de la educación, de la ciencia 

y de Ja cult.ur.:i, los objeti\·osdc pa:: internacional y de bienes-

ta! general de la l1umanidad, para el lcg~o de los cuales se han 

establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta. 

Articulo!.- Propósitos~· funciones. 

l.- La Organizaci6n se propone contribuir a lapa: y a 

la seguridad estrechando, mediante la educación, la 

ciencia y la cultura, la colaboración entre las --

naciones, a fin de asegurar el respeto universal 

la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a -

las libertades fundamentales que sin distinción de 

raza, sexo, idioma o religión, la Carta de l~s Na-

cienes Unidas reconoce a todos los pueblos del ---

mundo. 
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2.- Para realizar esta finalidad, la Organización: 

a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutu

tuos de las naciones, prestando su concurso a -

los órganos de información para las masas; a es

te fin, recomendará los acuerdos internacionales 

que estime conveniente para facilitar la libre -

circulación de las ideas por medio de la palabra 

y de la imagen: 

b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación po

pular y a la difusión de la cultura: 

Colaborando con los Estados Miembros que así lo 

deseen para ayudarles a desarrollar sus propias

acti vidades educativas: 

Instituyendo la cooperación entre las naciones -

con objeto de fomentar el ideal de la igualdad -

de posibilidades de educación para todos, sin -

distinción de raza, sexo ni condición social o -

económica alguna: 

sugiriendo métodos educativos adecuados para -

preparar a los niftos del mundo entero a las res

ponsabilidades del hombre libre: 

cJ Ayudará a la conservación, al progreso y a la di 

fusión del saber: 

Velando por la conservación y la protección del 

patrimonio universal de libros, obras de arte y 

monumentos de interés histórico o científico, y 

recomendando a las naciones interesadas las con

vencio11es íntern~cionalcs que sean necesarias -

para tal fin; 

Alentando la cooperación entre las naciones en -

todas las ramas de la actividad in~electual ·· el 

intercambio internaciona] de respresentantes de 

la educación, de la ciencia y dP Ja cultura, así 

como de publicQciones, obras de arte, material -

de laboratorio y cualquier documentación útil al 
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respecto; 

Facilitando, mediante métodos adecuados de coop~ 

ración internacional, el acceso de todos los pu~ 

blos a lo que cada uno de ellos publique. 

3.- Deseosa de asegurar a sus Estados Miembros l.:i. inde

pendencia, la integridad y la fecunda diversidad de 

sus culturas y de sus sistemas educativos, la Orga

nización se prohibe toda intervención en materias -

que corresPondan esencialmente a la jurisdicción irr 

terna de esos Estados. 

Artículo II.- Miembros. 

1.- Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen

derecho a formar parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

2.- A reserva de los términos del acuerdo que ha de corr 

certarse entre esta organización y las Naciones Uni_ 

das, de conformidad con lo previsto en el Artículo

X de la presente constitución, los Estados no miem

bros de las Naciones Unidas podrán, previa recomen

dación del Consejo Ejecutivo, ser admitidos como -

Miembros de la Organización, por la mayoría de dos 

tercios de votos de la Conferencia General. 

3.- Los territorios o grupos de territorios que no diri_ 

jan por sí mismos sus relaciones internacionales 

podrán ser admitidos como Miembros Asociados por la 

Conferencia General, por mayoría de dos tercios de 

los miembros Fresentes y votantes, a petición form~ 

lada, en nombre de cada uno de esos territorios o -

grupos de territorios, por el Estado Miembro o la -

autoridad. que tenga a su cargo la dirección de sus 

relaciones internacionales. La naturaleza y el 
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alcance de los derechos y de las obligaciones de -
los Miembros Asociados serán determinados por la -

Conferencia General, 

4.- Los Estados Miembros de la Organización que fueren 
suspendidos en el ejercicio de sus derechos y pri

vilegios de miembros de las Naciones Unidas serán

suspendidos, a p~tición de éstas, en los derechos

y privilegios inherentes a la calidad de miembro -
de la Organización de lüs Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

S.- Los Estados Miembros de la Organización cesarán 

ipso facto de ser miembros de ésta, si fueren ---

excluidos de las Naciones Unidas. 

6.- Todo Estado Miembro o todo Miembro Asociado de la 

Organización podrá retirarse de ella mediante noti 
ficación presentada al Director General. Tal noti

ficación surtirá efecto el 31 de diciembre del año 

siguiente a aquél en que se haya efectuado. La re

tirada no modificará las obligaciones financieras 
que en la fecha en que se produzca tuviera para 

con la Organización el Estado de que se trate. 

La notificación de la retirada de un Miembro Aso-
ciado se hará en su nombre por el Estado Miembro o 

la autoridad a cuyo cargo ~stén sus relaciones --

internacionales. 

Artículo III.- organos. 

La Organi?.ación comprenderá una Conferencia Gene-
ral, un consejo Ejecutivo y una Secretaría. 
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Artículo IV.- La Conferencia General. 

A. composición. 

l. La Conferencia General estará constituida por -
los representantes de los Estados Miembros de -

la Organización. El Gobierno de cada Estado --

Miembro nombrará como máximo 5 delegados, esco

gidos previa consulta con la Comisión Nacional

o, de no existir ésta, con las instituciones 

educativas, científicas y culturales. 

B. Funciones. 

2. La Conferencia General determinará la orienta-

ción y la línea de conducta general de la Orga

nización. Decidirá acerca de los programas que 

le sean sometidos por el Consejo Ejecutivo. 

3. La Conferencia General convocará, cuando lo es

time conveniente y de conformidad con las disp2 

siciones que establezca, Conferencias Interna-

cionales de Estados sobre la educación, las 

ciencias, las humanidades o la difusión del --

saber; la Conferencia General o el Consejo ---

Ejecutivo podrán convocar conferencias no guber 

namentales sobre los mismos temas, de conformi

dad con tales disposiciones. 
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4. Cuando se pronuncie en favor de proyectos que 

hayan de ser sometidos a los E5tados Miembros, 

la Conf crencia General deberá distinguir entre 
las recomendaciones dirigidas a esos Estados y 

las convcncjoncs int0rnacional0s que ha·/.:in de 

ser sometidas a la ratificación de los mismos. 

En el primer coso, será suf icicnte la simple -

mayoría de votos; en el segundo, se requerirá. 

una mayoría de dos tercios. Cada uno de los -

Estados Miembros someterán las r~comend.lciones 

o las convcflciones a sus autorid.-ides competen

tes, dentro del plazo de u11 '1J1o a partir de la 

clausura de la reunión de L"l Conferencia Gene

ral en la cual hayan sida aprobadas. 

S. A reserva de l;s disposiciones del apartado 

e del párrafo 5 del Art. V, la Conferencia --

General asesorará a las Naciones Unidas en los 

aspectos educativos, científicos y culturales

de las cuestiones que interesen a aquellas, en 

las condiciones );' según el procedimiento que -

hayan adoptado las autoridades competentes de 

ambas organizaciones. 

6. La Conferencia General recibirá y examinará 
los informes que dirijan a la Organización los 

Estados Miembros sobre las medidas que hayan -

adoptado en relación con las rccornendncioncs y 
las convenciones mencionadas en el p~1 ~afo 4 -

supra a, cuando así lo decida, resúmenes anali 

tices de esos informes. 

7. La Conferencia General elcgírá a los Miembros 

del Consejo Ejecutivo y, previa rccornendación

de este, nombrarán al Director General~ 
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c. Votación. 

B. a) Cada Estado Miembro tcndrd un voto en la Confe

rencia General. 

Las decisiones se tomarán por I".ayoría simple, -

excepto en aquellos casos en que las disposiciQ 

nes de la presente Constitución o Reglamento de 

la Conferencia General exijan la mal·oría de dos 

tercios. Se entenderá por mayoría la de los --

Miembros presentes }' votantes. 

b) Un Estado Miembro que esté en mora en el pago -

de sus contribuciones no podrá votar en la Con

ferencia General si la ~antidad total que adeu

de por ese concepto es superior a la suma de -

sus contribuciones correspondientes al afio en -

curso y al año civil precedente. 

e) Sin embargo, la Conferencia General podrá auto

rizar a ese Estado Miembro a participar en las 

votaciones si comprueba que la falta de pago se 

debe a circunstancias ajenas a la voluntad del 

referido Estado Miembro. 

O. Procedimiento. 

9. a) La Conferencia General celebrará cada dos años

una reunión ordinaria. Podrá celebrar reuniones 

extraordinarias, por propia iniciativa, por cog 

vocatoria del Consejo Ejecutivo, o a petición -

de un tercio, al menos, de los Estados Miembros. 
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b} En cada reunión, la Conferencia General fijará 

el lugar de la reunión ordinaria siguiente. 

El lugar de c~lcbración de una reunión extraoE 

dínariarnente se fijará por la Conferencia Gen~ 

ral si se debe a ella la inici3tiva de esa re~ 
nión, y por el Consejo Ejecutivo en los dQmás-

casos. 

10. La Conferencia General adoptará su propio regla-

mento. En cada reunión elegirá su presidente y su 
mesa. 

11. La Conferencia General establecerá las comisiones 

especiales y técnicas, y los demás órganos subsi

diarios que sean necesarios para le.~. realización -

de sus trabajos. 

E. Observadores. 

13. La Conferencia General, previa recomendación del 

Consejo Ejecutivo y por mayoría de dos tercios, -

podrá, con arreglo a lo dispuesto en su reglamen

to, invitar a representantes de organizaciones in 
tcrnacionales, particularmente do las senaladas .. 

en el párrafo 4 del artículo IX, a que asistan -

como observadores a ciertas reuniones de la Confg 
rencia o de sus comisiones. 

14. Cuando el Consejo Ejecutivo haya reconocido a --

esas organizaciones internacionales no gubernamen 
tales o sernígubarnamentales como entidades consul 

tivas, según el procedimiento indícado en el ---

párrafo 4 del artículo XI, dichas organizaciones

serán in\·i tadas a enviar observadores a las reu-

niones de la Conferencia General y de sus comisiQ 

nes. 
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F. Disposici6n Transitoria. 

15. No obstante lo dispuesto en el apartado (a) del -

párrafo 9 del presente artículo, la Conferencia -

General celebrará su 22a. reunión en el tercer año 

siguiente a su 2la. reunión. 

Artículo V.- Consejo Ejecutivo. 

A. Composición. 

l. El Consejo Ejecutivo será elegido por la Conferen-

cia General entre los delegados designados por los 

Estados Miembros, y se compondrá de cincuenta y uno 

miembros, cada uno de los cuales representará al 

gobierno del Estado del cual sea nacional. 

El pres~dente de la Conferencia General tendrá 

asiento por derecho propio en el Consejo Ejecutivo, 

con voz y sin voto. 

2. Al proceder a lo c~ccción de los miembros del Cons~ 

jo Ejecutivo, la Conferencia General procurará que 

figuren entre ellos personas competentes en artes,

letras, humanidades, ciencias, educación y difusión 

del pensamiento, que estén calificadas por su expe

riencia y su capacidad para el desempeño de las fu~ 

cienes administrativas y ejecutivas que incumben al 

Consejo. Tendrá asimismo en cuenta la diversidad de 

las culturas y la necesidad de conseguir una distri 

bución geográfica equitativa. No podrá haber al mi~ 

mo tiempo en el Consejo Ejecutivo más de un nacio-

nal de cada Estado Miembro, con excepción del pres~ 

dente de la Conferencia. 
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3. Los miembros del Consejo dcscmpeilarán sus funciones 

desde el fin de la reunión de la Conferencia Gene-

ral en que hayan sido elegidos hasta el fin de la -

segunda reuni6n ordinar~~ d~ la Con(crencia General 

siguiente a su elección. No podrán ser reelegidos -

::.nmediatamente par.i un segundo mandato. 

La Conferencia General procederá en cada una de sus 

reuniones ordinarias a elegir el n~mero de miembros 

necesarios para cubrir los puestos que queden vacan 

tes al fin de la reunión. 

4. a) En caso de muerte o de renuncia de uno de sus -

miembros, el Consejo Ejecutivo designará, a pro

puesta del gobierno del Estado representado por 

tal miembro, un sustituto que desempeñará sus -

funciones hasta el término del mandato de aquél. 

b) El gobierno que haga la propuesta y el Consejo -

Ejecutivo tendrán en cuenta los factores señala

dos en el párrafo 2 de este articulo. 

c) Cuando sobrevengan circunstancias excepcionales

que, a juicio del Estado representado, hagan 

indispensable el relevo de su representante, aun 

sin que medie renuncia de éste, se procederá de 

acuerdo con lo previsto en el apartado a. 

B. Funciones. 

S. a) El Consejo Ejecutivo preparará el orden del dia

de las reuniones de la Conferencia General. Exa

minará el programa de trabajo de la Organización 

y el correspondiente proyecto de presupuesto, -

presentados por el Director General, de conformi 

dad con el párrafc 3 del artículo VI, y los som~ 

terá, con las recomendaciones que estime convc-

nientes, a la Conferencia GenerJl. 
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b) El Consejo Ejecutivo, actuando bajo la autoridad 

de la Conferencia General, será res[.JOnsable ante 

~sta de la ejecución del program.:i por ella apro

bado. De conformidad con las decisiones de la -

Conf crencia General y h.:ibida cuenta cte las cir-

cunstancias que pudieran presentarse entre dos -

reuniones ordinarias de la misma, el Co11scJo --

Ejecutivo tomará todas las disposiciones necesa

rias para asegurar la cjecuci611 eficaz )1 racio-

nal del prograr.t.J. por el Director Ge>ncral. 

e) Entre dos reuniones ordi11arias de la Conferencia 

General, el Consejo Ejecutivo podrá ejercer ante 

las Naciones Unidas las !unciones de asesoramien 

to previstas en el párrafo 5 del ~rtículo IV, 

condición de que la cuesli611 que motive la con-

sulta hubier; sido tratada en principio por la -

Conferencia General o que su solución estuviesc

implícita en decisiones dt:> la Conferencia. 

6. El Consejo Ejecutivo recomendará a la Conferencia -

General la admisión de nuevos miembros en la organ_i 

zación. 

7. A reserva de lo que decidiere l~ Conferencia Genc-

ral, el Consejo Ejecutivo adoptará su propio regla

mento y elegir~ su mesa de entre sus miembros. 

8. El Consejo Ejecutivo celebrará por lo menos dos re~ 

niones ordinarias al año y podrá celebrar reuniones 

extraordinarias cuando lo convoque su presidente,yu 

sea por iniciativa propia o a petición de seis mic!!!: 

bros del Consejo. 
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9. El presidente del Consejo Ejecutivo presentará en -

nombre de éste a la Conferencia General, en cada -

una de sus reuniones ordinarias, con o sin co~enta

rios, los informes so~re las actividades de la orgª 

nización que el Director General debe preparar con 

arreglo a las disposiciones del apartado b del 

párrafo 3 del artículo VI. 

10. El Consejo Ejecutivo tomará las disposiciones pert! 

nentes para consultar a los representantes de las -

organizaciones internacionales o a personalidades -

competentes que se ocupen de asuntos de la incumberr 

cia del Consejo. 

11. Entre las reuniones de la Conferencia General, el -

Consejo Ejecutivo podrá pedir a la Corte Internaci9_ 

nal de Justicia opiniones consultivas sobre cuestiQ 

nes jurídicas que se plantean en la esfera de las -

activid3des rle la Organización. 

12. Aunque los miembros del Consejo Ejecutivo son reprg 

sentantcs de sus respectivos gobiernos, ejercerán -

en nombre de la totalidad de la Conferencia General 

los poderes por ella delegados. 

c. Disposiciones Transitorias. 

13. No obstante lo dispuesto en el pirrafo 3 del preserr 

te artículo. 

a} Los miembros G.cl Consejo Ejecutivo elegidos con 

anterioridad a la 17~ reunión de la Confcrencia

General seguirán ejerciendo sus funciones hasta 

la expiración del mandato para el que hayan sido 

elegidos. 
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b) Los miembros del Consejo Ejecutivo que, con ant~ 

rioridad a la 17~ reunión de la Conferencia Geng 

ral hayan sido nombrados por el Consejo, de con

formidad con lo que dispone el párrafo 4 del pr~ 

sente artículo, para sustituir a los miembros -

que ejerzan un mandato de cuatro años, podrán -

ser reelegidos para un segundo mandato de cuatro 

años. 

Artículo VI.- Secretaría. 

l. La Secretaría se compondrá de un Director Gene

ral y del personal que se estime necesario. 

2. El Director General será nombrado por la Confe

rencia General, a propuesta del Consejo Ejecuti 

vo, por un periodo de seis años, con arreglo a 

las condiciones qu~ la Conferencia apruebe, y -

podrá ser reelegido para un nuevo periodo. Será 

el más alto funcionario tlCrninistrativo de la -

Organización. 

3. a} El Director General o, en su defecto, el su~ 

tituto por él designado, participará, con -

voz y sin voto, en todas las reuniones de la 

Conferencia General, del Consejo Ejecutivo y 

de las comisiones de la organización. Podrá 

formular proposiciones acerca de laA medidas 

que ha::·an de tomar la Conferencia y el Cons_g 

jo Ejecutivo, y preparará para su presenta-

ción al Consejo un proyecto de programa de -

trabajo de la organización, acompafiado del -

proyecto de presupuesto correspondiente. 
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b) El Director General preparará informes peri2_ 

dices sobre las actividades de la Organi=n-

ción y los transmitir6 a los Estados Micm--

bros y al Consejo Ejecutivo. La Conferenci.1 

General determinará los periodos que deban -

abarcar esos informes. 

4. El Director General ncmbrará el personal de la 

Secretaria, con arreglo al Estatuto del pcrso-

nal que la Conferencia General apruebe. 

A reserva de reunir las más altas cualidades de 

integridad, eficiencia y conpctcncia t6cnica,el 

personal habrá de ser nombrGdo a bu.se de la m.is 

amplia representación geog1·áfica posible. 

5. Las responsabilidades del Director General y -

del personal son de carácter exclusivamente --

internacional. En el desempeño de sus funciones 

no solicitarán ni recibirán instrucciones an -
ningón gobierno ni de ninguna autoridad ajena a 

la Organización. Se abstendrán de actuar en fo! 

ma alguna que pueda menoscabar su condición de 

funcionarios internacionales. Cada uno de los -

Estados Miembros de la organización se compromg 

te a respetar el carácter in~ernacional de las 

funciones del Director Genc:-al y del personal,y 

a no tratar de influir sobre ellos en el descm-

peño de sus funciones. 

6. Ninguna de las <lisposicicnes de este artículo -

impedirá a la Organizacién concertar, dentro -

del marco de las Naciones Ut1idas, arreglos esp~ 

ciales para la constituci6n de scr~ic1os conu-

nes y el nomb:-arr:ie:-ito de personal comun, así -

como para el intercar;¡bio de per-sonal. 
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7. Disposición transitoria. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del -

presente artículo, el Director General propues

to por el Consejo Ejecutivo será nombrado por -

la Conferencia General en 1980 por un periodo -

de siete afias. 

Artículo VII.- Comisiones Nacionales de Cooperación. 

l. Cada Estado Miembro tomará las disposiciones 

adecuadas a su situación particular, con objeto 

de asociar a la Organización a los principalcs

grupos nacionales que se interesen por los pro

blemas de la educación, la ciencia y la cultura 

de preferencia constituyendo una comisión naci2 

nal, en la que estén representados el gobicrno

y los referidos grupos. 

2. En los países en que existan, las comisiones n~ 

cionales o los organismos nacionales de cooper~ 

ción asesorarán a las delegaciones de sus paí-

ses respectivos en la Conferencia General y a -

sus gobiernos, en cuestiones relacionadas con -

la Organización, desempefiando el papel de órga

nos de enlace para todas las cuestiones que --

interesen a la Organización. 

3. A petición de un Estado Miembro, la Organiza--

ción podrá delegar ante la comisión nacional de 

ese Estado a un funcionario de la Secretaría a 

fin de que, con carácter temporal o permanente. 

colabore en los trabajo de la misma. 

Artículo VII!.- Informes de los Estados Miembros. 

Cada Estado Miembro someterá a la Organización,en 
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el momento y la forma que decida la Conferencia

Gencral, informes sobre las leyes, reglamentos y 

estadísticas relativos a sus instituciones y --

actividades educativas, científicas y culturales, 

así como sobre el curso dado a las recomendacio

nes y convenciones a que se refiere el párrafo 4 

del artículo IV. 

Artículo IX.- Presupuesto. 

l. El presupuesto será administrado por la Organi

zación. 

2. La Conferencia General aprobará definitivamente 

el prenupuesto y fijará la participación finan

ciera de cada uno de los Estados Miembros de la 

Organización, a reserva de las disposiciones -

que rueda establecer el acuerdo concertado con 

las Naciones Unidas, con arreglo a lo previsto

cn el artículo X de la presente Constitución. 

3. El Director General, con aprobación del Consejo 

Ejecutivo, podrá recibir cualquier donación, -

legado o subvención de gobiernos, instituciones 

públicas o privadas, asociaciones o particuia-

res. 

Artículo X.- Relaciones con las Naciones Unidas. 

La Organización se vinculará tan pronto como sea -

posible con las Naciones Unidas en calidad de org~ 

nisrno cspeciali:ado de las mismas, con arreglo a -

lo previsto en el artículo Si de la Carta de las -

Naciones Unidas. 

Esa vinculación se hará mediante un acuerdo concer 

tado con las Naciones Unidas, en la forma prevista 

en el artículo 63 de la Carta, que será sometido a 
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la aprobación de la Conferencia General. El acuerdo 

habrá de prever una cooperación efectiva entre ---

ambas organizaciones en la prosccusión de sus propQ 

sitos comunes y consagrar, al mismo tiempo, la aut~ 

nomía de esta organización en la esfera de su comp~ 

tencia, según se define en la presente Constitución 

Tal acuerdo podrá contener disposiciones relativas

ª la aprobación y al f inanciumiento del presupuesto 

de la Organización por la Asamblea General de las -

Naciones Unidas. 

Articulo XI.- Relaciones con otros Organismos y Organizaciones -

Internacionales Especializados. 

l. La Organización podrá cooperar con otros organie 

mos y organizaciones intergubernamentalcs espe-

cializados, cuyas tareas y actividades estén en 

armonía con las suyas. A este efecto, el Oirec-

tor General, actuando bajo la autoridad superior 

del Consejo Ejecutivo, podrá establecer relacio

nes de trabajo con esos organismos y organizaciQ 

nes y constituir las comisiones mixtas que se -

estimen necesarias para conseguir una coopera--

ción eficaz. Todo acuerdo concertado en debida -

forma con esos organismos u organizaciones espe

cializados será sometido a la aprobación del --

Consejo Ejecutivo. 
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2. Siempre que la Conferencia General y las autorid~ 

des competentes de cualquier otro organismo u or

ganización int.er9ubernamcntal especializado, con 

propósitos y funciones comprendidos en la compc-

tencia de la Organización, consideren conveniente 

transferir a ésta sus recursos y funciones, el -

Director General, a reserva de la aprobación de -

la Conferencia, podrá concertar, a satisfacción -

de ambas partes, los acuerdos necesarios. 

3. La Organización, de común acuerdo con otras orga

nizaciones int~rgubcrnamcntalcs, podrá tomar las 

disposiciones pertinontes para asegurar una reprQ 

sentación reciproca en las respectivas reuniones. 

4. La Or9anización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura podrá tomar 

cuantas disposiciones convengan para facilitar 

las consultas y asegurar la coop~~ación con las -

organizaciones no gubernamentales que se ocupen -

de cuestiones comprendidas ~n la esfera de la ca~ 

petancia de aquélla. Podrá invitarlas a rcalizar

dcterminadas tareas en sus respectivos campos de 

acción. 

Esa cooperación podrá asumir igualmente la forma

de una adecuada participación de representantes -

de las referidas organizaciones en los trabajos -

de los comités asesores creados por la Conferen-

cia General. 

Artículo XII.- Condición jur;dica de la Organización. 

Las disposiciones de los artículos 104 y 105 de -

la Carta de las Naciones Unidas, relativas a su -

condición jurídicaf sus privilegios o inmunidades 

serán igualmente aplicables a la presente Organi

zación. 
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Artículo XIII.- Reformas. 

l. Las propuestas de modificación de la presente 

Constitución surtirán efecto cuando la Confe

rencia General las haya aprobado por mayoría

de dos tercios. Sin embargo, aquellas propue~ 

tas que impliquen modificaciones fundamenta-

les en los fines de la Organización o nuevas

obligaciones para los Estados Miembros debc-

rán ser aceptadas posteriormente, antes de -

entrar en vigor, por las dos tercios de los -

Estados Miembros. El texto de las propuestas

de modificación será comunicado por el Direc

tor General a los Estados Miembros, por lo -

menos seis meses antes de ser sometido al ex2_ 

rnen de la Conferencia General. 

2. La Conferencia General está facultada para -

aprobar, por mayoría de dos tercios, un regl~ 

mento para la aplicación de las disposiciones 

del presente artículo. 

Articulo XIV.- Interpretación. 

Los textos francés e inglés de la presente Cons

titución serán igualmente auténticos. 

2.- Todas las cuestiones y controversias relati

vas a la interpretación de la presente Cons

titución serán sor.1etidas, para su resolución 

la Corte Internacional de Justicia o a un -

Tribunal de Arbitraje, según determinare la 

Conferencia General con arreglo a su regla-

mento. 
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Artículo XV.- Entrada en vigor. 

l. La presente Constitución estará sujeta a acept~ 

ción. Los instrumentos de aceptación serán deP,Q 

sitados en poder del gobierno del Reino Unido. 

2. La presente Constitución quedará abierta a la -

firma en los archivos del Gobierno del Reino -

Unido. La firma podrá estamparse antes o des--

pués del depósito del i:1Strurr:cnto de aceptación 

Ninguna aceptación será válida a menos de ir -

precedida o seguida de la firma. 

3. La presente constitución entrará en vigor cuan

do haya sido acertad.:i por veinte de sus signat'ª

rios. 

Las aceptaciones ulteriores surtirán efecto --

inmediatamen tc. 

4. El Gobierno del Reino Unido notificará a todos

los miembros de las Naciones Unidas el recibo -

de todos los instrumentos de aceptación y la 

fecha en que la presente Constitución entre en 

vigor, con arreglo al párrafo pr~ccdente. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente au

torizados al efecto, han firmado los textos fran-

cés e inglés de la presente Constitución, siendo -

ambos igualmente auténticos. 

Hecho en Londres, a dieciseis de noviembre de mil 

novecientos cuaren~a y cinco, en un solo ejemplar

en francés y en inglés, del cual entregará el ---

Gobierno del Reino Unido copias debidamente certi

ficadas a los gobiernos de todos los Estados Miem

bros de las Naciones Unidas. { 3 ) 

( 3 ) OSMA!lCZYK EDMUND ••• Pág. 1065 
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2.2. PROPOSITO Y FUNCIONES. 

Como se desprende de su Constitución la UNESCO se propone tres -

objetivos fundamentales. 

° Contribuir a la paz y a la seguridnd. 
0 Estrechar la colaboración entre las Naciones. 
0 Asegurar el respeto universal a la justicia, la ley y los -

derechos humanos. 

Para lograr lo anterior la UNESCO fomenta la educación la cien-

cia y la cultura. 

En este rubro la Constitución misma de la tlNESCO hace hincapie -

en fornentnr el conocimiento y la cor..prensión entre las naciones

facilitando la libre circulación de las ideas. Impulsar la educ!! 

ción popular y la difusión de la cultura colaborando en el desa

rrollo de actividades educativas con carácter igualitario y ade

cuado, de igual forma la protección del patrimonio universal --

(libros, obras de arte, monumentos) alentando la cooperación y -

el intercambio unilateral a través de representantes; publicaci~ 

nes, obras, material, documentos, etc •.• sin embargo, la organi

zación se prohibe intervenir en materias que correspondan a la -

jurisdicci6n interna de sus Estados. Al respecto Julián lluxley -

poco antes de la fundaci6n de la UNESCO manifestaba ''como se de! 

prende de su mismo no~brc, la UNESCO tiene dos grandes f inalida

dcs. En primer lugar se trata de una organización internacional

que ha de estar al servicio de los objetivos y las finalidades -

de las Naciones Unidas, lo que, en definitiva, equivale a aten-

der los intereses del mundo y de la humanidad entera. En segundo 

lugar, la UNESCO debe fomentar y velar por el progreso de la ed!! 

cación, la ciencia y la cultura en todos sus aspectos y en la -

acepción más amplia de estas palabras" { 4 } 

( 4 ) Huxley Julián, "Una filosofía para la UNESCO" El Correo de 
la UNESCO, (La UNESCO cumple 30 años) París, Francia -
Marzo, 1976 .•• Pág. 14 
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Queda de manifjesto entonces que las palabras de Julián Huxley,

no obstante haber suscitado controversia al interior de lo que -

habria de ser la UNESCO, tuvit:~ron vigencia y aún la tienen a 40 

anos de distancia de ser plasmadas en un documento que ya es --

histórico. 

Archibald MacLeish (1892-1982) poeta norteamericano, Director de 

la Biblioteca del Congreso de Washington, quien presidió la comi 

sión que redactó el préambulo de la Constitución de la UNESCO, -

dijo un mes después de la creación de la UNESCO el 12 de de ---

diciembre de 1945. 

"Naturalmente que podemos educar para la paz mundial. Es más, yo 

iría más lejos, hasta afirmar que no hay forma posible de alcan

zar la paz mundial sino es a través de la educación. Lo que sig

nifica educación de los pueblos del mundo. Para lo Unico que sif 

ven los acuerdos entre gobiernos es para eliminar las causas de 

desaveniencia que con el tiempo puedan convertirse en causas de 

guerra. Pero ahora empezamos todos a comprender que la paz es 

mucho más que la ausencia de guerra. La paz es algo positivo, no 

algo negativo. La paz es una forma de convivir que excluye la 

guerra, más bien que un periodo de tiempo en que los pueblos trª 

tan de con vivir. 

Pero en este tipo de debate la dificultad no radica en las res-

puestas. Lo dificil son las preguntas. Y lo malo de las pregun-

tas es que se hacen - tienen que hacerse - con palabras que han 

perdido su frescura y su contenido significativo( •.• ). 

El problema que se plantea realmente cala más hondo. Tiene que -

ver con el efecto que en el espíritu humano tienen las palabras, 

como "comprensión internacional" y "Educación y CulturaM. 
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- Así pues, para poder hablar con inteligencia y oportunidad de -

cuestiones como la educación para la paz o el establecimiento -

de la comprensión internacional, tendremos que encontrar los 

abracivos capaces de raspar esas palabras hasta devolverles su 

viviente sentido original. Por una razón que nunca he podido 

comprender, la gente tiende a creer fácilmente que una cosa a -

la que llamarnos 11 economía 11 es algo real y otra a la que llama-

mos "politicaº es algo apasionante, mientras que todo aquello a 

que nos referimos generalmente con las palabras relativas a la 

vida del espíritu humano es inevitablemente insulso y rancio, -
irrealista, y confuso( ••• ). 

En realidad en el mundo en que vivimos, que es muy distinto del 

mundo en que creemos vivir, las relaciones entre los pueblos en 
lo que atafte a las cosas en que piensan, en que cree y que esp~ 

ran, es decir, en lo que atafie a sus procesos mentales, a las -

cosas que les distinguen como hombres, son mucho más vividas, -
tienen mucho más sentido que los acuerdos económicos y políti-

cos entre los gobiernos que ocupan los primeros planos tanto de 

nuestra mente como de nuestros periódicos( ••. ). 

No minimiso la tremenda importancia de las soluciones económi-

cas para los problemas de ese tipo ni los remedios políticos p~ 

ra los errores de la misma clase. Digo simplemente que, aún --

siendo importantes, esas cosas lo son menos que la creación de 
un mundo de palabras e imágenes y conocimiento mutuo en el cual 

los hombres pueden hablarse unos a otros. 

Lo que intentarnos conseguir en Londres fu~ inventar un instru-

mento internacional que pudiera ayudarnos a crear ese mundo --

mediante el empleo de todas los canales de comunicación - La -

educación y la radio, la prensa y la crudicción, el cine y la -

música, el periodismo en todas sus formas y las artes vivas. -

Si la cuestión que plantean ustedes es la de sí va a funcionar

nuestro instrumento internacional, les pediré a mis colegas 

Emrnerich y schlaglc que tomen nota de que mi voto es sí". { 5 ) 

5 ) Archibald Macleish, "Educar para la paz" El Correo de la -
UNESCO (UNESCO 1945 nacimiento de :in ideal), París, Francia, 
Octubre 1985 ••• Pág. 27 
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2.3. ESTRUCTURA. 

La UNESCO está formada, según el artículo III de su Constitu-

ción, por una Conferencia General, un Consejo Ejecutivo y una 

Secretaría. 

Artículo IV: La Conferencia General la integran los representan

tes de los Estados Miembros. Se nombran como máximo 

cinco Delegados por Est~do, escogidos previa consu! 

ta con la Comisión Nacional y en su defecto con las 

instituciones educativas, científicas y culturales. 

El lnciso B del artículo IV de la Constitución de la UNESCO des

cribe las funciones de la Conferencia General que, en síntesis,

con las siguie~tes: 

a) Determinar la orientación general de la Organización, deci--

dicndc acerc~1 de ios programas que le sean sometidos a consi

deración por el Consejo Ejecutivo. 

b) Convocar Conferencias Internacionales de Estados sobre educa

ci6n, ciencias, humanidades o ~ifusión del saber. 

e) Distinguir entre recomendaciones dirigidas a los Estados Miem 

bros y convenciones internacionales que deban someterse a la 
ratificación d~ los mismos. 

d) Asesorar a las Naciones Unidas en los aspectos educativos, -

ciencíficos y culturales. 

el Recibir los informes p~riódicos de los Estados Mie~bros. 

f) Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar, previa 

recomendación de éste, al Director General. 
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El Consejo Ejecutivo que, como ya se dijo, es elegido por la Con_ 

fcrencia General ent~e los Delegados du los Estados Miembros, se 

compondrá, según el artículo V de la citada Constitución, de 30 

miembros. 

El Presidente de la Conferencia General tiene un lugar con voz y 

sin voto en el Consejo Ejecutivo y es el único caso en el que -

habrá más de un nacional de cada Estado Miembro en el Consejo. -

Cada dos anos se elegirá la mitad de los miembros del Consejo,no 

pudiendo haber reelección por más de dos mandatos consecutivos, 

El Consejo Ejecutivo realiza, en síntesis, las siguientes funci2 

nes: 

a) Preparar el orden del día de las reuniones de la Conferencia

General examinando el programa de trabajo y el proyecto de -

presupuesto presentados por el Director General. 

b) Ejecutar el programa aprobado por la conferencia General. 

c} Ejercer funciones de asesoramiento. 

dl Recomendar la admisión de nuevos miembros. 

e) Adoptar su propio reglamento y elegir su mesa de entre sus -

miembros. 

f} Celebrar, por lo menos, dos reuniones ordinarias al 3fio y --

extraordinarias cuando lo convoque el presidente por propia -

iniciativa o de seis miembros del Consejo. 

g) Presentar a la Conferencia General en cada una de sus reunio

nes los informes sobre las actividades de la UNESCO que el -

Director General debe preparar. 

h) Pedir, en su caso, a la Corte Internacional de Justicia las -

consultas jurídicas necesarias respecto de las actividades de 

la UNESCO. 
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i) Ejercer, en nombre de la Conferencia General, los poderes por 

ella delegados. 

La Secretaría de la UNESCO, sigue el artículo VI de su Constitu

ción, se integrará por un Director General y del personal que se 

estime necesario. El mismo artículo VI habla de que el Oirector

Gcneral de la Secretaría es nombrado por la. Conferencia General, 

a propuesta del Consejo Ejecutivo, dura 6 años en el cargo,puedc 

ser reelegido y es el más alto funcionario administrativo de la 

organización. 

Su participación en las reuniones de la Conferencia General del 

Consejo Ejecutivo y de las comisiones de la Organización será -

con vo: y sin voto pudiendo formular proposiciones respecto de -

las medidas que hayan de tomar 1.1 ConfercnciJ. Gcncr.il y el Consg 

jo Ejecutivo y preparará un proyecto de program,1 de trabajo de -

la Organizaci6n y el presupuesto correspondiente para presentar

las al Consejo, asimismo rendirá informes p0riódicos al Consejo, 

y los Esta.dos Miembros de los periodos que dct~rminc la Conferen. 

cia General. 

El Director General conforme a los lineamientos de la Conferen-

cía General (estatuto del personal), nombra al personal de la -

Secretaria teniendo en cuenta una representación geográfica lo -

más amplia posible. 

Respecto de la cs~ructura ya citada de la UNESCO, cada Estado -

Mi~mbro se eslabonará para participar en las acciones que se llg 

ven a cabo, a través Ge las llamadas Comisiones Nacionales de -

Cooperación. 

Según el artículo VI, de la Constitución de la UNESCO, cada Este 

da Miembro asociará a los príncipal~s grupos nacionales interes~ 

dos en la problemática educativa, científica y cultural creando 

una Comisión Nacional en la que estén representados dichos gru-

pos y el gobierno respectivo. En el caso de los países que -----
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cuenten con Comisiones u Organismos Nacionales de Cooperación --

éstas asesorarán a las Delegaciones de sus respectivos paises en 

la Conferencia General y a sus gobiernos, constituyéndose como -

enlaces con la organización. 

A petición de un Estado Miembro podrá delegarse ante una Comisión 

Nacional a un funcionario de la Secretaría a fin de que colabore 

en los trabajos de la misma. ( 6 ) 

( 6 ) OSMANCZYK EDMUND •.• Pág. 304 
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2.4. CONDICION JURIDICA. 

11 UNESCO, uno de los principales organismos especializados de la 

O.N.U.". ( 7 1 

Para determinar la condición jurídica de la UNESCO debemos acu-
dir a la Carta de las Naciones Unidas. 

El artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas nos dice: 

1.- Los distintos organismos Especializados establecidos por 

acuerdos intergubernamentales definidos en sus estatutos, y 
relativos a materias de carácter económico, social, cultural, 

educativo, sanitario y otras conexas, serán vinculados con -

la Organización de acuerdo con las disposiciones del articu
lo 63, y 

2.- Tales organismos especializados así vinculados con la Orqani 
zación se denominarán en lo adelante "Los Organismos Especi!l 
!izados" .. 

Artículo 63.-

1,- El Consejo Económico y SociaJ. podrá concertar con cualquiera 
de los Organismos Especializados de que trata el artículo 57, 

acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciQ 

nes en que dichos organismos habrán de vincularse con la --

Organizaci6n. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación 
de la Asamblea General, y 

2.- El Consejo Económico y Social podrá coordinar las activida-
des de los Organismos Especializados mediante consultas con 

ellos y haciéndoles recomendaciones a la Asamblea General y 

a los Miembros de las Naciones Unidas. ( 8 ) 

7 Idem.,, Páq. 1097 

a SEPULVEDA CESAR .•• págs. 583-584 
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La UNESCO, comparte en cuanto u condición jurídica y le son igual 
mente aplicables los privilegios e inmunidades y la condición ju

rídica de la Organización de las Naciones Unidas tal como se est,e 
blece en los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Uni-
das que, a la letra dicen: 

"Artículo 104.- La Organización gozara, en el territorio de CD.da 

uno de sus micmbro5, de la capacidad jurídica que sea necesaria -

para el cjGrcicio de sus funciones y la renlízación de sus propó
si tos 11

• 

"Artículo 105.-

l.- La Organización gozará, en el territorio de cada una de sus -

miembros, de los privilegios e inmunidades necesarias para la 
realización de sus propósitos. 

2.- Los representantes de los miembros de la Organización y los -
funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e -
inmunidades necesarias para desempeñar con independencia fun

ciones en relación con la Organización, y 

3.- La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto 
de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 

l y 2 de este artículo, o proponer convenciones a los miem--
bros de las Nacíones Unidas con el mismo objeto". { 9 

"Artículo XII de la Constituci6n de la UNESCO: 

Condición jurídica de la Organización. Las disposiciones de los -
artículos 104 y 105 de la carla de las Naciones Unidas, relativas 

a su condición jurídica, sus. privilegios o inmunidaCcs, serán 

igualmente aplicables a la presente Organización", ( 10 ) 

( 9 CESAR SEPULVEDA •.• Pág. 593 
(10 OSMANCZYK EDMUND ••. pág. 305 
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2. 5. RELACIONES CON OTROS ORGl\Nl SMOS INTERNl\C!ON/\LES. 

En la Constitución de la UNESCO se prevce la forma y los línea-

mientes fundamentales a efecto de que la Organiz<1ción tenga un -

constante intercambio tanto con los demás organismos espccializª 
dos como con organizaciones internacionales. 

El artículo XI, en su párrafo primero, establece esta facultad -

de cooperación, y la circunscribe a qucllos organismos que reali 

cen tareas y actividades afines a las suyas, en cuyo caso a ---

través del Director General se podrán establecer las Comisiones

Mixtas que resulten necesarias y asi mantener relaciones de tra
bajo y cooperación eficaces. No obstante, cuülquier concertación 

debe someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo. De ---

igual forma y previo acuerdo entre las partes se pueden realizar 

transferencias de recursos y funciones a la Organización siempre 
y cuando lo aprueba la Conferencia, tal como lo establece el --

párrafo 2 del articulo XI. Se podrán tomar las disposiciones que 

de común acuerdo con otras Organizaciones lntergubernarnentales,
aseguren una representación recíproca en las respectivas reunio

nes para facilitar las consultas y asegurar la cooperación con -

las Organizaciones Internacionales no gubernamentales, también -

se podrán tomar las disposiciones necesarias, pudiendo darse ba

jo la forma de participación de representantes en los trabajos -

de los Comités Asesores, creados por la Conferencia General. 

l\rtículo XI.- Relaciones con otros Organismos Especializados y -

Organizaciones Internacionales. 

l.- La Organización podrá cooperar con otros organis-

mos y organizaciones gubernamentales especializa-

das, cuyas tareas y actividades estén en armonía -

con las suyas. A este efecto el Director General,

actuando bajo la autoridad superior del Consejo -

Ejecutivo, podrá establecer relaciones de trabajo

Con esos Organismos y Organizaciones y constituir 
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las comisiones mixtas que se estimen necesarias p~ 

ra conseguir, una, cooperación eficaz. Todo acuer

do concertado en debida forma con esos Organismos, 

u Organizaciones Especializados será sometido a la 

aprobación del Consejo Ejecutivo. 

2.- Siempre que la Conferencia General y las autorida

des competentes de cualquier otro Organismo u Org~ 

nización Intergubernamental Especializado, con pr2 
pósitos y funciones comprendidas en la competencia 

de la Organización, consideren conveniente transf~ 
rir a esta sus recursos y funciones, el Director -

General, a reserva de la aprobación de la Confererr 

cia, podrá concertar, a satisfacción de a~bas par

tes, los acuerdos necesarios. 

3.- La Organización de común acuerdo con otras Organi

zaciones Intergubernamentales, podrá tomar las di~ 

posiciones pertinentes para asegurar una represen
tación recíproca en las respectivas reuniones. 

4.- La Organización de las Naciones Unidas para la Ed~ 

cación, la Ciencia y la Cultura podrá tomar cuan-

tas disposiciones convengan para facilitar las con 

sultas y asegurar la cooperación con las Organiza
ciones Internacionales no Gubernamentales que se -

ocupen de cuestiones comprendidas en la esfera de 

la competencia de aquella. 
Esa cooperación podrá asumir igualmente la forma -

de una adecuada participación de representantes de 

las referidas Organizaciones en los trabajas de 

los Comités Asesores creados por la Conferencia 

General. ( 11 l 

( 11 ) Idern ••• P.ág. 304 
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CA P I T U L O 3: 

3.- LA UNESCO, Un Ideal en Acción. 

3.1. Aportaciones Análisis Histórico ) 

3.1.1. La Educación. 

3.1.2. La Ciencia, Las Ciencias Sociales 

y La Comunicación. 

3.1.3. La Cultura. 

3.1.4. Proyectos sobresalientes. 
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CAPITULO 3: LA UNESCO, UN IDEAL EN ACCION 

3.1. Aportaciones (Análisis histórico) 

La UNESCO, tal vez no habría llegado nunca a existir de no ser po~ 

las condiciones que reinaban en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo 

en Londres. 

Cuando las fuerzas del Eje ocupaban grandes regiones de Europa, se 

refugiaron temporalmente en Londres, estadistas, diplomáticos, inte-

lectuales, de diversas partes del mundo dispuestos a luchar por la -

paz. 

"Aunque el propósito esencial común era ganar la guerra, la prese~ 

cia de tantos hombres y mujeres idóneos de tan diversos países generó 

un fermento intelectual que iba a dejar indeleble impronta en el mun

do de la postguerra. Entre ellos los ministros de educación de los 

gobiernos aliados en exilio, que en un momento crítico de la lucha 

contra las fuerzas del Eje tuvieron la lucidez y el valor de hacer 

planes a largo plazo para reconstruir sus sistemas de educación una 

vez terminada la guerra", ( l ) 

Así fue corno en noviembre de 1942, en un Londres medio en ruinas,

Richard A. Butler, en ese entonces presidente del Consejo de Educa--
ción de Inglaterra y de Gales, invit6 a sus colegas de Bélgica, 

Checoslovaquia, Grecia, Polonia, Francia, Yugoslavia, Holanda y Noru~ 

ga, a realizar una reunión no sólo con motivo de los problemas que -

aquejaban al mundo durante la guerra sino para prever la posible ere~ 

ción, para J~spués <le la guerra, de una organización de cooperación -

permanente en el ámbito educativo, 

( l ) Howard Brabyn, "Nacimiento de un i.dealh el correo de la UNESCO 

(UNESCO 1945 nacimiento de un ideal), París Francia, octubre -

1985 pág. s. 
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.De esta suerte se celebró la primera sesión de la Conferencia de .

Ministros Aliados de Educación (C.M.A.E.), en Alcxandra House Londres, 

tres afias antes al nacimiento de la UNESCO. No obstante que la carta 

de invitación de esta reunión no se refería expresamente a la crea--

ción de un organismo internacional par.i la educación, si trataba de -

las necesidades educativ.:ts de 1..1 postgucrr.:i. 

Fue en la segunda sesión plenaria de la C.M.A.E. como lo señala 

Oenis Mylonas en su estudio "La Genese de L 1 UNESCO en la que se ---

planteó la posible consolidación de este ideal. El Delegado Belga, -

Julcs Baste, planteó tal posibilidad en un documento sobre las rela-

ciones intelectuales entre el reino y Europa en el cual expresaba la 

esperanza de que "Estas relaciones que han venido desarrollándose e -

institucionalizándose en el marco del Instituto Internacional de ---

Cooperación Intelectual se renueve vigorosamente de una manera más -

eficaz después de la guerra.". ( 2 ) 

En mayo de 1943, en la cuarta sesión plenaria de la C.M.A.E. se 

integró un comité que habría de estudiar un informe elaborado por la 

Asamblea Internacional de Londres y el Consejo para la Instrucción 

Cívica Internacional. 

Dicho informe denominado "La Educación y las Naciones Unidas propQ. 

nía entre otras cosas la creación, a la brev~dad posible, de una org~ 

nización internacional para la educación. El Comité dictaminó al res

pecto que era prematuro crear dicha organización. Un mes después en -

:julio de 1943 en la quinta sesión plenaria de la C.M.A.E., los Delegi! 

dos y los asistentes a la misma consideraban la conferencia perrneada 

del espíritu de una organización internacional para la educación, lo 

anterior e~contraba fundamento en que casi nueve meses del inicio de 

las actividades de la C.M.A.E. estas se habían extendido y se habían 

ampliado creándose Comisiones para diversas actividades: celebraci6n 

de convenios culturales, publicación de libros y revistas, estudios -

científicos, producción de materiales audiovisuales y película, así -

como comités y subcomités para estudios científicos y de rescate ---

científico y artístico. Asimismo posteriormente se crearon -

( 2 ) Idem ••• pág. 5. 
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convenciones para restitución de objetos culturales y materiales pedª 

gógicos y otro para invt?sti9ar la problemática educativa de los - - -

países liberados, comités de redacción, de finanzas, de asistencia 

urgente a profesores, comité de reeducación de los niños sometidos a 

una educación de inspiración nazi, subcomités de programas educativos 

por radio y para la creación de un Centro Internacional de cine. 

A simple vista, del enunciar tales Comisiones, Comités y subcomi-

tés de carácter educativo, cicmtífico, histórico y de invcstigación,

se desprende como iban coníigurándose muchos programas de acción que 

aún en la actualidad (arman parte del quehacer principal de la - - -

UNESCO. 

Fue así como a fines de 1943 la idea de crear una Organización 

Internacional era aceptada y asumida por los Delegados participantes 

en la C.M.A.E., que además seguía capt~ndo el interés mundial por sus 

actividades. En su carta de invitación al gobierno de Estados Unidos¡ 

la C.M.i\.E., declaraba "El objeti\.·o de la Conferencia así reconstitui 

da será el de estudiar los planes par.:1 la creación de una organiza--

ción permanente, limitada al comienzo a las Naciones Unidas, pero que 

podría cstablecer~e posteriormente sobre una base internacional mds -

amplia a fin de promover la cooperación en materia de educación en la 

postguerra". ( 3 ) 

El gobierno de Estados Unidos reconociendo el importante trabajo -

preliminar de la Conferencia de Ministros Aliados de Educación acept6 

esta invitación ~on entusiasmo sefialando que "Los gobiernos partici-

pantes deberían buscar la creación de dicho organismo". 

( 3 ) Idem. • • pág. 5. 
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En abril de 1944 los Estados Unidos estuvieron representados en la 

Conferencia de Londres, sus Delegados llevaban propuestas muy concre

tas sobre una 11 0rqanizaci6n de las Naciones Unidas para la reconstrus 

ci6n de la Educación y la Cultura". 

Discutidas las p1·opuestas se elaboró un primer proyecto de Consti

tución que Richard Butler presidente de la C.M.A.E., envió a los 

gobiernos de todos los países miembros y miembros asociados de las -

Naciones Unidas, así como a las instituciones relacionadas con ésta,

solicitando sus comentarios. 

No obstante que las reacciones a la propuest.a de Estados Unidos -

serían favorables todavía iban a influir los resultados de la confc-

rencia de Dúmbarton Oaks, celebrada en Washington en agosto de 1944,

con la finalidad de allanar el cambio para la creación de la Organiz~ 

ci6n de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco de 

1945. 

Por lo anterior y en virtud de que en la Conferencia de Dúmbarton 

Oaks se adoptó con cautela la idea de crear una organización para la 

educación y la cultura pero supeditada a los resultados de la Confe-

rencia de San Francisco, fue que el mismo Richard Butler expresó en -

marzo de 1945: "La creaciOn de una Organizaci6n de las Naciones Unidas 

deberá mantener las relaciones más estrechas posibles con cualquier -

organización que surja de la Conferencia de San Francisco•. ( 4 ) 

( 4 l Idem ••. pág. 12. 
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Asi llegaron el 25 de abril de 1945 a la esperada Conferenci~ de -

las Naciones Unidas sobre organizaci6n lntcr11acional, misma que al 

clausurarse, dos meses <l~spuós, había aprobado la carta de las Na

ciones Unidas, (que entró en vigor el 24 de octubre de 1945), y 

tambien la recomendación íranccsa de que se convocara una Conferen 

cia General para definir el estatuto de un organismo internacional 

de coo?craci6n cultural dejando así abierto el camino rumbo a la -

UNESCO. Así las cosas, al finalizar la novena sesión plenaria de -

la C.M.A.E. el 12 de julio de 1945, se d1~ a conocer por el Minis

tro Británico de Educación, Richard Law, un comunicado de prensa -

que anunciab.:i que el próximo primero de novie1:ibrc se celebraría, -

en Londres, una conferencia para estudiar la creación de una Orga

nización de las Naciones unid.:i..s paru la Educación y la cultura. 

El Instituto de Ingeniería Civil fue la sede de dicha Co11ferencia 

en l.:t que se iI~iciaria por crear la UNECO y se terminaría creando 

la UNESCO, ya que desde hace tiempo eminenl~s cic11tificos como - -

Joscph Nccdham, y Julián ituxley venían inflU)'Cndc para incluir la 

ciencia en el nombre de la nueva organizaci6n. T<ll vez los frescos 

acontecimientos del 6 y 9 de agosto en Jliroshim~ y Nagasaki influ

yeron para la toma de esta dccisi6n c11trc los Delegados. Finalmen

te fue a las tres de la tarde del viernes lG de noviembre de 1945 

que la Presidenta de la Confere11cia: IIellen Kilk1nson inaugur6 la 

décima sesión plenaria en la cuíll f ormulmcntc se suscribió por lo5 

Delegados el acta final, la Constitución de la Organización de las 

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

instrumento de creación de una Comisión preparatoria para la cduc!.1_ 

ción, la ciencia y la cultura. 

Como vernos la {C.M.A.E.), fue madre de la UNESCO pero, de igual 

forma, veinte anos atrás el Instituto Internacional de Cooperación 

Intelectual, creado por la Sociedad de Nacicn0s y la Oficina Inter 

nacional de Educación, que inició como un organismo autónomo, son 

los antepasados de la UNESCO. 

Para hablar un poco de estos antecedentes diremos que la Cornisi6n 

Internacional de Cooperación Intelectual (CICI), estaba compuesta 
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por doce miembros baste mencionar a Henry Bergson, Marie curie, -

Albert Einstein, entre ellos, mismos que con carencia de recursos 

lograron hacer poco más que enviar cartas y reunirse en una sesión 

anual, por lo que se pidió ay11da y el gobierno francés creó y fi-

nanci6 en 1926 un Instituto Internacional de Cooperación Intelcc-

tual, {IICI) que vine a dar nueva vida a la cooperación intelec-

tual internacional en los campos de Universidades, Bibliotecas y -
Organizaciones Científicas, obras literarias, museos, relaciones -
artísticas. 

Por lo que respecta a la Oficina Internacional de Educación 
{OIE), y en vista de las restricciones que c6n motivo de soberanía 

educativa limitaban las acciones del (IICI), se fundó en 1925 de -

manera independiente en Ginebra co~o una organización no guberna-
mental, la (OIE) pero la falta de fondos en 1929 obligó a que esta 

organización si bien no dependiera de la Sociedad de Naciones, si 
se transformara en una organización interqubernamental. 

Durante la segunda Guerra Mundial las actividades de la (OlE), que 

habían sido centro de infor~ación educativa y de compilación de 

datos e investigaciones educativas, se redujeron considerablemente 
concretándose sus esfuerzos en la tarea humanitaria de proporcio-

nar ayuda intelectual a los prisioneros de guerra. Así envi6 

obras literarias y científicas a los presos en los campos de con-
centración. 

Con la creación de la UNESCO la situación dió otro giro y en 1947 

se celebró un acuerdo provisional entre ambos organismos que con-

templaba su futura fusión. Conforme a las clausulas de un nuevo 
acuerdo, la (OIE) dejó de existir en 1968, asumiendo la UNESCO 

todas sus funciones. 

Percibimos entonces, a manera de conclusiones o puntos sobre---

salientes de esta breve resefla de los antecedentes y primeras 

aportaciones de lo que desembocaría en lo que es la UNESCO, que 

en realidad fueron varios les factores que confluyeron; sobre todo 

el ambient~ histórico del momento y la voluntad política, en todos 

los paises, para la fundación de orqiJ. .. ;.~:mos para la preservación -
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de la paz al concluir la Segunda Guerra MunJial. '!'rutando de ser un -

poco más .:inaliticos de lo expuesto en este momento, cabe res.:iltar el 

hecho de que la C.M.A.E. inició en exclusiva con cuestiones cducati-

vas, pc::o p::onto los minist:-os .incursionaron en variudos tL'rnas cultu

rales e inclusive científicos. 

La idea inicial fue cr~ar una organiz.:ición internacional, a fin de 

promovc.:..· la cooperación en materia de educación ( .:_UNEL1º!1. Con la 

inclusión de E.E.U.U. se hablaba ya de reconstrucción en materia de -

educación y cultura (¿UNECREC?), pero en enero de 1945 Norteamérica -

rnism3 se :cf~ría a u11a Organ1zac1ón de las Naciones Unidas para la -

Educa~i6n y la Cullur3 (.:.U~ECO?) y como vimos, notilblcs científicos -

impusic::on su sello a.1 obtener el consenso respecto de incluir a la -

ciencia en la Organización, (UNESCO). 

Joscph Ncedharn, Bioquímico e !1i5~oriado~ d2 la cic11cia Inglés, 

cncabez6 este movic1iento y entre sus ideas, que di6 a conocer a 

trav~s de tres memorándums detallados que envió a numerosos diplomdt!_ 

cos políticos y ho~bres de ciencia d~ los paises aliados, hizo llegar 

su intc1ativa al .:ln1r.io de quienes tomarían p.:ir~e en la mesa d0 las -

decisiones lo cual aun~Jo a las contunden~~s decla€acioneG de liellen 

h'ilkinson, Ministro de Educación de Gr.in Brct:<tila y Presidenta de la -

~onfcrcncia que crc6 a l~ UNESCO, haríar1 que la ciencia se incorpora

ra al nor.i.b:.·e de la Org.:uii..::ación. "En esta época, cuando todos nos -

prcgunt.ilmos quizás 1..~un nucdo, que más va a hacernos los científi

cos, impor;:a que ,_!stus s.¿ m .. i:it:eng.:rn es~rcchamcntc relacionados con 

la!i hurr.anidadc.s y ~·-'n-_¡:.:i C1'nc1encia Oe su responsabilidad para con la 

hurnaniJad por el resulcaclo ~tt~ sus trabajos. 

No creo que, t1·~5 la cat5strofc ~undial, haya científico alguno ---

que pueda sostener toda~!3 que no l~ intPrPSi?n en ~0d0 algu:1c las 

consccuc:-:ci.J.S sociales lk ::;us dcscub1·.:m.ientus" ( 5 ) , t.:iles fue:on --

las palab:·as de !kllen iülk.inson al presenta(, en su discu::-so inaug!!_ 

ral, una proposicH)n de la Delegación Bri táni.ca paru que se .l.i1Cluya a 

la ciencia en la nueva. organización; de modo que el nombre fuera: --

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

{ 5 } Op.cit., ºComo '.~ntró la S en la UNESCO", Nacir.ücnto de un ..• 

pág. 22 
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El 25 de abril de 1945; poco antes de que concluyera la segundn ----

guerra mundial tuvo lugar l!ll san P:-ancísco la Conferencia de las ---

Naciones Unidas sobre la organización ln~ernacional (UNClO), convoca

da para te!""minur la relbi.:c1ón, mucho an.::es iniciada de la carta de -

las Naciones Unidas. "Esta fue firmada el 26 de junio por los jefes -

de las Delegaciones a la Conferencia sobreentendiéndose que entraría 

en vigor cuando la hubiesen ratificado China, los Estados Unidos de -

América, Francia, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y la mayor!a <le los demás paises signar.arios de lu. carta"

( 6 } cumplida esta condición, la organización existiría oficialmente, 

lo cual tuvo verificativo el 24 de octubre de 1945. 

La UNESCO por su parte comenzó a exis~ir oficialmente bajo un mecani~ 

mo similar el 24 de noviembre de 1946. "Al convertirse Grecia en el -

vigésimo Estado que depositaba el instrumento de ratificaci6n en el -

Foreing Office de Londres. La primera Conferencia General de la 

UNESCO se inició en París tres semanas después, el 20 de noviembre de 

1946, en uno de los grandes anfiteatros de la Sorbona". ( 7 l 

Hasta este momento en esta breve sinopsiR histórica hemos analizado -

algunos antecedentes hasta llegar a la creación de la UNESCO, en 

ese entonces el primer paso fue buscar una sede para la UNESCO. 
Después de algunas discusiones al ~especto en las que algunos países 

expresaron su deseo de acogerla, sobre todo Francia y corno la mayoría 

de los gobie~nos conscientes de que este país era la sede del {IICI)

y con el deseo de romper completamente con las instituciones de la -

vieja sociedad de naciones se mostraran ~eticcntes hacia Francia. No 

obstante, y al sumarse el gobierno Francés a esta actitud Ce cambio,

qued6 abierto el camino para que París fuera la sede de la UNESCO. 

6 UNESCO, S. Truman Harry, et all, "La conferencia de San Franci~ 

coR, Nacimiento de un ..• pág. 10. 

UNESCO, ANON -La Unesco Construye su casa", Nacimiento de un ••. 

pág. 34. 
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De esta forma la UNESCO trabajó, en un p.:.-~.ncipio, en Grosvcnor 

Square y Belgrabe Square, ~n Londres. Posteriormente en 1946 provisiQ 

nalmente se establt!ció en el Hotel Majestic de París, hasta que el 

de noviembre de 1958 se inauguró solemnemente la casa de la UNESCO, -

en el solar que ocupara un antiguo cuartel de caballería, detrás de -

la escuela militar. 

El gobierno Francés donó el terreno de tres l1ect~reas a la Organi

zación, quedando establecida en el corazón de París. 

Durante los primeros años de la UNESCO, cuando Sir Alfred Zirnmern 

era secretario de la Comisión Prep8ratoria de la UNESCO enfermó 

súbitamente y se pidió oficialmente a Julián Huxley que se hiciera -

cargo de la Secretaría de dicha comisión con sede en Londres y según 

sus propias palabras: "En materia de educación, la primera tarea de 

la UNESCO estribaba, evidentemente, en fomentar la alfabetización -

en un mundo en gran parte analfabeto, pero pronto descubrimos que no 

bastaba la alfabetización en el sentido tradicional. La inmensa masa 

de los desheredados necesitaban que se les :nculcaran nociones de 

higiene, se les iniciar~ en la aplicación de métodos más perfeccio

nados de agricultura y se les en!jeiiu..:-a a prcservat· mejor su medio 

ambiente. A este amplio programa le dimos el nombre de educación 

fundamental". ( 8 ) 

( 8) Huxley Julián, "Los primeros afios de la llNESCO", 

La UNESCO cumple, opcit ••. pág. 4 )' 5. 
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Posteriormente a este programa de educación fundamental se -

elaboraron, por separ.1do, proyectos de sanidad conjuntamente con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS}, así como proyectos de 

enscnanza de las ciencias, de control de la población, de intcr-

carnbio de personas y de conservación de la naturaleza. 

En lo relativo a artes plásticas se concibieron dos proyec-

tos especiales. El primero fue la publicación de un catálogo de -

reproducciones de pinturas célebres en el mundo entero, mismo que 

fue de utilidad para las escuelas de numerosos países. El otro -

fue, la publicación de volúmenes de gran formato sobre obras pic

tóricas, arquitectónicas y esculturas poco conocidas. 

Otro proyecto interesante, durante los primeros años de la -

UNESCO, fue la preparación y publicación de una historia de la -

humanidad que pusiera de relieve, más bien, los adelantos de la -

ciencia y la literatura, la cultura y las artes, que los cambios 

políticos y las acciones militares. Esta obra se aprobó y sus - -

seis volúmenes se ponen al día y traducen en distintas lenguas. 

Con estos proyectos y bajo la Dirección General de Julián 

Huxley la UNESCO inici6 sus primeros pasos como organismo intern! 

cional de desarrollo y de promoción del saber y la cultura, dedi

cado a la paz. 

Después, la UNESCO comenzó a organizar bibliotecas modernas 

en los países subdesarrollados, así se fueron esbozando las 

acciones que integrarían la Organización: una sección para la - -

Ciencia, otra para Bellas Artes, dos Directores Generales adjun-

tos, una División de Ciencias Sociales, un Departamento de Artes 

y su Sección de Cine, una Sección de Psicología del Departamento 

de Ciencias, un~ Divisi6~ de Educación. 

Al inicio en 1947 el Consejo tenía sólo 18 miembros nElegi-

dos entre los Delegados de los Es:ados Miembros: uno por el Reino 

Unido, otro por Francia y otro po~ Estados Unidos, {y uno más por 

la Unión Sovi~tica cuando ésta ingresó en la UNESCO en 1949), 
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otro por el país donde debía celebrarse la siguiente Conferencia 

General y representantes <le otros paises hasta complotar la cifra 

tot3l". ( 9 l 

Debido a que la misma Conferencia de Londres estableció que la 

UNESCO podía recabJ.r, en materia técnica, la ayuda de los organismos 

internacionales no gubernamentales, relacionados con su esfera de 

competencia el CIUC, o Consejo Internacional de Uniones Científicas -

fue la prirnc~a de esas organizacion~s que quedó ag~egada a la UNESCO, 

y prestó valioso aseso..:arniento sobre usos pacíficos de la energía 

atómica, sobre los Centros Regionales de Cooperación científica e 

intercambio de conocimientos, sobre la organización de congresos 

científicos internacionales y sobre las relacione~ con otras organizª

ciones internacionales relacionadas con la ciencia, como la FAO (para 

las ciencias rJ.grícolas y la ecología rJ.plicada l y la OMS (para la rnedi 

cina, fisiología y seguridad social). 

A t.:avés de una Comisión !nternacional de Muscos agregada a la 
sccd.ón ele Cultura <le la UNESCO, se iniciaron labores de ayuda 

financiera .::i. galerías y museos, publicando y difundiendo reproduccio

nes artísticas. Se creó posteriormente el Instituto Internacional del 

•reatro. 

En el prir..er programa de la !JNESCO, se daba prioridad a la recons

trucción; al envlo de libros a las librerías devastadas por los 

bombardeos y al rcstablecimietlto, entre los intelectuales y estudio-

sos, de los vínculos que había desbaratado la guer:-a mundial. 

Paulatinamente, los objetivos han ido pasando por una transición -

de la cual surgió una estructura que, aún siendo modesta, si se con-

fronta con las tareas pendientes, es muy distinta al puñado de inte-

lect.uulcs que, cc::;o vi~os, iniciaron sus actividades en un antiguo -

Hotel de París. Hay una Secretaría con personal d~ más de 110 paíse5, 

{ 9 } Huxley Julián "Los primeros pasos", nacir.uento de ••• 

págs. 24 - 26. 
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integrada por más de dos mil funcio;iarios y otro tanto ñe especialis

tas de los que poco más de la micad crabajan en proyeccos d~ la 

UNESCO en todo el mundo. Hay una red ~undial de centros de programas 

e instituciones asociadas que se ocupan de educación, ciencia, cultu

ra y comunicación y de problemas tan especializados cor.lo la sismolo-

gia, la p~:oducción de libro5 y restauración d~ obras de a:::te. 

Por sus funciones y su ubicación, estos centros corresponden 

ampliamente a la estructura que ha prosperado desde que la UNESCO 

llegó a ser una ü=ganización Mundial, a saber: las agrupaciones regi2 

nales, que concentran la labor de la Organización en cada zona. 

"En los distintos Estados Miembros, 127 Comisiones Nacionales se -

ocupan de coordinar las actividaáes y más de 360 organi. zaciones no -

gubernamem::ales colaboran en el p:-ograma de la UNESCO. 

Este progra~a es aprobado po~ la Conferencia General de todos los 

Estados Miembros cada dos afias, algunos de sus proyectos pueden estar 

ya bien establecidos, como los de formación pe¡:sonal docente en 

Africa y la ayuda a escuelas para refugiados de Palestina que viene -

prestando la Organización desde 1950, o bien pueden ser totalmente -

nuevos, nacidos de los cientos Ue consultas que organiza la UNESCO, -

cada ano•. ( 10 ) 

En pocas palabras y debido a que la Cooperación Internacional es 

un proceso complejo, para que un proyecto se adopte por la UNESCO 

y se lleve a la práctica, el proceso es el siguiente: la idea puede -

surgir en un modesto coloquio de expertos, o hasta en una conferen-

cia intergubernamental, pero casi invariablemente la siguiente fase 

será realizar un examen más a fondo en una Leunión ( o reuniones)

dc expertos, antes de que la idea, en forma de documentación, 

pase al circuito internacional para que posteriormente, lle-

( 10) UNESCO, La UNESCO un ideal en acción, Pa•ís 1976 .•• pág. 4. 
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que a otra conferencia intergubcrnamental, Internacional o Regio

nal antes de quedar plasmada en una recomendación internacional o 

bien, en una resolución dQ la Conferencia General de la UNESCO. -

Es entonces que se concreta, frecuentemente, en programas n.:icion!!_ 

les ant~s de convertirse, finalmente, en el tipo de proyecto que 

la UNESCO lleva a cabo en los Estados Miembros. No obstante, alg!!_ 

nos proyectos surgen como subproyectos, gracias a planes más 

amplios que les preparan el camino sin que, necesariamente, que-

den incluidos con categorí.:i de proyectos en el programa de la - -

UNESCO. 

El programa bienal de la UNESCO es, más que nada, un documc~ 

to administrativo que resume y autoriza los proyectos a ejecutar,. 

del mismo modo que la supervisión por el Consejo Ejecutivo de la 

Organización integrado por cuarenta miembros y los sectores, divi 
síones, y oficiales responsables del proyecto, es decir, la cs-

tructura no es sino un mecanismo para llevarlas a cabo. Gracias a 

la UNESCO, hasta el decenio de los setentas, casi cuarenta mil -

estudiantes refugiados de Palestinu en el cercano Oriente que qui 
zá no hubieran ido nunca a la escuela han podido presentarse al -

examen de ingreso en las Universidades Arabes. Se ha dado una más 

amplia difusión a unas cuatrocientas cincuenta obras de la liter,!! 

tura mundial mediante un programa de traducciones y se ha coordi

nado una expedición internacional de investigaciones en el Oceano 

Indico. 

De igual forma, se ha llegado a comprender mejor que los te

soros culturales han de ser protegidos, ya que muy ilustres monu

mentos corren peligro por obra de la contaminación, la urbaniza-

ción y evolución industrial. A través de grandes proyectos de -

salvamento cultural a partir de 1960, en relación con el patrimo

nio cultural de NUBIA, se han desprendido otras campañas simila-

res; al respecto, la b.3.sc de la primera gran operación, fueron 

las declaraciones del Sr. Amadou Mathar M' bow, Director General -

de la UNESCO, EN EL SENTIDO DE Proporcionar a cada pueblo el modo 

de volver a hilvanar los hilos del pasado, tal como era 
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realmente, con respecto a su propio patrimonio cultural". { 11 ) 

Esta campaf\a intc:::nacional aportó no solamente una asisten

cia técnica de expertos de todo el mundo, sino también unos JO -

millones de dólares en forma de contribuciones de 50 p~íses, pa

ra sufragar el costo de las obras que habrían de salvar los tes2 

ros de más de veinte templos, entre ellos los de los grandes 

templos gemelos de Abú Simbcl, que se trasladaron, bloque a blo

que, a un nuevo emplazamiento evitando que desaparecieran, para 

siempre, bajo las aguas de la nueva presa de Assuan. 

El éxito de la anterior operación, condujo a otras campanas 

para preservar del derrumbamiento del gran complejo Búdico de -

Borobudur en Indonesia y las riquezas arquitectónicas de la re--

9ión andina en América Latina, especialmente la de la Civiliza-

ci6n Incaica, y las actividades para conservar y revitalizar la 

antigua ciudad de Venecia y la metrópolis histórica de Mohenjo

daro. 

A mayor abundamiento, en 1966 el mar inundó Venecia, y la -

crecida del Arno, había sumergido el centro de Florencia, bajo -

varios metros de agua y lodo, invadiendo las iglesias, los mu-

seos y las bibliotecas y condenando a la destrucción más de mil 

obras de arte. La solidaridad internacional permitió organizar -

muy rápidamente la recuperación de centenares de esculturas y -

pinturas y de millares de manuscritos y libros. 

Los monasterios de las numerosas islas del Lago Tana en - -

Etiopía han requerido de una urgente restauración al igual que -

el puente antiguo, situado a proximidad de las cataratas del 

Nilo Azul. Al Norte, a medio camino entre el lago y el mar, está 

Axum, ciudad de la cual se han restaurado algunos monumentos. Al 

( 11) Idem., Pág. 7 
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sur del Lago Tana en Gondar existen también edificios en ruinas 

que pueden ser restaurados. 

A petición del gobierno de Senegal, la UNESCO ha emprendido 

un estudio dt? viabilidad para rch.:i.bilitar Gorea, otro centro hi§. 

tórico que fue un fondeadero para las navas portuguesas en los -

siglos XV y XVI y para los hola11dcscs en el siglo XVII, más tar

de se convirtió en fortaleza en el siglo XVIII. 

El musco nacional de la HAMt\HIRIYA, Arabc Libia, es otro -

de los proyectos en los que la UNESCO, ha propuesto planes deta

llados para organizar y acondicionar este musco en Trípoli den-

tro del recinto de un palacio fortificado, el palacio de HAMRA, 

en el que se incluyeron testimonios h:istóricos de Fenicios, Gri~ 

gas, Romanos, la epopeya del Islam, las ocupaciones turcas e 

italianas y la liberación. A petición de ·runez, en 1942 la 

UNESCO hizo un llamado a la comunidad internacional gracias al -

cual se realizan trab3jos p~riódicos en cártago antigua capital 

africana fundada por los Fenicios. 

En noviembre de 1976 la conferencia General de la UNESCO dg 

cidió apoyar a las autoridades de Afganistán en la salvaguardia 

emprendida respecto de los monumentos de la ciudad de Herat, 11~ 

mada Aria por los Persas antiguos y Alejandro Magno, destruida -

cuatro veces y cada vez reconstruida con motivo de haber sido fQ 

co de todas lns revoluciones dinásticas, guerras civiles e inva

siones que azotaro11 al Asia central a lo largo de más de 2 500 -

años. 

En Pakistán, en el Valle de Indo, Técnicos de Pakistán y 

especialistas enviados por la UNESCO, trabajan en la protección 

de una de las ciudades más antiguas del mundo descubierta bajo -

la enorme colina artificial de Mohenjodaro. 

Desde 1970 la UNESCO se ha dedicado a la restauración de 

las obras de arte y los palacios de Katmandu, que están expues-

tos a los peligros de la urbanización descontrolada y la 
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invasión turística, siendo que en este valle, entre la India, el 

Tibct y el Sikkim, el Nepal creó una civilización extraordinaria, 

síntesis de las tradiciones Bram5nicas y Btldicas. 

En 1973 la UNESCO inició una campafia internacional para des

mantelar y reconstruir el templo de Borobudur en Indonesia, en la 

isla de Java, entre la selva ya que este impresionante templo, -

construido sobre cimientos de tierra, es frágil y sus bloques só

lo se aguantan por la fuerza de gravedad, y debido a lo anterior 

está expuesto a los frecuentes temblores, monzones, humedad y va

riaciones de temperatura. 

En el Perú, la zona de protección de patrimonio, comprendido 

en el proyecto de la UNESCO abarca 500 kilómetros, de Machupichu 

a Desaguadero las orrilas de los lagos Titicaca y Umayo y los -

altos valles. Es el centro del imperio Inca, cuya capital, cuzco, 

unific6 en el siglo XII lo que hoy es Perú y Bolivia, así corno el 

norte de Argentina y Chile. 

Se está ejecutando en Brasil un programa de restauración en 

las ciudades J' monumentos históricos, entre ellos la ciudad de 

Ouro Freto, en el Estado de Minas Gerois; también en Pelourinho, 

que es barrio histórico de la ciudad de El Salvador, en el Estado 

de Bahia y en la ciudad de Olinda, rescates en los que participa 

la UNESCO. 

En Guatemala también se trabaja en sus monumentos históri-

cos, entre ellos la Parroquia de San Sebastián en la ciudad de 

Antigua, derruida por los sismos, cuando menos afectada por uno -

de ellos cada siglo. También se ha previsto un extenso proyecto -

regional •La ruta de los mayas" con la colaboración de los países 

vecinos: México, Honduras y El Salvador. 

Grecia inició la restauración de la Acrópolis en 1840 concl~ 

yendo en 1930, pero, en 1977 la UNESCO hizo un llamado a la comu

nidad internacional para restaurar la Acrópolis de Atenas que 

incluye: el Parten6n o Propileos, el templo de atenea y el 
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Erecteón. Desde hace 25 años Estambul recibe millares de emiqrantes -

de las zonas rurales de Anatolia, ahí la UNESCO participa en un pro-

grama para poner término a la urbanizaci6n incontrolada, para conser

var los monumentos más célcbL·es de la época B~zantina y del Imperio -

Otomano no obstante esta restauración implica p.roblemas de arquitect!,! 

ra, y además de rehabilitación social y renovación económica, pues -

las viviendas populares, en algunos casos, son tarabién de un gran --

valor. 

La salvaguardia del patrimonio cultural depende del trabajo de té~ 

nicos altaraente calificados por lo que la UNESCO ha participado en la 
creación del Centro Internacional para la Conservación y la Restaura

ción de los Bienes Culturales (Roma), así como en la fundación de 

Centros Regionales en Bdgdag, Nueva Deheli, Curuhusco {México) y Jos 

(Nigueria). ( 12 

Conservar los tesoros naturales es otro ejemplo de las metas que -

persigue la UNESCO: en este caso, no se trata de conservar los produ~ 

tos del genio artístico del hombre sino los tesoros del mundo natural 

en el que vive. 

Las actividades científicas de la UNESCO son tan v~riadas como la 

propia ciencia, su programa sobre el hombre y la Biósfera in~ciatlo en 

1970, tipifica en muchos sentidos su importante actuación, el MAB 

(como se suele designar este programa), tiene un alcance mundial; 

recurre a le que hacen los propios Estados ~fiembros de la UNESCO; 

engloba numerosas disciplinas: se enfrenta con urgentes problemas 

modernos y mira decididamente hacia ~l futuro. 

El interés por la bi6sf era, que es la fina capa que mantiene la 

vida en la tierra, ha ernpezaCo quizá algo tarde pero es ya general,

tanto en los países industrializados como en los que están en vías -

de desarrollo, no se trata solamente de los Estados en 

( 12 ) UNESCO, Imágenes de la Salva9uardia, París 1976 ... 

págs. 6 - 36. 
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cuyo territorio discurren las aguas de unos rios contaminados o -

que respiran la atmósfera que otros han enturbiado, sino también 

que, en todas partes, el ritmo de la vida moderna incita a com--

prcnder cada vez más claramente que la biosfera es un sistema ce

rrado que tiene que regenerarse constantemente y que los recursos 

vitales de la tierra no son inagotables. 

Tanto los científicos como los hombres de Estado están de -

acuerdo en que hay que hacer rápidamente algo, en el plano inter

nacional y con una plena coordinación, para que el hombre no 

arruine irremisiblemente su propio hogar. 

Por ello, los Estados Miembros de la UNESCO, decidieron 

crear el M.AB, para atender la necesidad de unas investigaciones a 
la vez interdisciplinarias e intergubernamentales, con un enfoque 

ecológico de la relación entre el hombre y el medio ambiente en -

el que ha de vivir, y para el estudio del aprovechamiento la con

servaci6n, y regeneración racional de los recursos de la biosfe

ra. 

Con arreglo al KJIB, la UNESCO está coordinando un programa -

mundial de estudios fomentando el intercambio de información, con 

tribuyendo a la formación de especialistas y cooperando con otras 

Organizaciones Internacionales, interesadas, al paso que los Est~ 
dos Miembros llevan a cabo sus propios programas de estudios y, -
conservación y, en particular, establecen unas nReservas de la -

biosfera" cuya desaparición supondría la pérdida de especies 

insustituibles de plantas y animales. 

El compromiso de los Estados Unidos de América y de la 

U.R.S.S. de establecer tales zonas ocupó el primer plano de la -

actualidad mundial cuando se llegó a un acuerdo SOVIETICO - NOR-

TEAMERICA~O, a principies de los ochentas: se están creando otras 

reservas en México, Irán, Indonesia y Africa: de ellas, una de -

las primeras corresponde a la Costa de Marfil Tai, situado en la 

punta Sudoccidental de la Costa de Marfil, es un bosque hidrof íti 

co tropical tipiccr que es todo lo que queda del inmenso bosque -
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primario que en otros tiempos cubria más de 500,000 Km2• 

Los fósiles indican claramente que en esos bosques han exis

tido especies, practicamente intactas durante muchos milenios. En 

cambio en nuestros tiempos corren peligro de extinción: Según los 

expertos, casi todos los bosques hidrof iticos tropicales prima--

rios de tierras bajas del mundo habrán desaparecido mucho antes -

de fines de siglo si no se invierten las tendencias actuales. 

Estas tendencias son múltiples y muy claras. Las carreteras 

y los Aerodrornos están abriendo zonas que antes eran inaccesi--

bles; la demanda mundial de periódicos mueve a explotar la madera 

de esos bosques para la producción de papel: en pos de los pues-

tos de ingenieros y del personal forestal acuden nuevos poblado-

res, y lo que antes era un bosque virgen se desbroza hoy para la 

agricultura. Con los bosques desaparecerá un conjunto potencial-

mente muy valioso de diversidad genética, ya que tienen una riqu~ 

za vegetal y animal muy superior a la de otras partes del mundo. 

Las consecuencias de la desaparición de los bosques para el 

clima y el medio ambiente no pueden evaluarse con precisión pero, 

como mínimo, los hombres deberían estudiar el modo de cohexistir 

con la naturaleza; se trata de "Ecosistemas estables y que se 

automantiencn 11
: su inmensa variedad de flora y fauna existe desde 

hace tanto tiempo que se han adaptado mutuamente al medio ambien

te, por lo que un sistema natural de contrapesos y equilibrios 

han mantenido las plagas y las enfermedades epidémicas. 

Aunque ya en 1933 se constituyó como reserva de flora y fau

na una superficie de unos 425 000 hectáreas del bosque de Tai, 

durante años la zona estuvo prácticamente sin protección. 

A consecuencia de todo ello, más o menos desde el momento en 

que la Costa de Marfil alcanzó su independencia, en 1960, esas 

zonas subdesarrolladas empezaron a atraer a leftadores en busca de 

una madera que pudieran vender, y tras ellos acudieron los agri-

cultores que buscaban nuevas tierras, esto constituía una amenaza 
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para ciertas especies tales como el hipopótamo pigmeo. 

Algunos a~os mas tarde, la presión demográfica e industrial 

sobre la capital y las regiones orientales incitó al gobierno a -

urbanizar el litoral del país, creando un puerto, construyendo 

carreteras, fomentando la creaci6n de complejos agroindustriales 

y de planes de colonización agrícola, la preparación de una presa 

hidroeléctrica, un ferrocarril, una industria de pasta de papel y 

una red de ciudades secundarias. 

Se trataba pues, de una zona ideal para el MAB: rica en ens~ 

~anzas para los especialistas de las Ciencias de la tierra, las -

ciencias naturales y los biólogos, ofrecía además una oportunidad 

muy destacada de observar científicamente los resultados de la 

actividad humana y, sin quebrar un proceso esencial para el desa

rrollo del país, de orientarlo por los cauces más racionales .. 

Por ello en 1973 el Ministerio de Investigaciones Científi-

cas propuso el Proyecto del Bosque Tai que es en la actualidad un 

importante elemento de la labor mundial del MAB. Dejando que la -

parte intacta del bosque sirva corno zona de control, se podrá es

tudiar la evoluci6n de la ecología durante la explotación y, más 

tarde, observar la reconstitución del bosque en la fase de barbe

cho. Así, con la ayuda de la UNESCO y en estrecha. colaboración -

con diversas instituciones, Costa de Marfil aportará una nueva -

contribución al caudal mundial de los indispensables conocimien-

tos eco16gicos, sin frenar su progreso. 

A pesar de que, a lo largo de los afias, ha cambiado la impor 

tancia relativa del programa, la educación ha sido siempre la ac

tividad más importante de la Ul~ESCO. Lo es r0r el número de pro-

yectos, por los gastos, tlnto del presupuesto ordinario corno de -

otras fuentes, por el personal que trabaja en ella, y sobre todo 

porque es el tema principal de interés para l~ mayoría de los - -

Estados Miembros de la UNESCO. Muchos de ellos le dedican el 25% 

o más de su presurucsto nacional, y en su inr.tensa r.i.ayoría considg_ 

ran que es el modo de preparar a su pueblo para el futuro .. Para -
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todos ellos, la educación es un elemento de cambio. 

Desde que la UNESCO empezó a actuar en este campo, la evolu

ción de los métodos de ense~anza y de su contenido se ha ajustado 

al cambio más importante de todos, a saber, la aceptación general 

de la educación como un derecho humano, y la consiguiente modifi

cación de sus finalidades: antes consistía en seleccionar a una -

determinada minoría, hoy ha pasado a ser un asunto más democráti

co. 

Así pues, el cambio del porqué de la educación es lo que ha 

impuesto el cambio del cómo unas estructuras que resultaban bas-

tantes adecuadas para una minoría selecta no lo son para una po-

blación entera; unos métodos muy onerosos que suponían sumas mo-

destas en el presupvesto nacional pasan a ser insostenibles cuan

do el presupuesto de educación supone millones, unas ideas impor

tadas que bastaban para producir burócratas de la administración 

colocial resultaban totaln1ente inadecuadas para obtener un pueblo 

instruido e independiente. 

El interés de la UNESCO por la innovación de la educación 

refleja el modo en que muchos Estados Miembros han pasado de un -

criterio cuantitativo a otro cualitativo. 

Un mayor volumen de educación para un mayor número de alum-

nos constituía una meta obvia para los nuevos Estados independien, 

tes que ingresaron en la UNESCO el pasado decenio; Africa, por 

ejemplo, se fijó el objetivo continental de la educación univer-

sal gratuita para 1980. Pero la Conferencia de Ministros Africa-

nos de Educación, celebrada en Nairobi en 1968, puso de manifies

to que, debido .:i los medios disponibles, esto constituía una per~ 

pee ti va utópica para muchos de ellos. Lo que se requería no era -

simplemente más educación, sino una educación mejor, 

Esta es la finalidad de todas las innovaciones educativas 

que fomenta la UNESCO y que pueden referirse al contenido, por 

ejemplo la enseftanza de la ciencia como un todo, en vez de deseo!!! 
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ponerla en las disciplinas tradicionales de la química, la física 

y la biología. 'l'ambién pueden referirse a las estructuras: intro

ducción de clases preescolares en un extremo o la apertura del 

sistema de educac1011 a los estudiantes adultos, en el otro; muy a 

menudo versa11 sobre las t6cnicas: establecimiento de la tclevi--

sión educ~1tiva en la Costa de Marfil o retransmisión de la ins-

trucción por medio de sat~litcs de comunicación en la India. 

Estas innovaciones junto con otras fuertemente nacionales 

que se estan promoviendo en varios Estados, tienen una finalidad 

predominante. Se llevan a la práctica porque se comprende que la 

evolución de la educación debe orientarse en el sentido de lo que 

el análisis mundial llevado a cabo en 1972 por la Comisión Inter

nacional de Desarrollo de la Educación de la UNESCO calificó de -

"Sociedad educativa" es decir, una sociedad en la que la gente -

aprende no solamente al principio de su vida sino durante toda -

ella. En otras palabras, no apuntan simplemente a modificar los -

modos y los medios de educación sino también a cambiar toda la -

sociedad. 

Es pues, lógico que todas ellas tengan caractcr expcrimen-

tal. Requieren la medición de las necesidades, la determinación -

de los costos y la evaluación de los resultados. Por encima de -

todo, hay que examinarlas para ver si pueden dar buenos resulta-

dos en otras circunstancias culturales; una de las más severas 

leciones que han aprendido la UNESCO y sus Estados Miembros a lo 

largo de los años es que las ideas educativas no son un producto 

que pueda exportarse eficazmente. 

El estudio de estos problemas forma parte de la labor que 

realiza el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educa--

ción de la UNESCO, con sede en París, y la Oficina Internacional 

de Educación, en Ginebra. También se lleva a cabo en un proyecto 

en gran escala, :-adicado en Bangkok, en el que cooperan 17 paí-

ses asiáticos. 

El programa asiático de innovaciones en la Educación con - -
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vistas al desarrollo que se inició en 1974, es una red de proyec

tos o institutos nacionales en los Estados Miembros, que tienen -

una vinculación clara y directa co11 el des.1rrollo ccon6mico y so

cial nacional. Todos ellos se benefician del programa y le apor

tan algo. 

Las actividades del programa, coordinadas por el centro de -

Bangkok, que contribuya a facilitar el intercambio de experiencia 

y de personal, se centran en estos seis sectores; nuevas orienta

ciones y estructuras, administración de la cducaci6n, preparaci6n 

de planes de estudio, tecnología de la educación, nuevas estruct~ 

ras y mótodos de formación Je personal docente, y enscfianza de -

las ciencias. 

Combinando la acción regional con las iniciativas naciona-

les, se ha concebido el programa con la finalidad de satisfacer -

el deseo de los p~ises participant~s de recurrir a expertos naci2 

nales y a una c0operación internacional para poder llegar a ser -

aut6nornos. Su finalidad consiste en reforzar la capacidad de cada 

país de rcsolv0r sus problemas de dcsJrrollo y de alcanzar sus 

propios objetivos, y es probable que esto constituya un modelo 

para otras regiones. La Conferencia de ~1inistros de Educaci6n de 

Africa, celebrada a principios de 1976, en Lagos, instó a la 

UNESCO a estudiar el modo de crear una red africana. 

La transformac-1ón de la educación no es la única revolución 

que ha conformado la labor de la UNBSCO, ya que toda su actuaci6n 

ha sido un proceso constante de adaptaci6n a las nuevas circuns-

tancias. ~l rehacerse los mapas políticos, ha acogido en su seno 

a nue:vos Estados Miembros¡ otros se han mantenido al margen de -

ella o incluso la l1an abandonado. Al misrno ritmo que el progreso 

de las ciencias o incluso adelantándose a ~l, ha emprendido nue-

vos rumbos de actuación; ya en 1960, por ejemplo inició unos pro

gramas par,1 ayudu.r a los Estados Miembros a utilizar las comuni

cacioi1es espaciales al s~rvicio de la educación, la ciencia y la 

cultura. 

Esta adaptación hu resultado posible porque las estructuras 
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y los programas de ln UNESCO pueden modif icarsc para adecuarlos a los 

problemas del mundo moderno. Después de tres decenios de actuación., -

mira ahora hacia el futuro y tensa los músculos püra atender las 

exigencias de los treinta afias próxiraos. ( 13 ) 

! 13) Op.Cit. La UNESCO un ••• páqs 8 - 15. 
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3,1.1. La Educación: 

La primera razón de ser de la UNESCO, se refiere a la cdUCf!. 

ción, reconocida en 1948 como uno e~ los derechos fundamentales 

del hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Se trató de dar respuesta, en principio al problema de la des--

trucción de escuelas ocasionada por la Scgund~ Guerra Mu11dial, 

así como de restablecer los intercambios entre los educadores, -

que se vieron interrumpidos a consecuencia del conflicto. 

Posteriormente se dió prioridad a la formación de los edu

cadores en el tercer mundo, de modo que se puciiera contar con -

sistemas educativos no superpuestos mecánicamente, sino adapta-

dos a las necesidades específicas de cada país y así localmente 

estar en posibilidad de elaborar y aplicar sus propias políticas 

educativas, así como evaluar sus efectos. 

En la actualidad existen tres campos esenciales en cuanto a 

la educación dentro del ámbito de competencia de la UNESCO a - -

saber: 

La universalización de la enseñanza primaria. 

La climinaci6n del analfabetismo. 

La democratización de la cducaci6n. 

Sobre los cuarenta millones de nifios en edad escolar que 

vivían en América L~tina en los afto5 50, menos de la mitad recl 

bía una instrucción elemental, por la cscascs de maestros - fal

taban unos quinientos mil - y por la escascs de escuelas - era -

preciso construir otras tantas - asi las cosas, era urgente la 

necesidad de exte11der y mejorar la 0nsrílanza primaria, raz6n por 

la cual en la "Conferencia Regional ~oure Educación Gratuita y -

Obligatoria en Am~rica Latina'' -Lima 1956- se lanza el "Proyecto 

principal relativo a la extensión y el ~cjoramicnto de la ense-

ñanza primariaº. Expertos de la UNESCO, participaron durante ca

si cinco años en la organización de =~uniones y cursos de forma

ción encaminados a elevar el nivr.1 de los maestros como la efi

cacia de la enseñanza. 
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La crcaci6n de escuelas rurales y la concesión de becas fueron 

medidas que coadyuvaron en la capacitación de especialistas en la pre 

paración de manuales escolares, en estadística, en investigación ped~ 

gógica. "Al finalizar este proyecto principal entre ~l 87% y el 95i -

de la población de 7 a 14 años de edad había recibido la enseñanza -

primaria". ( 14 ) 

No obstante lo ant~rior, los problemas educativos de este continerr 

te aún no estaban resueltos. 

En 1979 la UNESCO convocó una RConferencia Regional de Ministros -

de Educación y de Ministros encargados de la Planificación Económica 

de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe". 

En 1981 una Reunión Intergubernarnental, en Quito con el fin de 
estructurar un nuevo •proyecto Principal" encargado de incrementar 

paulatinamente los presupuestos educativos para elevarlos del 3.9% en 

1977 de 7 a si al término del proyecto. La idea fue que todos los 

créditos adicionales estarían destinados a aplicarse en beneficio de 

las poblaciones de baja escolaridad ubicadas principalmente en el 
medio rural ~, en los suburbios de las grandes ciuda<les. Estrechando -

el vínculo entre planificación educativa y desarrollo económico 

social, se podría orientar hacia el mundo del trabajo la actividad -
educativa. 

Además se desarrollaría la enseBanza científica y consecuentemente 

la formación de profesores calificados. Este proyecto pretende 
también erradicar el analfabetismo para fines de siglo, dado que el -

30% de los 159 millones de adultos de la región son analfabetas. 

( 14 ) UNESCO, MAHTAR M. BOW AflADOU, "La Educación dar prioridad a la 

acci6n", Que es la UNESCO, Belgrado, octubre 1980 ••. pág. 5. 
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En 1982, se llevó a cabo lu "5~ Conferencia de Ministros -

de Educacidn y Responsables de la Planificación t::conómica de los 

Estados Miembros afi:icanos", con sede en Hararc ( Zimbawc) cuyos 

antecedentes se ubican, 20 años atras en lo l~ Conferencia de -

Addis Abeba, en la cual se clLthoró un plan de dcs.:irrollo de la -

educación para Africa¡ así como 2 años atras en que la Organiza

ci6n de la Unidad Africana a¡)rob6 el "Plan de Lagos'' que defini6 

las estrategias adecuadas con miras al desarrollo africano. 

;.. partir de un balnncc crítico de lo realizado en el campo 

de la educación, los Z.tinistros aprobaron la declaración de 

Hararc, en donde se establecen lo~ fundamentos de una nueva poli 

tica educativa en 1\frica subrayándose en particular la necc5idad 

de incrementar los potenciales de investigación cicntíf ica y tcg 

nológica a fin de acelerar la valorización de todos los recursos 

que aún no se han explotado para promover la autoeficicncia. 

Así pues, la laboi~ y la vocación de la UNESCO en materia de 

educación, se expresa de modo diferente según los países en que 

actu.:i. En Europa por ejemplo u través del Centro Europeo de Ens_g 

ñanza Superior se realizan programas de informaci6n, documcnta-

ción e ii1tcrcarnbio para las Universidades y los Institutos de 

Estudios Superiores. 

En París a través de la Oficina de Cooperación Científica -

lh1.L.l r:urcr.:i., coopera de inancra pcrm.:rnentc con el centro europeo 

de estudios sobre el ocio y la educación, establecido en Praga, 

sirviendo de vínculo entre las organi:acioncs interesadas en 

aportar al centro. 

''La organización se esfuerza por reflejar en acciones educ~ 

tivas y concretas, la promoci6n de principios esenciales, tales 

como el respeto a los derechos humJnos y especialmente al dere

cho a la educación, la lucha contra toda forma de discrimina--

ción, la defensa de la paz, la instauración de un nuevo orden -

internocional11. { 15 

(15) ldem., Pág. 7 



La educaci6n ha sido siempre la actividad más importante de -

la UNESCO, sobre todo porque es el tema principal de interés para 

la mayoría de los Est~dos Mic~bros, uno de SU5 objetivos fundamen

tales es la aceptación general de la educación corno un derecho 

humano, mismo que fue reconocido, en la Declaración Universal de -

los Derechos humanos en 1948, como uno d~ los Derechos fundamenta

les del hombre. 

Corno ya se mencionó anteriormente, la idea original tenía co

mo finalidad reconstruir las escuelas destruidas por la guerra y,

restablecer los intercambios entre los educadores. Posteriormente 

se convertiría en etapa prioritaria ~a formación de educadores en 

el tercer mundo, esto con el propósito de establecer sistemas edu

cativos acordes a las necesidades específicas de cada pais. Actual 

mente tres campos considerados esenciales cumplen este objetivo. -

Primero, la eliminación del analfabetismo; segundo, la universali

zación de la ensefianza primaria; y tercero la democratización de -

la educación. 

Mali y los países vecinos se pusieron de acuerdo sobre la 

transcripción del Bombara y de otras lenguas de la región que 

hasta entonces carecían de escritura. Este acuerdo con la finali-

dad de alfabetizar en las lenguas locales, para lo cual di6 apoyo 

la UNESCO. Asimismo dió apoyo al Movimiento de Alfabetización en -

Ja.mal, Jamaica. Donde se impartió alfabetización a través de la r~ 

dio y la televisión, aparte de la creación de comités. 

Además, es necesario agregar que la inmensa mayoría de los -

Estados Miembros consideran que la educación es el modo de prepa-

rar a su pueblo para el futuro. Para todos ellos, la educación es 
un elemento de cambio. 

En 1978, tras la guerra d~ liberación, Nicaragua tenían un --

52% de analfabetos. Gracias a una campafia lanzada por la UNESCO y 

con la ayuda de la Co~unidad Internacional, se movilizaron en el -

país más de 270,000 alfabetizadores voluntarios. En seis meses se 

logró 3lfabcti:ar a más de 400,000 personas y el indice de analfa

betismo disminuyó del 52% al 13%. 
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Para los nuevos Estados independientes que ingresaron en el -

decenio pasado, la meta obvia constituía un mayor volumen de la 

educación para un mayor número de alumnos. Por ejemplo, Africa se 

fijó el objetivo continental de la educación gratuita para 1980. -

Sin embargo, la Conferencia de Ministros Africanos de Educación, -

celebrada en Nairobi en 1968, puso de manifiesto que, debido a los 

medios disponibles, esto constituía una perspectiva utópica para -

muchos de ellos. 

En cuanto a la universalización de la enseñanza primaria una 

de las acciones más importantes fue la realizada en América Lati

na. Pues en los años 50's, de los 40 millones de niños en edad 

escolar que vivían en este lugar, menos de la mitad recibían ins-

trucción elemental.Por dos razones: por escasez de ma~stros -fal

taban cerca de 500,000- y por escasez de escuelas. De esta situa-

ción surgía el proyecto principal relativo a la extensión y al me

joramiento de la ensefianza primaria. Dos fueron las acciones fund~ 

mentales de este proyecto. En la primera participaron expertos de 

la UNESCO en la organización de seminarios y cursos de formilción, 

con la finalidad de mejorar el nivel de los maestros por un lado, 

y la eficacia de la enseílanza, por el otro. En la segunda acción, 

se crearon 200 Escuelas Normales, y se dieron becas para cap~citar 

a millares de especialistas en la preparación <le manuales escala-

res, en estadística y en investigación pedagógica. 

Al finalizar este proyecto principal y entre el 87% y el 95% 

de la población de siete a catorce años había recibido ensefianza -

primaria. 

En cuanto a la democratización de la educación, cabe resal-

tar el plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, el cual fue creado 

en 1953. Este plan fue concebido para integrarse a las estructuras 

existentes, y destinado a incorporarse a los planes de estudio. El 

tema central es la educación para la comprensión internacional. -

Las Escuelas Asociadas no son más que centros de enseñanza prima-

ria, secundaria, técnica o normal de los Estados Miembros de la 

UNESCO. Para 1953 existían 33 establecimientos escolares en 15 

paises. 
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En lo que se refiere a la Educaci6n en los Estados Arabes, -

particul~r en la Ciudad de Iza, en Bahvein, existe un Centro de -

Readaptación y de inserción de impedidos, mismo que fue creado en 

1979 con ayuda de la UNESCO. Este Centro puede dispensar enseílan

za y ofrecer servicios de readaptación a unos 120 jóvenes impedi

dos. Sus programas conciernen especialmente a personas mentalmen

te deficientes. La [inalidad es la cnseílanza de los sordos y la -

formación profesional, el objetivo último es insertar a jóvenes -

impedidos en la escuela, la industria y la colectividad en genc-

ral. 

Cabe mencionar también la creación, en 1972, de la Universi

dad de las Naciones Unidas, patrocinada por las Naciones Unidas y 

la UNESCO. Esta Universidad se encuentra ubicada en Tokio, la ta

rea fundamental es estudiar, con carácter interdisciplinario, los 

problemas urgentes que ataften a la supervivencia, el desarrollo y 

el bienestar de la humanidad. Esto porque la Democratizaci6n re-

sulta ser una condición necesaria y un objetivo importante del 

fortalecimiento de l.:t contribución de la enseñanza superior al 

proceso de la sociedad y el desarrollo del hombre. (16) 

Otra de las preocupaciones de la UNESCO, es la adaptación de 

la educación a las características locales y una de las acciones, 

para responder a ésta fue la creación en Bucarest en 1972, del 

Centro Europeo de Enseñanza Superior. Este Centro realiza progra

mas de información, de documentación y de intercambio para las 

Universidades y los Institutos de estudios superiores. 

Otra acción fue la creación de la Oficina de cooperación 

Científica para Europa instalada en la sede de la UNESCO. Esta -

aporta cooperación permanente al Centro Europeo de Estudios sobre 

el Ocio y la EJu~aci6n, cst3blccido en Praga. Además, sirve de 

vínculo entre las organi=aciones interesadas. 

( 16) Idern .•• pág. lo. 
- llO -



El interés de la UNESCO por la innovación de la educación, -

desde el decenio pasado, rcf leja el modo en que muchos Estados 

Miembros han pasado de un criterio cuantitativo a otro cualitati

vo. En otras palabras, la finalidad de todas las innovaciones edu

cativas de lu UNESCO es, simple y sencillamente, una educación me

jor. 

Estas innovaciones pueden referirse al contenido, por ejem-

plo; la enseñanza de la ciencia como un todo. A las estructuras, -

la introducción de clases preescolares en un extremo o la apertura 

del sistema de educación a los estudiantes adultos. O bien, a las 

técnicas, como el establecimiento de T.V. educativa e~ Costa de -

Marfil que retransmite instrucción por medio de satélites de comu

nicación en la India. 
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EDUCACION 

Tanto en los países desarrollados como en los paises en desarrollo 

los maestros d~ ensehanza primaria, al comenzar su carrera, suelen 
percibir salarios inferiores a los de los trabajadores especializados 

de la industria que ocupan su primer empleo. 

Pocas profesiones como el magisterio, que en el conjunto de los 

países emplea a más del 2 por ciento de la población .:lctiva, ejercen 

una influencia duradera en la vida económica y social. Sin embargo, -

un maestro puede tener que esperar treinta arlas, incluso hasta la vi§. 

pera de su jubilación, cuando hace ya mucho tiempo que sus primeros -

alumnos han entrado en el mercado del trabajo, para percibir la misma 

paga que un obrero. ( 17 ) 

Esta es una de las revelaciones de un estudio de la Organización -

Inte1·nacion~l del Trabajo (OPn, publicado en 1978, que CO>ltiene 

datos sobre unos 70 países y cuya finalidad es determina~ los métodos 

para la fijación de salarios de los maestros y la relación de estos -

salarios con los de otras profesiones. 

Los salarios del personal docente revelan la ir.1portancia que la 

sociedad atribuye a su profesión. El estudio sefiala que muchos paises 

se preguntan a menudo si "pueden permitirse el lujo de pagar más". -

Con el mismo derecho cabría preguntarse si el país puede permitirse -

el lujo de no pagar más ... Después de la furnil1..-i, el maestr·o es la 

persona que I:layor influencia ejerce sobre las nuevas generaciones. 

El número de analfabetos continúa aumentando en el mundo. Oc 

{ 17 ) UNESCO, "El Maestro pQo;.: pagado que un obrero inUustr.iJl 11
, 

El Correo de la UNESCO, 150 millones de desempleados) ... 

pág. 25. 
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700 millones en 1950, ha pasado a 758 millones en 1970 y a 824 mi

llones en 1980. Si la progresión actual continúa, en 1990 habrá 

más de 900 millones de analfabetos (sin contar China, la República 

Popular de Corca ni Vietnam). 

Por supuesto, el índice de analfabetismo disminuye. En 1950 -

era del 44% de la población adulta mayor de 15 aftos. En 1970 dcs-

cendió al 32.4%, y en 1980 al 28.9%. El aumento del número de ana! 

fabetos refleja la conjunción de dos factores: el crecimiento dem~ 

gráfico y la insuficiente escolarización de los jóvenes, acompafia

da de una alta proporci.ón de deserciones. 

El analfabetismo es más frecuente entre las mujeres que entre 

los hombres (34.7% centra 23¡ en 1960) y más en los medios rurales 

que en los urbanos (como promedio tres veces más). Incluso en los 

países industrializados se ha descubierto o redescubierto este fe

nómeno, no sólo entre los trabajadores inmigrantes, sino también -

en algunas capas sociales que leen o escriben escasamente y vucl-

ven poco a poco al analfabetismo. 

Ahora bien, no puede alcanzarse el desarrollo sin un cierto -

nivel de instrucción de los trabajadores. Algunos autores afirman 

que la alfabetización no es indispensable para el crecimiento. 

Aludiendo al hecho de que Inglaterra y Francia comenzaron su indu~ 

trialización en los siglos XVIII-XIX con poblaciones iletradas. F.~ 

ta opinión no corresponde exactamente a la re~lidad. La proporción 

de analfabetos en esos países no superaba el 60~: además el nivel 

técnico era mucho más simple en esa época que en nuestros días y -

la industrialización se llcv6 a cabo en varios decenios. Aunque la 

observación histórica no permite concluir que la instrucción haya 

permitido la industri~lización, al menos demuestra un paralelismo 

entre el crecimiento económico y l.:i disminución del afü1lfabetismo. 

Ningún país ha alcanzado el primero sin disminuir el segundo. 

En el siglo XX el problcr:ia se plantea en términos nuevos, por 

que a la dimensión económica se suma la dimensión política. La 
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alfabetización de la población adulta entra en el campo especulati 
vo de la teoría y está estrechamente vinculada con el cambio 

social. 

Con la revolución rusa de octubre de 1917, que iba a tener 

una resonancia mundial, aparece una primera concepción teórica. La 

lucha contra el analfabetismo era parte integrante de la revolu-

ción en todos los planos: político, social, económico y cultural.

Al alfabcti:ar a l.J.s masas era despertarlas a la conciencia políti 
ca y movilizarlas para dc~(endcr el nuevo régimen. De ahí que fuera 

una tarea incluso m.i.s importante que la educación de los niños, -

pues los adultos son a la vez ciudadanos, soldados, productores y 

padres. En dicicmbr0 de 1919 L0nin promulgó un decreto que establ~ 

ría la obligación de toda persona de 8 a 50 aftas de aprender a 

leer y escribir, sea en su lengua materna o en ruso, segón su vo-

luntad, En 1923 se cre6 una asociación voluntaria, llamada "Abajo 

el analfabetismo", que emprendió una gran campaña para recaudar -

los fondos nccesar·ios )' movilizar el personal de alfabetizadores:

maestros, e.studiantes, alumnos de las escuelas secundarias, emplee_ 

dos. El país se transformó en una inmensa escuela. Progresivamente 

se vincul6 la alfabe~izaci6n con la cnsefiinza de nociones t~cnicas 

y de agronomía con miras a elevar la productividad del trabajo. El 

indice de analfabetismo descendió del 75~ en i917 al 43% en 1926 y 

al 11% en 1939. Desde 1932, todas las nacionalidades poseen su es

critura y pueden estudiar en su propia lengua. 

Tod3s las revoluciones socialistas iban a inspirarse en ese -

ejemplo. Es así cor:.o en Vietnam, inmediatamente después de la reV.Q 

lucién de .1gosto <le 1945, Ho Chi Minh pidió a la població11 que se 

aprestara a realizar tres tareas funda~cntalcs: vencer el hambre, 

la agresi6n extranjera y la ignorancia. Se trataba de tareas inte!. 

dependientes, porque en la medida en que la nación era subdesarro

llada e inculta, resultaba fácil presa del imperialismo; inversa-

m~nlc, el imp~rialis~c pcr~c~uaba el subdesarrollo y la incultura. 

El país no pedía llc~~r a cabo s:: rcvoluci6n económica y social -

sin pro~over la revoluci6n cultur3l. La revolución nacional y so-

cial era el motor del desarrollo de la educación, que, a su vez, -
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la fortalecía, ya que la educación aumentaba el nivel de concien-

cia políticu del pueblo y su participación en la revolución. 

Los campesinos aprendieron a leer mediante las instrucciones 

y explicaciones políticas y militares. Cua11do en 1953 se emprendió 

la reforma agraria, la alfabetización se vinculó con la lucha de -

clases en el campo. Se trataba de hacer comprender a los campesi-

nos que la estructura sociocconómica era la causa de su miseria, y 

los beneficios que se obtendrían con el derrocamiento de los terr~ 

tenientes. El analfabetismo fue eliminado en 1958 en las llanuras 

. del norte, y ties afies más tarde, en las zonas montañosas habita-

das por las minorías, a la mayoría de las cuales la revolución 

había aportado la escritura. 

Tambi6n la campaña de alfabetización de Cuba, en 1960, fue -

concebida como un vasto movimicr1to revolucionario. Más de 700 ,000 

analfabetos fueron alfabetizados c11 un afio por 268.000 jóvenes vo

luntarios, trabajadores, estudiantes y maestros. Se utilizó un ma

nual, Alfabeticemos, que contiene, tras una parte de orientación,

una exposición de 24 !:croas que se refieren a la revolución, a la -

tierra, a la economía, al imperialismo, a la democracia, en rela-

ción con los del abecedario Venceremos: las 15 lecciones de éste -

tratan también de pr~blcmas relativos a la revolución y están ilu~ 

tradas con fotografías que ayudan al unalfabeto a captar el espí-

ritu y el interés de las lecciones. La labor técnica de la alfabe

tización estuvo apoyada por un trabajo de propaganda en torno a -

tres obje:ivos principales: interesar a los analfabetos utilizando 

todos los r¿cur~os <li~poniblcs, tales como medios de comunicación 

de rna~~, fie~tas, manifestaciones, diplomas; crear un movimiento -

de opinión a fin de incitar al mayor número posible de personas a 

inscribirse corno maestros voluntarios; y popularizar la orienta--

ción técnica de la campana. No fueron solamente los analfabetos 

quienes se formaron políticamente ap1·endiendo a leer y a escribir; 

también se formaron los alfabetizadores: procedentes generalmente 

de la ciudad, aprendieron a conocer y a comprender mejor a los tr~ 

bajadores y a los campesinos. 
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Numerosos gobiernos han querido inspirarse en estos ejemplos 

para emprender campanas masivas de alfabetización, pero en su gran 

mayoría han fracasado, pues en su caso faltó el factor político, o 

sea la revolución nacional y social, prcscntt~ en las experiencias 

anteriores. p0r tal razón surgió otra idea c11 el decenio de 1960: 

la de la "Alfabetización funcional". Lan~aJa por la UNESCO, fue -

adoptad~i. por ~l Congreso Mundial sobre la F.limin,1ción del Analfab~ 

tismo celebrado en Tchcrán en 1965 y puesta en ¡1 ráctica el ano 

siguiente en forma de un "Programa cx.perimcnt.:il mundial de ~1lfabc

tización". El PEMJ\ se llevó a cabo de 1960 a 1973 en unos veinte -

países con la asistencia del PENUD {Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo), de la UNESCO de la FAO (Organización de -

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), de la 

OIT (Oficina Internacional del Trabajo) y de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud). 

El objetivo era hacer de la alfabetización un componente de -

los proyectos de desarrollo (en realidad, éste iba a quedar gene-

ralmente reducido a su dimensión económica). Los corolarios óe la 

funcionalidad de la alfabetización son los siguientes: 

- Selectividad de las ~ccioncs relativas a zonas de industrializa

ción y de modernización agrícola y concernientes a los indivi--

duos más capaces de aprovecharlas y por ende, más interesados. 

- Intensidad del aprendizaje de los conocimientos y de las actitu

des que contribuyen al desarrollo. 

- Adaptación ~ las necesidades de cada proyecto, de cada categoría 

de trabajadores, lo que entraña una divcrs1f1cación de los pro-

grat'las. 

Integración de la ensci\anza en la vida práctica, en las activid!! 

des profesionales de los trabajadores y en los problemas que 

encuentran frente a un cambio propuesto. 

Para elaborar un programa de alfabetización funcional, se re~ 

liza un estudio previo del mcdiolagrícola e i~J~s~rial) y de los -

individuos a fin de elaborar la i1s:a ¿~ los cc~ccimientos necesa

rios y de fijar el calendario de las actividndcs. Teóricamente se 
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estimula a los analfabetos a ocuparse de cada uno de los problemas 

que se les plantean y a estudiarlos para resolverlos. Muy frecuen

temente la solución les llegcJ del exterior y la función del anima

dor consiste simplrmcnlc en inducirles a reconocer lo bien fundado 

de esa solución y a aplicarla (trasplante del arroz, recolección -

del algod6n, irrigación, lucha contra las enfermedades y los inseE 

tos, autogestión, comercialización, etc.). 

Es durante el estudio del problema cuando se enscfia a leer, a 

escribir y a contar a los trabajadores y cuando se procura <lcsarr2 

llar sus c.1pacidad·.:s de razonami~nto y de comprensión. La formil--

ció11 teórica (profesional, tóc11ico-cientiíica, socioecon6mica, 

expresión oral y escrita) va acompafiada de formación práctica en -

los lugares de trabaje. El aprendiza)e sincronizado de la lectura 

y de la escritura tiende a desarrollar, desde ~l comienzo, la 

aptitud para percibir simultJne~rn~ntc !os simbolos y su significa

do, segGn el esquema de progresión: frase - palabra(s) - silabas -

letras - sílabas - palabra(s) - frase. 

Junto a la alfabetizaci6n ''Revolucionaria~ y a la alfabetiza

ción "Funcionaltt, cabe scfialar una tercera corriente pedagógica: -

la alfabetización por "Concicntizacién'1 , concebida por el educador 

brasilefio Paulo Fraire. Freire parte de una reflexión sobre la cu! 

tura que el hombre crea con su trabajo. Pero el hombre analfabeto 

está oprimido. Para que la educación sea lihcr,1ción y no domesticf! 

ción, es necesario que suscite en él una conciencia critica frente 

a sus condiciones de vida. Debe, pues, haccrl0 descubrir, gracias 

a un método b~sado cr. el dijlogo, que es sujeto y no objeto de la 

educación y que descmpeíla una función activa en su medio. El anal

fabeto experimenta por sí mismo la neccsid~d de aprender a leer y 

escribir para actuar mejor y para cambiar la realidad. Entonces -

puede comenzar la alfabcti~ación concibida como una autoformaci6n 

que va cie dentro a tuera, gracias al esfuerzo del propio analfabe

to con la colaboraci6n del educador: el con~cn1do y el método se -

funden en un proceso único. 

De ahí que el v~cabulario que se enscfia no se~ elaborado en -

el exterior, sino que prcvien·~ \ i:·l universo verbal del grupo al --
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que se alfabetiza. Se escogen en él palabras "generadorash en fun
ción de su valor sintáctico y semántico y de sus connotaciones so

cioculturales, como por ejemplo, pueblo, tierra, casa, pobreza, -
trabajo, sequía, elección. Cada palabra está iluscrada con un cua

dro q~e evoca 1~ vida del ~rupc. El analfabeto aprende las silabas 

y las farnilias de sonidos, comronc otras palabras con las combina

ciones de que dispone. En un mes y medio o Jos meses está en cond,i 
cioncs de leer pcri¿dicos, de escribir cartas sencillas y de dis

cutir sobre problemas de interés local y nacional. 

¿Qué cnscfian2as pued~n extraerse de todas estas experiencias? 

El factor esencial de éxito es la motivación. Esta puede ser 
política (la revolución nacional y social), ideológica {la concien 
tización), económica (la alfabcti:~ción funcional). Pero sólo la -

revolución es capaz de suscitar un gran impulso multitudinario 

que permita errndicar el analfabetismo en un plazo más o menos br!!, 
ve4 Les otros tipos de experiencias han logrado alfabetizar sola~ 

mente a grupas limitado5. 

Pero la motivaci6n no basta. La alfabetización requiere una -

buena organización, le que ne significa que todo deba depender del 

Estado. Por el contrario, es preferible que la propia población -

asuma la tarea organizandosc con el mínimo de ayuda exterior. La -
pontalfabeti2ación es indispensable para evitar el analfabetismo -

regresivo: se necesitan periódicos, libros, bibliotecas y una pre
sión soci3l perrnan¿nte: escolarización de los ninos, desarrollo de 

cooperati,.•as, etc. 

El factor lingüístico desempeña un papel importante. Es evi-
dente que la alfab~tización en la lengua materna da resultados me

jores que los que pueden obtenerse si se utiliza otra lengua: en -
algunos casosr la lengua hablada puede ser diferente de la lengua 

clásica ípor ejc~plo, el árabe dialectal y el árabe clásico), lo -

que es fuente de dificultades. 

Para terminar, mencionemos el problema de la alfabetización -
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de las mujeres que encuentra mayores obstáculos quP la de los 

hombres. 

Estos obstáculos pueden ser materiales: dificultades de tran!_ 

porte en las zonas rurales, peso de las ocupacio11~s familiares y -

domésticas a las cuales se añaden a menudo los trabajos en el cam

po. Pero esas trabas se originan sobre todo en la indiferencia en 

la hostilidad de los hombres. En las regiones más tradicionales 

-en su mayoría rurales- mucl1os varones casados temen que los cur-

sos de alfabetización constituyan para sus esposas una oportunidad 

de nencontrar a otros hombres'', la puerta abierta a un nuevo ''sen

timiento de superioridad'' e incluso a un recl1azo de los trabajos -

manuales. En la India algunos grupos religiosos y ciertas castas -

se oponen a la alfabetización de las mujeres, y cuando se la lleva 

a cabo la deserción de las inscritas es considerable. 

Ahora bien, el analfabetismo femenino constituye un freno al 

progreso. Sus consecuencias son familiares (dificultades para ve-

lar por lñ cducacién de los nifios y para administrar el hogar}; -

económicas (dificultades para encontrar un empleo o para conserva!_ 

lo en las regiones urbanizadas: el desempleo femenino es aproxima

damente dos veces mayor que el masculino); y sociales (escasa par

ticipación de las mujeres en los asuntos locales). 

Además de transformar la imagen tradicional de la mujer en la 

mentalidad del hombre, hay que combatir la discriminación de hecho 

que subsiste en cuanto al acceso a la instrucción y al empleo: fa1 
ta de personal docente femenino, indispensable en las zonas mas 

tradicionalistas; falta de equipos y de medidas sociales que ali-

vien a las mujeres de una parte de sus tareas familiares: desigual 

dad de remuneración y de promoción en un mismo tipo de trabajo, 

etc. 

La promoción y la emancipación de la mujer suponen que reciba 

la misma educación que el hombre y no que se limite a prepararla 

para su !unción de ama de casa ~· de madre y para las ocupaciones -

llamadas "femeninas" que son siempre menos prestigiosas y están 
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mal remuner.:idas (enseñanza, servicio social, funciones paramédicas, -

comercio minorista, alimentación, tejidos). En las regiones rurales,

las necesidades de instrucción cconémic.:i de la muj~r no son d1f~rcn-

tcs de las del hombre. Conciernen a la agr1~ult111·c1, .1 la av1cul~ura y 

la ganadería, a la explotación lccl1era, ~ la pesca, a la fabr1caci6n 

y reparación de redes, al hilado, al tejido, a la costura, al bordado 

y a otras t~cnicas artesanales capaces de aumentar los ingresos de la 

familia. 

La alfabetización ha sido, desde el nacimi~nto de la UNESCO, uno -

de los grandes :-etas. En 1970, en una entrevista con Julián Huxlt:!i', -

este manifestaba: 

"En materia de educación, la primera tarea de la UNESCO estribaba 

evidentemente en fomentar la alfabetización en un mundo en gran parte 

analfabeto". ( 18 

Pues bien, aún en la actualidad la alfabetización sigue ocupando -

una una de las prioridades de la Organización, ya que, a pesar de que 

existe una disminución en la tasa de analf abetisrno en el mundo, el -

número absoluto de analfabetos adultos no ha dejado de aumentar, dcbi 

do principalmente al crecimiento demográfico. Para 1980 había 814 

millones de analfabetos, y la UNESCO calculaba que para finales del -

siglo habría 900 millones. 

Esto significa que la Organi~ación se enfrenta a un gran desafio,

pues la generalización de lu educación no sólo presenta aspectos cuan 

titativos, sino que, también es necesario garantizar las mismas opoL 

tunidades para todos ofreciendo las mejores posibilidades a cada -

uno • ( 18 ) 

( 18 ) Huxley Julián, op.cit., La UNESCO cumple .•• pág. 4. 
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Las acciones que la UNESCO ha realizado son en base a los estudios 

que ha llevado a cabo; tan solo los datos estadísticos han revelado 

que es necesario considerar tres factores primordiales pc1ra disminu:r 

y eliminar el analfabetismo: 

1.- Las campañas masivas de alfabctizc1ción. 

2.- La escolarización de los niños. 

3.- La regularización del crecimiento demográfico. 

Sin embargo, también son tres las tendencias principales que, d0s

de la década de los 70 1 s, afectan tanto a la ter.iática como a la prác

tica y que han dado a la alfabetización su actual fon.1a. 

La primera tendencia se refiere a la universalidad y relatividad -

del analfabetismo, y considera el hecho de que la alfabetización no -

es considerada, en la actualidad, como una caracter.ística propia dq_-.. 

los países en desarrollo. Pues existen países dAs,1rrollados que cuen

tan con un índice de analfabetos naturales que va desde un 4% has~a -

un 10%, a los que hay que agregar la alfabetización de ciertas pobla

ciones de inmigración. 

•Los hombres - y, sobre todo, las mujeres - procedentes de Airica 

del Norte, de Turquía, de Espafia y de Portug~1l, en muchos casos, no -

han aprendido a leer y a escribir en su país de origen, o no pueden 

descifrar el alfabeto usado en el país donde se instalan 11
• ( 19 ) 

La segunda tendencia se refiere a la extensión de la funcicnal1dad 

que, en los aftas 60 1 s, se pensaba por lo general, como el dcsarrollo

de la eficacia y la productividad en el trabajo. Ac~ualmcntc "Esa fu~ 

cionalidad orientada hacia la producción ya no se consid-:!ra sino uno 

de los elementos componentes de la alfabetización funr.icnal que, en -

sí misma, tiene en cuenta otros componentes de la personalidad del -

individuo,, •• " ( 20 ) 

19 UNESCO, Alfabetización 1972-1976, París 1979, pág. 10. 

20 Idem •.• pág. 11. 
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La tercera, y la más importante, es la que se refiere al marco 

general dentro del cual se concibe y se hace realidad la lucha contra 

el analfabetismo, tal punto es el que se refiere a la educación pcrm'ª

ncntc. Esto porque no es posible concebir la alfabetización de manera 

aislada, sino que es 11eccsario vincularla a las actividades y esfuer

zos del adulto p~ra que pueda enf rentarsc ''A las div~rsas situaciones 

de su existencia relacionadas con su ser físico, moral, efectivo, 

intelectual y social". { 21 l 

Por tal motivo, para la Organización la funcionalidad es el princá_ 

pie que debe regir la orientación de las ac!".ividades en la esfera de 

la alfabetización. Empero, es importante, y necesario, la suficiente 

voluntad política para cons¿guir buenos resultados. 

Los objeti\'os de ln UNESCO, desde el punto de vista político,están 

estrechamente vinculados con las circunstancias, realizaciones y los 

proyectes de orJcn político. 

Así, los países que se hallan por su propia voluntad en una situa

ción rc~volucionaria tienen la imperiosa necesidad de orientar sus --

esfuerzos de construcción de unJ. nucvJ. sociedad hac!.a una educación -

de adultos. 

Sin embargo, las préocup~ciones de orden político presentan un 

carácter más extensivo, pues la alfabetización contribuye a la reali

zaci6n y al fortalecimiento de la unid.1d nacional. Por ejemplo, los -

analfabetos, que ocupan un luga~ marginal en soci~dadas de tipo mode[ 

no o que progresan hacia una modernización, con la alfabetizaci6n --

superan una eta['J. irr:po:-t.::.r.tc c;,ue conduce a una sociedad más equitati

va y menos eli ti st.a. 

( 21 ) Idern ••• pág. 12. 
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Por tal razón, "La alfabetización, al igual que la educación en 

general, es un acto político. No es neutra, puesto que revelar la re~ 

lidad social para transformarla, o disminuirla para conservarla son -
actos políticos". ( 22 ) 

En lo que se refiere al aspecto económico, es importante la contri 

bución que la alfabetización puede hacer para la realización de pla-
nes concebidos para el desarrollo económico. En el casa de la Repúbli 

ca Unida de Tanzania la alfabetización de los adultos se orienta 

hacia el desarrollo rural y el mejoramiento de la agricultura. 

~En Malí, por ejemplo, numerosos agricultores quieren aprender a -

leer y calcular para no ser engafiados por los comerciantes, que no -

vacilan en desfalcar a los trabajadores analfabetos en el peso, medi

da o precio de las mercancías•. ( 23 ) 

Las preocupaciones culturales, que se relacionan generalmente con 

l~s políticas y tienen evidentes nexos con las de orden económico, no 

son extrafias a los objetivos perseguidos. Por lo cual los prograwas -

se esfuerzan por elevar a los adultos al nivel de los programas de -

ensenanza elemental, cultural y, al mismo tiempo, políticos. 

( 22 ) Simposio Internacional de Alfabetizaci6n, persepolis, 3 a 8 
de septiembre de 1975. "Declaración of Persépolis; pág. 274, -
cit. pos.UNESCO Alfabetización 1972-1976 ••• pág.23 

( 23 ) La Postaphabetisatión den Afrique¡ problemes et perspectives, 
Oakar, Oficina Regional de la UNESCO, para la Educación en 
Africa, 1977, cit.pos., UNESCO Alfabetizaci6n 1972-1976 pág.24 
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Así, para Ornar Osman Mohamcd, ºEl sabei· que debe c::c .. 1:..·!.;e en ... ··s~os 

casos es, en primer lugar, el conocimiento de sí mismo. Pr:ict~c~1mc11;::e, 

la emanc1p.ición por sí mismo incluye ln liberación respecto <le las -

supcrstic·rint.~s, dC' 1<1 aputía y de fclLalicmo. ~ignif1c.1 1,1 crc~cjón d1.' 

un hombre que- comprende dc1,1damt..?nlc su mNJio y est.ó decidido a con--

quistarlo y desarrollarlo". ( 24 1 

En lo que se refiere a las estrdtcgias, dos son las fundanentJ1~$: 

1.- La acción masiva. 
2.- La acci6n selectiva. 

El Programa Experimental Mundial de lllfub~tización (PEMAJ aus¡nd;! 

do por la UNESCO, ha demostrado que los mejores resultados se han 

obtenido donde ha existido una fuerte motivación política tanto en el 

Gobierno como en los gobernados. Y en lo que se refiere a la estrate

gia de la acción masiva la experiencia ha puesto al descubierto ~u 

efectividad en los paises animados de espíritu rcvol11cionario. El 

caso de Guinea es un claro ejemplo: 

"La alfabetización en la República de Guinea es una alfabctizai..~l{n1 

de masas. Está estrechamente relacionada con las estructuras del 

Partido-Estado de Guinea. Por tal razón, el servicio naciondl de alf~ 

betización ha quedado encargado de impulsar y organizar la lucha del 

partido contra el analfabetismo y en favor de la difusión y generali

zación de la práctica escrita de nuestras lcn9uus, con miras a conse

guir que la totalidad del pueblo adquiera conocimientos científicos y 

técnícos, a rehabilitar la cultura nacional}' des.'.'lrrollar la cultura 

de masas". ( 25 ) 

24 Omar Osman Mohamcd, cit.pos. UNF.SCO 

Alfabetización 1972-1976 ••• pág. 25 

25 L' alphabetisme en Rcpubliquc de Guinóe, 1972-1977, cit.pos., 

UNESCO l\lfabetlzación 1972-l976 ••. pág. 31. 
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Pakistán se expresa en términos análogos respecto a las estrate--

gias: "Por un lado, nucsto método consitite en hocer de la alfabetiza

ción una campai'ia de masas dc:.;d~ el mom¡¿nto en que se le considera 

como un instrumento de base para realzar la "cducabilidad"; por or.ro 

lado, se destina a o(reccr una educación de tipo funcional a divcrsds 

categorías de la población". ( 26 l 

Pero el tiempo necesario para conseguir la eliminación del analfa

betismo, varia en función de las circunstancias y de los medios disp2 

nibles. 'i aún en el caso de que el objetivo final sea la ins·::rucción 

global de cualquier nación, lo que sólo puede realizarse por ctapas,

sc hace necesario establecer prioridades. En tal circunstancia, los -

principios rectores del {PU\A), preconizado y sostenido por la UNESCO 

son viables, principalmente porque consideran que no se puede hacer -

todo al mismo ~iempo, y cuando existe una relativa escasez de recur-

sos resulta esencial no dispersar esfuerzos, pues esto equivale a un 

despilfarro. 

La función de la alfabetización se sitúa y se manifiesta en rela-

ci6n con el conjunto de las actividades de la persona, ya sean las -

del ciudadano, del productor, del hombre individual inserto en su --

familia, en su aldea o en su barrio, del individuo en la búsqueda de 

las respuestas a las preguntas que él mifimo se hace sobre los datos -

del mundo físico, social, moral o intelectual en que vive. 

Por lo cual si el problema del analfabetismo es un problcwa social, 

económico, político, histórico y jurídico, es necesario vincularlo a 

todas estas esferas. 

( 26 ) UNESCO, Alfab~tización 1972-1976 .•• pág. 32. 
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Sin embargo, es necesario luchar con lo que se ha denominado "Alf!!, 

betisrno de retorno" pues económicamente supone un despilfarro de 

recursos, culturalmente un fracaso y políticamente una pérdida, porque 

''Uno de los objetivos de la illfabetizac16n es desarrollar la capaci-

dad de los adultos p.:ira participar aclivamcntc en el funcionamiento -

de las Instituciones d0l 11aís''. 27 

T,11 ha sido la p.n:ocu¡,,ic1ón de la Urgan1zación que en abril de 

1977 celebró en L>akar una reunión de expertos para tratar la postalf!!, 

betización en Africa. E11 esta, 70 especialistas de 16 países africa-

nos y de organizaciones regionales se ocuparon de la alfabetización y 

de la educación <le .:i<lultos. Tres dimensiones propias de la alfabetiZf!. 

ción fueron las que se subrayaron: 

"a) Producción y suministro de materiales de postalfabetización; -

b) creación de un entorno favorable a la comunicación escrita en la -

lengua de alfab1.?tización; c) participación progresivamente creciente 

de los ncoalfabetizados en todas las decisiones que a ellos se refie

ren, a todos los niveles y en todas las esferas ... " ( 28 ) 

Pero el campo de acción de la Organización no se reduce a la alfa

betización, en lo que a educación se n~f.icre la Organización. se ha -

preocupado por la formación escolar, extraescolar y básica. Así,desde 

1979 la UNESCO da asistencia a un equipo de especialistas d~ Ecuador 

al que el Ministerio de Educación ha encargado organizar un sistema -

nacional de formación y de perfeccionamiento del personal que labora 

en el campo de la educación. Entre otros objetivos, se pretende crear 

una amplia red de cur.sos por correspondencia para los maestros en --

ejercicio, y ensayar nuevos métodos de formación y de perfeccionar.iie!!. 

to, principalcmentc en las zonas rurales y en la enseñanza técnica in. 
te9rada en los estudios generales, al igual, se elaboró un proyecto -

para la creación de una nueva red para la educación básica en las 

zonas rurales, en Nicaragua. 

27 Idcm ... pág. 68. 

28 Idem ••• pág. 6B. 
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Este proyecto se ubica en el marco de la reforma nacional de educ~ 

ción. La idea fundamental consiste en vincular a los educandos y a -

los educadores para que participen activamente en la gestión y el de

sarrollo del proceso edlicat.ivo. Par:.:i esto se crearon 21 núcleos cduc~ 

tivos en un constante csfu·~rzo de perfeccionar el personal doccmtc. 

Otro reto de la UNESCO es el grave problema de las mujeres. El'l la 

mayoría de los países en desarrollo flagrante la desproporción entre 

los sexos. En términos generales, el número de mujeres analfabetas es 

un tercio superior al de los hombres, lo que presenta .inconvenientes 

no sólo desd~ el punto de vista jurídico sino también para el conjun

to de la política educativa. Basta saber que el analfabetismo de las 

madres influye de manera negativa sobre el nivel de instrucción de -

los hijos y sobre el estado sanitario, moral y cultural de la familia. 

"la educación femenina es, en efecto, un campo sembrado de ambi--

güedadcs y en el que resulta patente la contradicción entre los 9bje

tivos igualitarios que se proclaman y las prácticas que se desprenden 

da los papeles diferenciados o implícitamente jerarquizados del 

hombre y de la mujer". 

Tres proyectos experimentales responden a la problemática de las -

mujeres: 

l.- Sobre educación de mujeres en las zonas rurales (en Alto Volta) 

2.- Sobre la formación de maestros para las escuelas primarias rura-

les (en Mepal) 
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3.- Sobre el acceso de las Mujeres a la enseñanza técnica de segundo 

grado con miras a su preparación para las carreras técnicas { en 

Chile). 

El interés sobre la educación de las mujeres se encucntrd tamb1é!: 

en la educación no oficial, terreno ¡..iarticulan11cntc propicio E-~ar.1 l.:i 

innovación. 

Así, organizaciones internacionales tales como la UNESCO, ~: ~c~

sejo de Europa y el Consejo Internacional de Educación de t\dul·~os, -

así como pequeños no gubernamentales foment.:rn numerosas acti vit.iadcs 

orientadas hacia la educación y la p=omoción social ctc la r.1ujc:: · 

Por otro lado, hay diez millones de refugiados en todo el mun~:c, -

de ellos S millones en Africa. Y la UNESCO coopera con el programa -

de educación para los refugiados de Palestina, en el Oriente Mcdio,

sohre todo en lo que se refiere a la escolarización. 

Aunque tenga su especificidad y sus exigencias propias, la educa

ción está determinada, en gran medida, por la sociedad en su conjun

to .. Por tal motivo, "La educación no puede por sí sola resolver 

todos los problemas, pero puede dispensar los conocimientos necesa-

rios y engendrar las actitudes requeridas para comprenderlos y parti 

cipar en su solución". ( 29 ) 

Vista desde esta perspectiva, la UNESCO, a través de la alfabet:

zación puede contribuir a la solución de los grandes problcmds de la 

humanidad tales como la paz, los derechos humanos, el desarrollo, el 

medio ambiente, y todos aquellos que jurídicamente le corresponde 

atender como organismo internacional. 

{ 29 ) UNESCO, "Educación, formación y sociedad", La UNESCO y el 

mundo. (los desafíos del futuro) ••. pág. 16. 
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-Una proporción importante de las actividades de alfabct1za--

ción de adultos corre a cargo de los organismos públicos. Estos -

actóan ya sea directamente, organizando cursos y campaílas, ya s~a 

por intermedio de otros medios. Principalmcr1tc otorgando subvenc12 

nes y facilitando servicios tócnicos a asociacion~s o grupos debi

damente calificados. Esta Gltima fórmula es la mjs corriente en 

los paises que cuentan con u1u larga tradición en la esfera de 1.i. 

cnscfianza p~blica, Así, po~ cj0mplo, en Italia las actividades de 

alfabctizaci611 cst~n coorclinacias por el Ministerio de Instrucción 

Pública, qur! otorga cróditos a las asociaciones privadas que se 

consideran competentes. En los Estados Unidos, Ja alfabetización -

de adultos depende directamente de la adminis~raci6n federal, la -

cual, como ya se ha indicado, delega parte de sus atribuciones en 

esta materia a los Estados y Territorios. En los países francopar

lantes que se han hallarlo durante mucflo tiempo bajo la administra

ción francesa, son los ministerios encargados de las cuestiones r~ 

lacionadas con la juventud y los deportes los responsables de las 

actividades de alfabetización. En otros países del tercer mundo se 

da una situación análoga. En Tailandia, una Divisi6n de la Educa-

ción de Adultos se cre6 en 1975 como parte del Ministerio de Educ~ 

ción~ tiene a su cargo la planificación y ejecución de los progra

mas de educación de adultos a nivel nacional, En los Emiratos /\ra

bes Unidos, el Ministerio de Educación y de la Juventud se encarga 

de la ejecución del programa de alfabetizaci6n. Afiadamos que real! 

za esa labor en cooperación con otros ministerios l' organismos p~

bliccs y privados. 

Esta última solución merece mayor detenirücnto. Tal método 

tiende a generalizarse en todas las region0s del mundo. /\l princi

pio s6lo los niinister1os de edccación nacional se preocupaban de -

la instrucción de los ciudadanos. Progresivamente se ha i<lo abric~ 

do camino cn<:.re las autoridades competentes la idc.:i de que el dom.!_ 

nio de la escritura y del cJlculo es algo que intc1·~sa a todos los 

sectores de la vida nacional y, por consiguicr.~c, u los niniste--

rios encargados de los ~is~c~. L~ agric~lturJ, la indus:r1a, las -

coopera ti \•as, los t.ransport.cs, el ccr.i,.., re io, l.::i .san i Jad y los ser- -

vicios sociales se hallan así cada día más ccnprcmctidos en 
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actividades colectivas para la instrucción básica. Tal integra--

ción y concentr~ción se practica en los Emiratos Arabes Unidos. -

La misma situación se encuentra en Afganistán, donde los ministe-

rios de Agricultura, de Sanidad, del Desarrollo Rural, etc., cola

boran en la ejecución de un plan septenal para la eliminación del 

analfabetismo. El ejército participa igualmente en ese trabajo 

educativo, corno en el caso ya mencionado del Irán, así como en las 

campafias de planificación de la familia en Turquía. 

Sucede también que los ministerios de educación desempenen un 

papel marginal en tales actividades, quedando la funci6n principal 

a cargo de otros servicios oficiales. En Zambia es el Ministerio -

de Desarrollo Comunal el encargado del programa nacional. En Jama! 

ca, la Presidencia del Consejo de Ministros: en Kenya, el Ministe

rio de Cooperativas y Servicios Sociales: en Swazilandia, el Mini~ 

terio de Adninistración Local. En Francia, la alfabetización, pri~ 

cipalmcnte en beneficio de los inmigrantes, es responsabilidad ca

si exclusiva del Ministerio del Trabajo, lo que no deja de tener -

consecuencias en la naturaleza de los programas, puesto que éstos 

responden a preocupaciones más bien pragmáticas que culturales, 

con todo. Sucede a veces con frecuencia que los gobiernos conside

ren oportuno confiar la responsabilidad de la concepción y realiz~ 
ción de las actividades de alfabetización a organismos especiales 

que poseen un régimen jurídico particular y recursos propios. 

En Afganistán se estableció en 1973 un Directorio Nacional de 

Educación de Adultos encargado del planeamiento y ejecución de las 

actividades de educación de adultos en el conjunto del país. El -

nuevo gobierno de la India ha creado la Oficina Nacional de Educa

ción d~ Adultos, estructura que comprende 31 miembros y cuya fun-

ción es estudiar el desarrollo de lu educación de adultos y reco-

mendar medidas para su adopción. En Irán, un Consejo Nacional para 

el Programa Experimental Mundial de Alfabetización ha quedado en-

cargado de "La planificación, los créditos presupuestarios, las 

investigaciones técnicas y científicas, la organización, la inspe~ 

ción y la evaluación de la enscfianza y de la for~ación del perso-

nal encargado de las actividades de alfabetización. 
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En Egipto, una ley de 1970 creó un Consejo Superior de Educa

ción de Adultos y de Alfabetización enc.:irgado de l.:i planificación 

general. Compr0ndc rcprcsent.::intcs de los sectores de la produc--

ción, los servicios pedagógico~, la información y los organismos -

especializa.des. 

En la República /\rabe Sl.!:ia, la ley nº 7 dC" 1972 ha establee! 

do un Consejo Superior de Alfabetización competente en materia de 

planeamiento de la alfabetización y para la distribución de las t~ 

reas entre los diferentes organismos públicos encargados de la ej~ 

cución del plan. 

En Guinea existe un Servicie Nacional de Alfabetización que -

coordina las acti\•idades llevadas u cabo por otros sectores. 

En Francia se creó en 1958 un Fondo de Acción Social {FAS) 

para los trabajad0r0s argelinos, pero en 1964 su competencia se 

extendió a todos los trabajadores extranjeros. Es un organismo mi

nisterial en el que participan representantes de los empleados y -

de los obreros. Subvenciona las actividades en favor de los inmi-

grantes, comprendidas las de alfabetización. 

En Escocia, el Departamento de Educación, conjuntamente con -

el Instituto de Educación de Adultos, estableci6 en abril de 1976 

una .;gpncia de Alfabeti~.i.ción de l\dultos. Prevista para un periodo 

a~ de~ ~fios, !1a sido dotada de un presupuesto de 200 000 libras. 

Esos casos nC" representan sino indicaciones de un movi;nicato 

que ticnd0 a gcn0ralizarsc y que revela la cl~vada prioridad que -

ciertos paises acuerdan a las labores de alfabetización en su te-

rri torio. 

Al misno tiempo que se observan ·~sos cs(ucr:os tendientes a -

concentrar los medios y recursos disponibles y a utilizarlos sis

temáticamente, se produce un movimiento en sentido inverso, hacia 

la descent~~l1zación. Se ~rata en este C3SC de aproximar entre sí 

las iniciativas de los que deben beneficiarse de la ayuda del 
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Estado y de asociar al máxir.to los analfabetos a las decisicncs y -
actividades que a ellos se refieren. Así, el documento presl!nt.idc 

por Tailandia a la Reunión de Bangkok de noviembre de 1977 dice 

algo que desde ese punto de vista presenta gran interés: "El des~ 

rrollo de una estructura administrativa ha representado la histo-

ria de un balanceo entre la centralización y la descentralización. 

En los primeros momentos, cuando los programas de educación de 

adultos consistían esencialmente en clases de alfabetización, la -

función de la División de Educación de Adultos se limitaba simple

mente a coordinar y promover el Ministerio de Educación ha sentido 

la necesidad de incrementar esas responsabilidades: en 1956, con -

el traslado de la División de Educación de Adultos al Oepartamentc 

de Educación General, la estructura administrativa se ha hecho más 

centralizada. La División adquirió el control total de los aspee-

tos técnicos del programa, desde la puesta a punto de los prcgrü-

mas de estudios y la producción de materiales hasta la capacita--

ci6n de los instructores ... Sin embargo, como resultado del desa-

rrollo del concepto de que la educación de adultos debe responder 

mejor a las necesidades de los sectores de población a que se des

tina, esa estructura administrativa ha resultado cada vez menos 

adaptada a tal función. En consecuencia se han realizado esfuerzos 

para descentralizar a nivel provincial tanto la administración co

mo el control técnico. 

En la República Arabe Siria, el Consejo Superior, desde su 

creación, ha establecido comités provinciales que, a su vez, han -

creado comités locales de alfabetización. Lo mismo ha sucedido en 

Egipto, donde se han establecido comités provinciales encargados -

de la aplicación de la política general. 

En Nepal, en cada aldea, al lado de la escuela primaria se 

encuentra una iniciativa local para la lucha contra el analfabeti~ 

mo. El país está dividido en 4 regiones de desarrollo, 12 zonas y 

75 distritos. Los distritos mismos se dividen en aldeas. En cada -

distrito, una oficina de educación dirige todos los programas edu

cativos y controla su ejecución a los diferentes niveles institu-

cionales. 
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En México, el secretario de Estado de Educación Pública anun

ció en enero de 1978 la intensificación de ln lucha contra el anal 

fabctismo, una de cuyas características scrd la dcsconccntracJ6n.

''No se tomarán ya mds decisiones a cien o mil kJlórn1~tros de distan 

eia 11
, ha dcclar~1do. Ha. señalado, .:idcmás, que las c~ecisioncs rcsumi_ 

rán lo que expresen los diferentes sectores, con la participaci611 

de los padres de familia, de los que aprenden y sobre todo, del 

personal docente. En términos análogos se ha cxp1-esado el preside,!! 

te Nycrcrc: ''Nuestra nación es demasiado vasta para que los funci2 

narios que trabajan en Oares-Salaam puedan tener siempre conoci--

miento de los problemas locales y comprender su urgencia''. 

En conformidad ccn tal perspectiva se han t.~:1tablecido en los 

diversos niveles del país, desde el distrito hasta la aldea y el -

taller, comités y subcomités de desarrollo encargados, entre otras 

cosas, de la instru.:ción de los analfabetos. Parece que esta orien 

tación hacia la descentralización tiende a universalizarse. Es unc'l 

de las características sobresalientes del período analizado en el 

presente estudio. 

Cl\MPl\!11\S DE l\LFilBE'f 1"1\CJON 

Las actividades de alfabetización toman la forma de campañas naci2 

nales, especialmente en los países que procuran una solución acel~ 

rada de los problemas que plantea esta variante de la ignorancia. 

Una campaña de ese orden presenta un carácter decididamente estra

tégico en la medida en que se esfuerza por combinar de manera sis

temática los diversos clcr.;c;itos que entran C!"l juc<Jo en la labor de 

alfabetización: conocimiento de los ambientes y <le los datos sociQ 

políticos, fijación de los objetivos, establecimiento de planes, -

movilización de los medios y recursos existentes. 

En Irán, la campaña <le alfabeti?.ación toma el carácter de una 

cruzada. He aquí algunos de los princi¡1ios que la inspiran: 

"El Partido de la Resurgencia desempeña un papel capital en lu mo

vilización del pueblo". 
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~Las actividades de la Cruzada corren a cargo de los organismos 

públicos y privados competentes, según los principios de la deseen 
tralización y de la participación de las masas". 

nLos instructores se elige11 en cada comunidad local según crite--

rios específicos para que actóen como organizadores, instructores 

y agentes movilizadorcs''. 

ttLos adolcsc~nt~s d0 la población económicamente activa reciben 

atención prioritari~ en los programas de alfabctizaci6n". 

Se encuentran en esos principios ciertos puntos ya desarrollados -

en capítulos antcrior0s. En la Rcp~blica Unida de Tanzania, el pa~ 

tido gubernamental ha declarado en Sll 16g. Conferencia bienal cel~ 

brada en 1971 que todos los adultos del país deberían hallarse al

fabetizados en 1975. Según una encuesta estadística realizada en -

1970 había 5553651 analfabetos, 3120796 de los cuales eran muje-

rcs. Esa declaración solemne significaba un reto capital no s6lo -

para los planificadores, educadores de adultos y políticos, sino -

también para los propios analfabetos. 

Para esa campana se adoptó el m6todo funcional: 1'Por su pro-

pia naturaleza, el enfoque funcional de la alfabetización está COE 

tado a la medida para satisfacer necesidades colectivas e indivi-

duales precicas, diferenciado según los ambientes y adaptado a las 

actividades ccon6mica~ y sociales particulaces de cada rcgi6n. Por 

consiguiente, disponemos de libros de texto y de lectura elemental 

relacionados c0n los principales cultivos de Tanzania: el banane-

ro, el algodón, el café, el arroz, el anacardo, el tabaco, el 

maíz, el cocotero, así como co11 la ganadería y la pesca". 

Con tal fin no sólo se ha movilizado a los instructores para 

esta operación sino ta~bién a todas las personas alfabetizadas que 

trabajan en las oficin~s, lJs fi~ric3s, las ex~lotacioncs agríco-

las, así como las pci_-tenecientes a asociacionE>f; b0néficas. 

La campaña se ha desarrollado en toda suerte de locales públ~ 

cos y privados. Se ha hecho uso de todas las imprentas del país 

- 134 -



para producir los libros y documentos. Se ha dispuesto en gran --

cantidad de 11 landrovers 11
, bicicletas, rnotonetas y hasta de barcas 

de motor. Se ha suministrado un mill6n de gafas a quienes tenían -

<lcfccros de la vista. Para hacer frente al costo de un programa -

tan gigantesco, la Rcp~blica Unida de Tanzania ha dispuesto, adc-

más de su propio prcsu¡1uesto, de una importante aportación intern~ 

cional procedente principalmente de los países escandinavos y de -

la Repóblica Federal de Alemania. 

En Somalia, la Campana Nacional da Alfabelizaci6n se institu

cionaliz6 en 1973. Se d~cidi6 movilizar como instructores a todos 

los ciudadanos instruidos y como alumnos a todos los analfabetos; 

el primer afta, en los scctoros urbanos; el segundo, en las zonas -

rurales. El lema adoptado en esta ocasión fue: "Si snbes, enseña; 

si ignoras, aprende". 

En relación con esa campaña, el autor del documento Somali da 

pruebas de una notable objetividad. Saca a luz las dificultades 

encontradas por los organizadores; insuficiente preparación en ma

teria de org~nización, falta de instructores competentes, insuf i-

cicncia de locales ~· Je material, manuales escdsos o poco idóneos, 

fallos en la inspección de los cursos, inexistencia de documenta-

ción pertinente. 

A pesar de esas dificultades y scgdn cálculos del Ministerio 

de Educación, unas 400 000 personas fueron alfabetizadas durante -

ese período. 

En 1974 se lanzó una nueva campaña en relación con la de des-ª. 

rrollo rural y en el sentido SPflalado por la Revolución del 21 de 

octubre, proponióndosc dos soluciones: 

a) Completar la campaña en curso. 

b) Extender la campaña a cinco años, concentrándose en dos regio-

nes cada afio. 
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En el Brasil se desarrolla una campana masiva de alfabetiza-

ciOn que muestra ciertos elementos de selectividad. En ella se h-1 

adoptado la estra~egia siguiente: 

a) Los problemas dt::l anulfabetismo son atacados de manera front.al 

y masiva; pcrc su err.'.ldicación es in-:.entada valiéndose de una -

serie de objet!vos operacionales y diferentes s0g~n cada estado 

de la Unión. Seis estados deberían llegar a sus obj0tivos en --

1975; tres an 1976; cuatro en 1977 y nueve en 1978. 

b) Los programas se llevan a cabe en cuatro planos o niveles: cen

tral, regional, estatal y municipal. Los tres primeros niveles 

cumplen funciones de carácter direccional; el cuarto, tiene u -

su cargo las ejecutivas. Esta descentralización reduce la maqui 

naria administrativa de Mobral, for:.1fica a las instituciones -

locales y facilita la adaptación del programa .-i las condiciones 

del caso. 

e) La cla!"a pero no rí9ida prioridad que se ha establecido: il at~ 
car el analfabetismo en las áreas urbanas primeramente, e il -

dirigir la acción hacia el grupo d0 quince a trointa y cinco -

años de edad, de prefer2ncia. 

d) El carácter especial de su ~dministracién. El secretario ejecu

ti·vo, en efecto, cuenta con la asistencia de organismos aseso-

res en materia de organización, m.átodos, planeamiento y supc-rvl_ 

si6n, así como también con la de cinco divisiones o departamen

tos: actividades pedag6gicas, movilizaci6n, investigaciones y -

formación, finanzas y servicios generales. 

En lo que se refiere a país~s cor~ Gui~ca-ü1ssau, la Repúbli

ca Democrática Popular Lao y la República Socínlista de Viet Nam -

no se ha tratado, propiamente hablando, de campañas, ni mucho me-

nos de dispositivos administrativos, durante l.J.s guerras de liber~ 

ciónª Las activídaJes de alfabetización han ido acompañando a las 

hostilidades. En los int~rvalos entre combates se realizuba la 

instrucción. La organización tenía un caráct0r concreto, peco adm! 

nistrativo , pero, al parecer, muy eficaz. 
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SECTOR NO OFICIAL 

Las actividades reali2adas en un marco no oficial han precedido -

muchas veces a la intervención de los organismos vstatales o mun_!. 

cipales. Ya se ha hablado <lel papel histórico que han desempeñado 

las misiones religio5as en diferentes partes del mundo, comenz<in

do por las regiones que hcy poseen extensos y s6l1dcs sistemas de 

cnsenanza popular. Esa función se l1a visto confirmada, entre 

otros, por el texlo siguiente que describe la situación tanzan1a

nn: "Los comienzos de la cducaci6n 110 LraJicional de adultos pue

den atribuirse a las actividades misio11eras en lns que se hacia -

hincapié en la enseñanza del catecismo y de la alfabetización. 

Esta era especialmente importante ya que permitía a los nc6f1tos 

leer las obras cristianas y sobre todo ln Biblia". 

Las iglesias co1ltinóan esta ln~or de difusi6n conjltnta de -

las Sagradas Escrituras y del alfabeto. Son numc~~sns en al tcr-

cer mundo las misiones protestantes que asocian la cnsc~anza de -

la lectura con la propn<Jación de la (c. En lo que a la IglC"!sia C~ 

t61ica se rcf icre, el documento preparado por los servicios ~e la 

Santa Sede presenta numerosos ejemplos de esa labor educativa, -

tanto en los países industrializados (dirigida sobre todo a los -

trabajadores inmigrados) como en los países en desarrollo. En ese 

aspecto, la Iglesia es activa en Argentina, Costa de Marfil, Gha

na, Hong-Kong, la República Socialista de Vict Nam y Sairc. Intcr. 

viene, por una parte, gracias a la acci6n directa de religiosos y 

religiosas y, por otra parte, apoyando grupos y asociaciones ta-

les como la Juventud Agrícola Católica, especialmente activa en -

ciertas regiones de Africa. El documento citaJo ~cfn]a una catcg9 

ría socioecon6mica dig11a de partic~lar atcnci6n: los limpiabotas. 

"Hay millares de ellos en Africa, en India, en Am~rica del Sur. -

Los adolescentes prccura1l así ayud~r a ganar el pan de la numero

sa familia a que pertenecen. Se los ve ins~~lados en las ciuda-

des, en una esquina, en las plaza~, en los aeropuertos, en las e~ 

taciones. Alguien ha pensado en ellos para procurarles una ins--

trucci6n y una formaci6n profesional". Las prisiones son también 

uno de los lugares donde se ejerce de manera prioritaria la 
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acción de evangelización vinculada a la alfabetización. 

En Francia una parte, muy considerabl~ de las actividades de 

alfabetización. corre .:l e.irgo de organismcs de inspiración religi2, 

sa, tales corno la CIMADE, apoyad.J en un principio por personalid~ 

des protcst..-rntcs pero que se ha desarrollado progresivamente en -

una dirección pluriconfesional. Lo mismo puede decirse de IRPED,

en la que actúa un equipo en donde figuran religiosos dominicos. 

Por importante que haya sido históricamente el papel de esos 

organismos, el hecho asociativo en lo que se ref icrc a la alfabe

tización se ha universalizado hoy mucho más y revestido, con el -

paso de los afios, un carácter esencialmente laico. Volviendo a -

Francia, los organismos activos en esa esfera, con el concurso 

financiero del Fondo de Acción Social, presentan una gran divers! 

dad. J\1 lado de las empresas industriales y comerciales se hallan 

las universidades -en el marco de sus programas de formación per

manente- y organismos e~pccialcs tales como el CREDIF (Centre de 

rechercnes et d'études pour la di!fusi6n du francaisJ y la Asso-

ciation pcur I'enseigncment des étrangers. 

En Inglaterra y en el País de Gales, además de las activida

des del gobierno y de las autoridades locales, ''diversos organis

mos voluntarios (que han llevado a cabo gran parte del trabajo de 

iniciación ~n los últimos veinte anos) continúan desempeñando un 

papel importante en el suministro de servicios de instrucción". 

En Escocia, como ya se ha indicado, una organización priva

da, el Instituto de Educación de Adultos, en cooperación con el -

Departamento de Educación, ha establecido una Agencia de Alfabeti 

zación de Adultos. 

Las coopc~ativas representan un papel importante en este seE 

tor, scqún se deduc~ del informe del Semina~íc sobre la alfabeti

zación funcional y las cooperativas~ Ese documento reco9c numero

sos ejemplos de actividades realizadas por las cooperativas para 

iniciar a sus miembros en la práctica de la escritura y del 
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c..ilculo. Conviene scfial.:ir que las cooperativas han elegido dclib~ 

radamente el método funcional. Como afirm.:i el director de una ac

tivióad conjunta llevada a cabo en Etiopía por el gobierno y las 

cooperativas, 11 1a alfabctizació11 funcional, a diferencia de los -

mótodos tradicionales, supone un enfoque integrado, selectivo, -

flexible, diferenciado y vinculado a los programas de desarrollo 

económico y social 11
• 

Las asociaciones internacionales de org.:ini2aciones femcni-

nas, entre otras Ja Alianza Internacional de Mujeres {AIFJ y el -

Consejo lnt0rnacional de ~ujcres (CIF) cuentan igu.:ilmcnte entre -

sus objeti\·os el de la alfabetización de las mujeres, que genera_! 

mente está más retrasada que la de los hombres. El CIF actóa a -

trav6s de sus setenta consejos afili.:idos, a los cuales transmite 

planes de tr.:ibajo, cuestionarios y circulares. En 1974, el premio 

Mohmnmad Rez,1 Pahlaví, recompensa de servicios excepcionales a la 

causa de la alfabcrización, fue concedido a la All Pakistan 

Women 1 s Associar:ion, ñ.filiada al CIP. La A!F, por su parte, -

colabora igualmente de manera muy activa a la realizaci6n de los 

proyectos de Ja UNESCO en este sector. 

Lu Asociación Mundial de Campesinas comprende 74 pajses y 

federa 300 asociaciones nacionales cuyo objetivo principal es el~ 

var el nivel de la calidad de la vida. Esta Asociación afirma que 

la alfabetización es una condición previa esencial para la satis

facto~ia realización de tales programas. 

LOCALIZ1\CION DE LAS ,\C"rIVIDADES 

Contrariu.mC'nte! al concepto de la educación tradicional, que repr.2. 

duce en todas las regiones y climas los modelos de la escuela, -

con stis clases y su equipo, la alfabetizaci6n se practica en lug! 

res muy diversos. En los países en los que abundan los locales 

escolares, parte de las actividades tienen lugar en los mismos. -

También se hace uso de las estructuras socioculturales, tales co

rno los hogares rurales y los centros culturales. En los países -

del tercer mundo, cuando se persiguen resultados globales y - - -
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rápidos, se tiene que emplear todo tipo de instalaciones, pcrmancn 

tes o improvisadas. Citemos el ejemplo de la campaña de alf abetiz~ 

ci6n de la Repóblica Unida de Tanzania: Hpara c~l~brar las clases 

se han utilizado en el curso de esta campana todos los lugares po

sibles; las clases de las escuelas, l.Js sal.:is comunales, las igle

sias y mezquitas, L1s oficinas, los mercados, la scrr,bra de los .:ir

bolcs, las salas de tribunales, las casas particulares y, en cier

tos lugares, hasta cervecerías locales''. Tal es, en resumen, el 

aspecto que reviste en el plano material la obra de alfabetización 

en los paises en desarrollo. En la Rep~blica Dcmocrdtica Popular -

Lao, las actividades se desarrollan en los lugares de trabajo, 

mientras que en Birmania los campesinos van a aprender a leer y 

escribir en los templos budistas. Recordemos, además, para dar una 

idea de la ausencia de rigidez de este aspecto de las labores edu

cativas, que la alfabetización de los combatientes durante las 

guerras de liberación se realizó en las condiciones materiales más 

precarias y menos estables. 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

La obtención de fondos para las actividades de alfabetización no -

es un problema sencillo, lo cual puede decirse que es general en -

todo el mundo. Los gastos Je este sector de la acción educativa -

significan una concurrencia para los de la instrucción de los ni-

fios y los adolescentes. Sabido es que los presupuestos para la ed~ 

cación, en la mayoría de los países, se consideran ya en sí muy -

elevados y que, a menos de reducir otros capítulos de gastos, prin 

cipalmente los destinados a la guerra y al prestigio, no podrán 

aumentarse sin comprometer el equilibrio, financiero y económico -

de los países. La práctica común es consagrar la parte esencial de 

los recursos dispon1bl~s a las escuelas, las centros de segunda 

enscnan:a y las universidades. Las declaraciones de principio y 

las prioridades proclamadas entran en no pocos casos en conflicto 

con las posibilidades financieras. Cabe recordar aquí lo que seña

la el documento preparado por la asociación india Dharat Sevak - -

Samaj: el obstáculo principal para las actividades de alfabetiza-

ción es de orden financiero. 
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La situación sería mucho más grave, por no decir irrcmedia-

blc, si gran parte de las actividades realizadas no fueran de 

carácter voluntario. Este tipo d1._~ acción dispone de un capital de 

buena voluntad, de dedicación y -cuando las circunstancias se --

prestan a ello- de cntusinsmo que le permite no sólo mantcnc!"Sü, 

sino hasta desarrollarse. Sin embargo, en lo escala de las neccsi 

dades de los países en los que el analfabetismo supera el tope -

del 50 por ciento de la población adulta, es evidente que su eli

minación exige un esf.uerzo financiero fuera de toda proporción -

con los que se realizan hoy día. 

Los cálculos relativos al costo promedio de la alfabetiza--

ción muestran considerables diferencias. Es casi imposible citar 

cifras verificables o que tengan un auténtico significado ¿Cómo -

hablar, por ejemplo del costo global, o del costo por persona, de 

las actividades de la alfabetización más efectivas, como las lle

·Vadas a cabo durante las hostilidades en Vict Nam? ¿Cómo atribuir 

un valer monetario a las labor~s de los misioneros o de las aso-

ciaciones femeninas?. 

Añádase al estudio de ese aspecto de la organización de la -

alfabetización la siguiente observación formulada durante el Sem1 

nario de la Alianza Cooperativa Internacional celebrado en 

!badán: "La alfabetización funcional presenta un claro interés de 

orden económico ya que el costo de alfabetizar funcionalmente un 

adulto es inferior entre un 35 y 50 por ciento al costo necesario 

para enseñar el alfabeto a un niño•. 

En efecto, si se considera que el número de horas ncccsd=io 

para tal instrucción del adulto es una fracción mínima de los --

años de escolaridad, tal razonamiento no carece de fundamento. -

Quizás ello sea lo que ha conducido al gobierno de Somalia a cc-

rrar toda una serie de escuelas para concentrar durante todo un -

año la acción educativa en la instrucción de los adultos. 
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DURACION DE LA INSTRUCCION 

En lo que se refiere al número de horas necesario para la instrug_ 

ción de los analfabetos, las indicaciones que contienen los docu

mentos varían considerablemente. 

Por ejemplo, en Francia se habla generalmente de un mínimo -

de 270 horas. En Brasil, el MOBRAL, organismo oficial encargado -

de las operaciones de ~lfabctización, prevé cursos de cinco meses 

a razón de dos horas diarias, lo que suma un total de unas 200 -

horas. Según los principios establecidos para la "cruzada" en --

Irán, el curso de alfabetización fundamental se completa en 270 -

horas. En Birman1a se hJbla de 45 días durante las vacaciones de 

verdno. En otros lugares -por ejemplo en la República Socialista 

de Viet Nam- se mencionan 100 horas. 

Es evidente que esas cifras traducen realidades diferentes. 

El grado de alfabctizaci6n que se pretende obtener varía en razón 

de las circunstdnci~s socioeconómicas y culturales y de los recur 

sos de fondos y personal disponibles. Doscientas horas pueden ha~ 

tar para arrancar a una persona del analfabetismo, pero no, sin -

duda, para permitirle descifrar el sentido de los mensajes escri

tos que presentan una cierta complejidad ya sea en los términos o 

en las expresiones. La elección de ese grado y de las normas que 

determinan la duración es una operación de orden político tanto -

corno pedagógico, cono se deduce del texto siguiente: "Las normas 

para la alfabetización han sido objeto de un serio estudio y fue

ron reajustadas tras diversos experimento~. l'nas ~or~~s demasiado 

cl~vadas implican el peligro de desanimar a los analfabetos adul

tos. Si son dc~as!aJo baJas conducirán a un semianalfabetismo". 

''Las normas de al!abcti:aci6n se han fijado por decreto mi-

nisterial. Se considera 11 persona alfabeti:ada al alumno capaz dn 

leer un text0 fácil de 10ú-12ú palabras sin deletrearlas y a una 

velocidad sufici~n:c rara comprender el scntiJo general: de leer 

un número de cuatro cifras: de escribir un dictado fácil de 60-80 

palabras en 45 minutos y comprender el sentido general: de escri

bir un nó~cro de cuatro cifra~n. 
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RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 

El funcionamiento y los resultados de la labor de alfabetización 

no dependen exclusivamente de los recursos financieros de que se 

disponga sino tambi6n del número y calidad de las personas encar

gadas de la instrucción. Como se ha visto anteriormente en varias 

ocasiones, ese personal docente se recluta, en gran medida, él 

mismo. Hs el cj6rcito de instructores voluntarios, constituido a 

veces por propia inclinación y a veces como resultado de presio-

ncs y moviliz~cioncs. Cerno scfiala, el documento presentado por 

Birmania, "ni el gobierne ni las organizaciones utilizan instruc

tores remunerados regularmente. Los dirigentes y los maestros son 

todos voluntarios, orgullosos de su noble misiónn. 

Sin embargo, la m~gnitud de las necesidades es tal que no 

ba~ta ~s~ voluntariado. Al l~do de los colaboradores voluntarios, 

los gobiernos hacen uso d.c los servicios remunerados de funciona

rios de la cnscfianza p~blica. En Pakistán, en la provincia del 

Punjab, 30 000 maestros de escuelas primarias han recibido forma

ción espcci.i.l fh1ra hacerse cargo de los centros de educación de -

adultos quP, en es~ región, suman 26 000. En el Sind hay 1000 

instructores profesionales que trabajan en 500 centros, En Colom

bia, los instructores profcsionalc~ alcanzan el n~mero de 8000, -

En el Congo, los docentes retribuidos son 1 200, a los que se 

anaden 70 animadores nvcnidos de las empresas madereras y de las 

labores de dcs~rrollo rural''. 

En Canadá existe un colegio que presenta numerosas particul~ 

ridades. No liL~c ni C3~~us ni clases. Se trata del Frontier 

CollegC'. "Duran:c 76 afio.s, el Fronticr College ha enviado todos -

los afias cerca de 100 j6vcncs canadienses 3 las poblaciones mine

ras, las grandes obras de cdificaci6n, las aldeas de pcscadores,

las empresas de explotación forestal y los equipos m6vilcs que -

trabajan a lo largo de las líneas de ferrocarril y en lugares al~ 

jades. Esos enviados reciben el nombre de "profesores-obreros" y 

trabajan como operarios durante el día; pero durante sus horas 

libres organizan, sobre una base voluntaria, actividades para 
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mejorar la educación básica de los adultos. El éxito de tales 

actividades depende de las relaciones establecidas entre los pro

f csores-obreros y sus camarti:das de trabajo". 

COOPERi\CION Im'ERN/\CION/\l. 

El analfabetismo continúa siendo uno de los problemas más agu<los 

que existen a escaia internacional. Es también -al lado del ham-

bre, de la enfermedad y de la falta de trabajo- uno de los que -

son objeto en máximo grado de cooperación internacional. 

Esa coopcr3ción se manif icsta tanto en el plano de la opi--

nión pública como en el de los intercambios y la asistencia. 

EL PLANO DE L/\ OPINION PUBLIC/\ 

Desde 1967, todos los años el mundo celebra el B de septiembre el 

oía Internacional de la Alfabetización. Se trata de una ocasión -

excepcional para atraer la atención del gran público y de los lí

deres de la opinión sobre la situación dt~l problema del ana 1 fabe

tismo y de recordar vigorosamente a los poderes interesados la 

necesidad de mantener y aumentar las actividades destinadas a me

jorar tal situación crítica. En cada país representa ese día un -

momento privilegiado para movilizar los recursos humanos y econó

micos en favor de la educación de adultos. 

En ese día se desarrolla una ccrerncnia solc~rnne en la Casa de 

la UNESCO, en París durante la cual se realiza la entrega de pre

mios que recompensan los es[ucr~cs y les rcsul~ados excepcionales 

da una persona y de una institución en esa esfera. Una recompen

sa, que lleva el nombre de Premio Mohamrnad RcZ.J Pahlavi, fue est~ 

blecida gracias a un donativo ofrecido por el Shal1inshah de Irán. 

En 1969, el qobicrno sov16tico hizo una donación de 5000 

rublos para la creaci6n de un premio internacional que corr~spcn

diese a los mismos criterios que han regido ei Premio Mchar:'..1-:lad 

Reza Pahlavi, Es-ce nue\.·o pr~r:uo lleva el nc'rr.brc de la esposa de -
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V.I. Lenin, Nadejdak. Krupskaia, que descrnpefió un papel capital -

en la fundación de la enseñanza en la URSS. 

La tercera Conf crencia Internacional sobre Educación de Adu! 

tos, celebrada en Tokyo en 1972 cfreci6 la oportunidad de subra-

yar una vez más la importancia de las actividades en curso en co

do el mundo en favor de los analfabetos. La Conferencia sefialó 

vigorosamente que la alfabcti:ació:1 alcanza su pleno significado 

dentro del marco general de la educación de adultos. 

En ese mismo sentido se pronunció L1 Conferencia General de 

la UNESCO, en su 19a. reunión, aprobó una recomendación sobre el 

desarrollo de la educación de adultos en la que aparecen los si-

guientes términos: "En lo tocante a las personas o a los grupos -

que no han superado el analfabetismo, así como a las personas o a 

los grupos que, por su débil nivel de recursos, de educación o de 

participación en la vida colectiva, tropiezan con dificultades de 

adaptación social, las actividades de educación de adultos debe-

rían ir encaminadas no sólo ayudarles a ;idquirir conocimientos b!!_ 

sicos (lectura, escritura, cálculo, iniciació11 a la comprcnsi~n -

de los fenómenos n.J.turalcs y sociales) sino también a facilitar -

su acceso a un trabajo colectivo, a estimular su comprensión y su 

dominio de los problemas de higiene, salud, economía doméstica y 

educación de los nifl.os, y a desarrollar su autonomía y su partici 

pación en la vida colectiva•. 

Con ocasión del décimo aniversario del Congreso Mundial de -

Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo, que 

tuvo lugar en Teherán en 1965, el gobierno de Ir&n organizó un -

Simposio Internacional de Alfabetización. Tuvo lugar en Persépo-

lis (Irán) del 3 al 8 de septiembre de 1975. En él se reunieron,

ª título personal 70 participantes de todas las regiones del mun

do. Tal ocasión ha servido para evaluar las tareas realizadas en 

esta esfera en el curso de los afias precedentes. Un segundo tema 

fue el examen de las funcionalidades de la alfabetización. En te~ 

cer lugar, una serie de debates se consagraron al estudio de los 

cambios que hacen posible o favorecen las actividades de alfabe--
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tización . Finalmente, el simposio se ocupó de la contribución -

innovadora de las experiencias en materia de alfabcti~ación. Al -

final de las tareas se preparó un docurnc11to denominado Declara--

ción de Pcrs~polis, el cual ha sido muy bien recibido en los cír

culos que se ocupan de labores de alfabet1~ación en el mundo ent~ 

ro. Dicho documento se pronuncia sin reservas sobre el carácter -

político de las acciones que hay que llevar a cabo y sobre las -

consecuencias que de ello se deriva. En esa perspectiva se ha de~ 

tacado la necesidad de la activa participación de los analfabetos 

en las diferentes etapas de su instrucción. 

EL PLANO DE LOS INTERCAMBIOS DE ASISTENCIA 

Para facilitar el intercambio de ideas y de informaciones se est! 

bleció en 1966 Un Comife Consultivo Internacional para la Alfabe

tización, el cual se ha reunido cuatro veces desde esa fecha. En

tre los temas tratados en el curso de esas reuniones figuran los 

siguientes: 

a) Los problemas del Programa Experimental Mundial de Alfabetiza

ción. 

b) La alfabetización y los derechos humanos. 

e) Las necesidades y las perspectivas de alfabetización en el ma~ 

co del Segundo Decenio para el Desarrollo. 

d) El mejoramiento y la normalización de los datos relativos a la 

alfabetización. 

e} Los medios y recursos de cooperación internacional. 

f) La posible creación de una Fundación Internacional para la Al

fabetización~ 
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Los centros regionales de educación de adultos y alfabetiza

ción funcional para América Latina (CREFAL) y para los países 

árabes (ASFEC), que funcionun desde hace ya muchos años, han con

centrado sus esfuerzos en los programas de alfabetización funci2 

nal. Con ese fin suministran medios de formación, libros y docu-

mentos y asistencia técnica. 

Señalemos igualmente las actividades del Instituto Interna-

cional para los Métodos de Alfabetización de Adultos creado en -

Tehcrán en 1968, el cual facilita un servicio de informaciones a 

nivel mundial y realiza actividades de investigación y formación 

Publica ade~ás regularmente un boletín titulado "Litcracy Discu

ssión•. 

Por su parte, la UNESCO continúa su labor de difusión de 

ideas e informaciones y toma y estimula iniciativas en favor del 

desarrollo de actividades en esta esfera. Además de las que regu

larmente realizan sus servicios, la UNESCO organiza reuniones de 

expertos para el estudio en común de una situación determinada o 

de conjuntos de problemas. Así, en abril de 1977 se celebró en 

Dakar una reunión de exp0rtos para tratar de la postalfabctiza--

ción en Africa; en cll3, 70 especialistas de 16 países africanos 

y de organizaciones regionales se ocuparon de la alfabetización -

y de la educación de adultos. El conjunto de problemas que plan-

tea el mantenimiento de los resultados de la labor de alfabetiza

ción fue objeto de estudio durante esa reunión, subrayándose en -

las discusiones tres dimensiones propias a la alfabetización: 

a) Producción y suministro de materiales de postalfabetización; 

b} Creación de un entorno favorable a la comunicación escrita en 

la lengua de alfabetización; 

e) Participación progresivamente creciente de los neoalfabetiza-

dos en todas las decisiones que a ellos se refircn, a todos -

los niveles y en todas las esferas: econ6mica, social, cultu

ral y política. 
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Del 22 al 28 de noviembre de 1977, se celebró en Bangkok una 

rcuni6n regional de expertos de alfabetización en Asia organizada 

por las Oficinas Rcgionalc~ Je Educación de la UNESCO para Asia y 

Oceanía, en colaboración con el Instituto Internacional para los 

m6todos de alfabetizaci611 de adultos de Tchcr¿n. En la reunión se 

hallaban rcproscntados trece Estados de la región. Los informes -

presentados en esa ocasión, así como el informe general de la mi~ 

ma, son documentos de excepcional valor que rinden cuenta con pr~ 

cisión de las situaciones y problemas de una región que, por si -

sola contiene más de la mitad de la población mundial que necesi

ta alfabetización. Al final de la reunión, los representantes de 

la India invitaron a la UNESCO a celebrar la próxima reunión de -

ase tipo en su país en octubre de 1978, fecha del lanzamiento del 

plan quinquenal de lucha contra el analfabetismo. 

En el plano regional, durante los mismos aftas se han establ~ 

cido nuevas instituciones en esta esfera. Entre ellas cabe citar 

el Consejo Regional de Educación de Adultos y de Alfabetización -

en Africa (CREA.A), cuya sede se encuentra en Lomé (Togo); la so

ciedad para la promoción de la alfabetización de adultos en Afri

ca, de Nairobi (Kenya); la organización de los Estados Arabes pa

ra la Alfabetización (ARLO}, en el Cairo; la Oficina Asiática y -

del Pacífico Sur para la Educación de Adultos (ASPBAE), en -

Carnberra (Australia). Esos organismos realizan actividades de pr2 

moción y de coordinación en la alfabetización en sus respectivas 

regiones!. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL MUNDIAL DE ALFABETIZACION 

Entre los esfuerzos encaminados a establecer una cooperación in-

ternacional en materia de alfabetización merece lugar aparte el -

Programa Experimental Mundial de Alfabetización (PEMA) tanto por 

la amplitud y diversidad de los medios por él puestos en acción -

como por la importancia de la ensefianza que de él pueden derivar

se. 

Han participado en la realización de este programa trece 
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países: Afganistán, Argelia, Ecuador, Etiopía, India, Guinea, 

.Irán, Madagascar, Malí, República Arabe, Siria, Sudan, República 

Unida de Tanzania y Venezuela. 

En 1976, la UNESCO publicó una evaluación crítica del progr~ 

ma,la cual había sido decidida conjuntamente por la UNESCO y el -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUB), que -

habían aunado sus esfuerzos para el establecimiento y puesta en -

práctica de dicho programa. El grupo de expertos, precidido por -

J.R.Kidd (Canadá) se componía de los senores Le Thanh Khoi 

(Viet Nam), B. Hammiche (Argelia), A, Lópes Correa (Brasil) y A. -

Rudra (India). Dicho grupo ha examinado las labores llevadas a c~ 

bo en 11 países miembros y comparado los resultados obtenidos en 

relación con los objetivos perseguidos por el programa, los me--

dios disponibles y el costo de las operaciones particulares asi -

como el del programa en su conjunto. Las conclusiones de tal aná

lisis revisten gran interés. 

La ejecución del programa ha permitido reunir abundantes in

formaciones sobre las condiciones favorables a la realización de 

las actividades de la alfabetización, así como sobre los 

obstáculos encontrados por los alfabetizadores tanto al nivel de 

concepción de los trabajos como de ejecución de los mismos. Por -

otra parte "el PEMA fue un esfuerzo internacional sin precedentes 

para encararse con un problema educacional apremiante". Ha signi

ficado igualmente ''la repulsa altruista del crecimiento del anal

fabetismo en cifras absolutas en el mundo". a ese respecto puede 

considerarse que, como resultado de las actividades del Programa 

Experimental Mundial de Alfabetización, ha aumentado de manera -

muy considerable la conciencia que la opinión pública tiene del -

problema del analfabetismo. 

Entre otras enseñanzas que conviene sacar de estas activida

des de tan excepcional amplitud se encuentran las comprobaciones 

siguientes: 

a) Las necesidades y aspiraciones de las personas y de los grupos 

de analfabetos deben tomarse en consideración al definir los -
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objetivos de la alfabetización. 

bl Los contenidos de los programas deben tener carácter funcional 

desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos y -

de técnicas ütilcs a los neoalfabetizados en las esferas polí

tica, social, cultural y económica. 

e) Los métodos de enseñanza deben ser diversificados y tener ca-

rácter activo en la mayor medida posible, haciendo hincapié s2 

bre todo en el 11Aprcndizajc por medio de la acción". 

di La ayuda internacional debe complementar las iniciativas naci2 

nales tanto intelectuales como materiales, pero sin propósito 

de substituir a éstas. 

e) La noción de postalfabctizaci6n debe ceder el paso -c~ando en 

un país con elevado porcentaje de analfabetismo se cuenta ya -

con un número suficiente de neoalfabetizados- a la noción de -

la constitución de una infraestructura con miras a una socie-

dad alfabetizada y en proceso permanente de autoeducación. 

En todo caso, la evaluación realizada ha servido para desta

car algunos asp~ctos de la concepción de la ejecución del progra

ma que han originado discusiones y dado lugar a una !."eVisión de -

los objetivos J' de las modalidades de intervención. Entre esas r,g 

servas conviene señal.Jr la tesis de lagunos analizadores del pro

grama {que está lejos de ser aceptada universalmente) de que ''La 

motivación no era 'hñctr algo 1 sino dar la impresión de que se -

hacía algo manteniendo sin embargo el statu qua". El informe 

advierte tambié:n contra la tentación de considerar a los analfab_g 

tos como marginados que conviene integrar por medio de su .J.l!ab~

tizaci ón. "Pc:-c en lo tocante al PEMJ\ un.:i pregunta que no parece 

haberse formulado con suficiente fuerza, es la siguiente: ¿Desde 

qu6 situaci6n marginal hasta qué sociedad ha de llevar el proceso 

de integración~. Pero lo i~portante es que en futuro se hagan ma

yores esfuerzos para comprender a los analfabetos desde su punto 

de vista". 
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Otro punto discutido es la hipótesis básica " ..• se trataba 
de ofrecer pruebas científicas suficientes del valor económico -

de la alfabctizacion funcional, en determinadas condiciones, pa

ra convencer a los funcionarios con poder de decisión de que 

eran una buena inversión. Lamentablemente no parece que el PEMA 

haya tenido mucho éxito en el logro de ese objetivo, en parte -

porque el objetivo no era tal vez realista". 

Pero lo que ha ocasionado el mayor número de reservas es la 

noción de funcionalidad que constituía la base del lanzamiento 

del programa. Hacia el fin de los años 60 y principio de los 70 -

fue objeto de críticas la estrecha orientación del PEMA hacia la 

productividad. Por oposición a tan linitada perspectiva, el Dire~ 

ter General de la UNESCO definió la posición de la crganización,

durante la tercera Conferencia Internacional sobre la Educación -

de Adultos, de la manera siguiente: "En ese punto no debe haber -

mal entendidos, por mas que otros organismos utilicen a veces la 

noción de funcionalidad de la educación, en general, y de la alf~ 

betización, en particular, en un sentido demasiado estrecho, es-

trictamente económico que, por su parte, la UNESCO recusa". 

Esta evaluación crítica, comprendidas las observaciones rel~ 

tivas a las insuficiencias teóricas y prácticas de las activida-

des desarrolladas, tiene un lado eminentemente positivo en la me

dida que cierra el camino hacia callejones sin salida y evita 

errores de orientación y de recorrido, mostrando, por otro lado -

las vías que conducen a una mejor utilización de los recursos, de 

las energias y de las buenas voluntades. r.os análisis formulados 

en los capítulos precedentes basados en las respuestas a la 

encuesta de la UNESCO y en los documentos disponibles dan testirni 

nio de la utilización positiva que se ha hecho del PEMA. Ahora se 

reconoce universalmente que la alfabetización no puede ser un fin 

en si misma, sino que es por esencia funcional en el sentido de -

que debe esforzarse por alcanzar una serie de objetivos relacion~ 

dos con el desarrollo de las sociedades de que se trate. 
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PAPEL DE J,J\S ORGANlZ/ICIONES lNTERNl\ClONllLES GUDERN/IHEN1'/ILES 

Durante el periodo que se considera en el presente estudio, las -

organizaciones internacionales no gubernamentales han continu.i.do 

actuando con gran amplitud en la esfera de la alfabetización. La 

organización y estructuras de las importantes funciones cumplidas 

por los organismos religiosos tanto en el plano nacional como 

internacional. Por definición y en la realidad esas organizacio-

ncs actuan a través de las fronteras de los diferentes paises. 
En numerosas ocasiones y especialmente durante la celebración del 

8 de septiembre, el Papa Publo Vl envió desde Roma mensajes de -

simpatía y de estímulo en la lucha contra el analfabetismo y, aún 
más particularm~ntc, para apoyar las actividades de ln UNESCO. La 

organización católica Caritas Internationalcs se muestra especial 

mente activa en ese dominio. Además de los programas que pone en 

ejecución en diversas partes del mundo, organiza también periódi
camente seminarios activos de alfabetización funcional. En Niger 

(1972), Togo 11973) y Rwanda (1975) se han celebrado reuniones de 

ese tipo. 

La Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de jóvenes y -
la Asociación Cristiana Femenina Mundial han desarrollado igual-

mente actividades internacionales en esta esfera. 

La Asociación Mundial de Muchachas Guías y Muchachas Scouts 
desarrollan actualmente actividades en Jamaico, México, El Salva

dor, Ecuador y Panamá. 

Las asociaciones internacionales femeninas prestan su apoyo 

a numerosas iniciativas locales. Ese es el caso de la Asociación 

Mundial de Campesinos de la Alianza Internacional de Mujeres y -

del Canse jo Internaciona 1 de ~.:ujcrcs. 

Entre las más eficaces, en razón del vinculo directo entre -

los objetivos de los organismos federados y los de la labor de 

alfabetizaci6n se debe citar la Alianza Cooperativa Internacio-

nal, cuyo papel se ha subrayado ya. 
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Por su lado, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, de 

reciente creaci~n,ha orientado gran parte de sus actividades hacia -

el tercer mundo y, en tal sentido, ha otorgado prioridad a las refe

rentes a la alfabetización de adultos. 

Todas esas asociaciones están regularmente informadas del dcsarrQ 

llo del programa de la UNESCO y aportan su ayuda principalmente por 

medio del envío de participantes u observadores a las diversas reu-

niones de la organización o sometiendo sus comentarios a la Secreta

ría. Rinden igualmente eminente servicio a la obra de la UNESCO 
difundiendo entre los organismos en ellas federados las indicaciones 

y orientaciones de la Organización y dando a conocer ampliamente a -

los círculos influyentes los resultados de sus actividades. t 30 ) 

( 30 ) Alfabetización, 1972-1976 ••• págs. 38-50 y 73-78. 
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EOUCACION 

La educación de las mujeres es como un espejo que refleja a la 

vez las tendencias de la cnsenanza y la situación femenina. En 

efecto, la oferta y la demanda de educación relativa a las muj~ 

res son inseparables del lugar que éstas ocupan en cada so--

ciedad. 

Basta un simple análisis de los datos estadísticos relativos 

a la educación femenina para poner en claro algunas característi

cas de la escolaridad de las mujeres: participaci6n más restring! 

da que la de los varones, escolaridad frecuentemente irregular, -

distribución peco rentable en la esfera de la vida activa. Pero -

el origen de estas características deb~ buscarse fuera de los si! 

temas escolares. 

As{, cuando la enseñanza de un determinado nivel no se ha gg 

neralizado efectivamente a todos los mic~bros de los grupos de -

edad interesados, las muchachas matriculadas en ella constituyen 

una proporción menor qu~ la de los varones. Estos últimos se ben~ 

fician en el mundo entero de unn prioridad de hecho. Todavía en -

1980 la matrícula femenina en la enseiianza de primer grado cons-

tituía un 43% en los países en desarrollo, mientras que esa pro-

porción era de un 49% en los países desarrollados. La progresión 

del número global de niñas matriculadas (que ha sido espectacular 

en los paises en desarrollo) no significa en sí misma que brinde 

una i9ualdad de posibilidades a ambos sexos, sino que simplemente 

da fe del bajo nivel inicial de la educación de las mujeres y del 

desarrollo de la cduc.:i.:ión en general. 

En numerosos casos, la escolaridad de las muchachas está pa~ 

ticular~cnte afectada p0r el auscntisrno, la repetición del curso 

y el abandono de los estudios. Por otra parte la diferencia del -

indice del a:ldlfabetismo entre los des sexos, es un buen indica-

dor de una discriminación que no corresponde al grado de desarro

llo de la escolarización. Así, resulta significativo que, según -

dato de un estudio de la UNESCO, esta diferencia sea más asentua-
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da en los paises de Europa meridional que la mayoría de los 

paises en desarrollo. 

La distribución de matricula femenina entre diversos tipos -

de ensefianza secundaria, revela desequilibrios que las cifras -

globales logran ocultar. Si las jóvenes están más o menos repre-

sentadas en la enscftanza general, se encuentran habitualmente - -

subreprescntadas en la enseñanza técnica y profesional, con exceE 

ción de la formación para el sector de los servicios. 

Resulta manifiesto que en esta orientación influye la imágen 

"sexual" de la formaci6n y de las profesiones correspondientes. -

La etiqueta del oficio "masculino" o "femenino" aparece detras 

de ciertas opciones en la medida en que no son impuestas por re-

g lamentos formales, pueden parecer libres, pero no lo son en modo 

alguno. 

En cuanto a la educación superior, las mujeres siguen siendo 

sobre manera minoritarias en la formación que da paso a las mejo

res perspectivas profesionales. Seria útil comparar a este respe~ 

to los datos del anuario estadístico de la UNESCO (1982) sobre la 

matrícula de varones y de mujeres en dos tipos de estudios: le-

tras, religión y teología, por una parte, e ingeniería y tecnolo

gía por otra. En los 57 paises respecto de los cuales se dispone 

de datos cualquiera que sea su nivel de desarrollo económico o de 

educación, el índice de participación de las jóvenes en la ense-

ftanza de tercer grado, el sistema escolar o el sistema socioeconQ 

mico se observan las mismas tendencias: con raras excepciones, -

las mujeres cursan mucho más frecuente que los varones estudios -

de letras; en cambio, sin excepción alguna se matriculan mucho -

más raramente que estos en las escuelas de formación de técnicos 

o de ingenieros. 

De esta manera, la inversi6n individual y colectiva que con~ 

tituye la educación es, en lo concerniente a las mujeres, poco 

rentable o bien sutilmente malversada en la medida en que muy a -

menudo solo sirve como un "valor añadido" a las cualidades de la 
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madre y de ama de casa que se exigen de la mujer. ( 31 ) 

La cducacién fcr.1cn1na es, en efecto, un campo sembrado de ªfil 

biguedades y en el que resulta patent~ la ccntradicci6n entre les 

objetives igualitarios que se proclaman y las prácticas que se -

desprenden de los papeles diferenciados o implícitamente jcrarqu! 

zado del hombre y de la mujer. Mientras la mentalidad colC'ctiva 

conserva esta tradicional división de papeles o funciones, la -

evolución de la educación de las mujeres seguirá encubriendo la -

persistencia de la situación social de estas. 

Sin embargo, desde hace algunos años asistirnos a una toma de 

conciencia que constituye el punto de ruptura y el punto de part_i 

da de una concepción diferente de la educación y de la política -

educativa relativas a las mujeres. ;\ ello ha contribuido de mane

ra decisiva el decenio de las Naciones Unidas para la mujer, con 

sus dos conferencias mundiales (Máxico 1975, y copcnhaguc 1980};

y las diferentes organizaciones inte::-nacionalcs abordan actualmc.n 

te el complejo problema de la situación fernc~ina con un espíritu 

abierto hacia el porvenir. 

Cabe mencionar a este respecto el magnifico Gran Progra~a -

de Plan a Plazo Medio (1984-1989) de la UNESCO dedicado a la si-

tuación social de la mujer. Ya no se trata de la igualdad de accg 

so a la educación o al empleo sino de ftla igualdad de posibilida

des y de responsabilidades en el acceso a los recursos y en la t2 

rna de decisiones", igualdad a propósito de la cual se hac~ hinca

pié en que •es una cuestión de orden esencialmente político y que 

está ligada con vínculos de poder". Esto entrañaría para las muj~ 

res, entre otras cosas, •sencficiarsc de la educación recibida 

para adquirir un poder económicor social o políticamente equiva-

lente" al <le los hombres no orientarse, por ejemplo, ftcon mayor -

frecuencia ..• hacia los estudies literarios que ofrece menos sa

lidas que hacia la enscnanza científica y técnica~. 

( 31) UNBSCO, u Las mujeres anee la educación'', 

Educación, París agosto 1983 .•• págs. 23-24 • 

• 156 -



En 1980, el Congreso Internacional sobre la situación de las 

mujeres en la enscfianza técnica y profesional (celebrado en 

Bonn), el Seminario Internacional sobre la apertura a las mujeres 

de las ramas de formación profesional y de los empleos tradicio-

nalmente reservados a los hombres (Francfortl, y el Seminario In

ternacional sobre la educación, la formación y el empleo de las -

mujeres en los países industrializados (Tokio) abordaron ya, a -

partir de otros estudios de la UNESCO, el problema de la orienta

ción escolar y profesional de las mujeres, cuestión a la que nu

merosos países son particularmente sensibles desde hace algunos -

afias. 

El interés sobre la educación de las mujeres, se advierte -

también en la esfera de la educación no oficial, terreno particu

larmente propicio para la innovación. Organizaciones internacion~ 

les tales como la UNESCO, el Consejo de Europa y el Consejo Inter 

nacional de la Educación de Adultos, así como pequeños grupos di

námicos y entusiastas, fomentan numerosas actividades orientadas 

hacia la educación y la promoción social de ln mujer. 

ca~e citar aquí tres proyectos experimentales de la UNESCO:

sobre educación de las mujeres en las zonas rurales (en Alto Vol

ta), sobre formación de macs~ras para las escuelas primarias rura
les {en Nepal) y sobre el acceso de las mujeres a la enseftanza -

técnica de segundo grado con miras a su preparación para las ca-

rreras técnicas (en Chile). 

Más no por ellas se ha descuidado la escuela. Así, la toma -

de conciencia acerca de las repercusiones que en la educacion de 

las mujeres tiene la mentalidad colectiva a conducido también a -

acciones apropiadas en torno a la organización y al contenido de 

los prograroas escolares, 

Ejemplo de ellos son el sistema griego de escolarización en

teramente mixta; el gran número de medidas concretas adoptadas en 

los paises bajos a partir del principio de que "La cnseñan7a 

no debe favorecer la perpetuación de la~ funcionPs respectivas 
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del hombre y de la mujer, sino, por el contrario, crear las cond! 

cioncs que permitan el máximo desarrollo individual independien-

temcntc del sexo"¡ y las acciones emprendidas en Noruega, la Rep~ 

blica Federal de Alemania, Dinamarca, Irlanda, etc., contra la di 
fusión en y por el sistema escolar de los clichés relativos a los 

papeles del hombre y de la mujer en la sociedad. 

La educación de las mujeres deberá evolucionar en el marco -

de las dos grandes tendencias que pueden distinguirse actualmen-

tc:por una parte, la democratización de la cnscfianza y, por otra 

una mayor articulación entre la escuela y la vida activa. 

Una muchedumbre de niñas se agolpan en. las puertas de las e~ 

cuelas¡ una multitud de muchachas quieren continuar sus estudios 

lo más lejos y lo más fructuosamente posible; un gran número de -

mujeres adultas no calificadas reclaman la form3ción a que tienen 

derecho. Todas ellas esperan ser tratadas, tanto por la sociedad 

como por el sistema escolar, como seres sociales cuyo universo -

ya no queda cincunscrito por las paredes de la casa familiar. 

- Fueron necesarios muchos procesos antes de que se empezara a 
reconocer tales derechos a los autores¡ muchos procesos e inclu-

so, en Francia, el estallido de una revolución: la de 1789. En lo 

tocante a los autores teatrales, un texto del escritor francés -

Beaumarchais sitúa un mo~ento de esa lucha: ~se dice en los tea-

tres que no es noble que los autores pleiteen por razones de vil 

intefes,ya que presumen de aspirar a la gloria. Es verdad: la gl2 

ria es muy atractiva, pero no hay que olvidar que, para poder go

zar de ella simplemente durante un ano, la naturaleza nos condena 

a come~ 365 veces•. 

Ahora bien, no basta con que un país decida reconocer la pr2 

piedad literaria y artística, es decir, darle una existencia jurí 

dica, pues tal reconocimiento solamente protege a los autores na

cionales y en el interior de sus fronteras. Lo que nació en el 

siglo XVIII le tocab~ desarrollarlo al XIX: no sólo hacer recono

cer el derecho de autor en otros países sino, sobre todo, establ~ 
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cer una verdadera protección internacional - conseguir, por ejemplo, 

que las obras de un autor italiano estuvieran protegidas en Islandia 

y en el Japón del mismo modo que en la propia Italia. 

Ha habido que esperar hasta la Conferencia General de la UNESCO -

celebrada en Nairobi en 1976 para que fuera posible aprobar una 

ºrecomendación" sobre la protección jurídica de los traductores y de 

las traducciones. En sus considerandos, recuerda esa recomendación -

que hay un largo trecho entre los principios y la práctica. En tea-

ría, los traductores están protegidos (por la Convención Universal -

sobre Derecho de Autor, por ciertas disposiciones del Convenio de -

Berna y por algunas legislaciones nacionales). De hecho, en el texto 

aprobado se declara públicamente que "la aplicaci6n práctica de esos 

principios y disposiciones no siempre es adecuada". Tras ello, ses~ 

gieren diversas medidas prácticas. En dcfinita, se trata de un tími

do primer paso, pero que ha requerido muchos aftas de esfuerzos.(32) 

Pero son muchos los problemas que aún quedan pendientes de solu-

ci6n, por ejemplo, el de la •piratería de los discos mediante los -

Cassettes, hoy es, en efecto, corriente que los jóvenes se presten -

discos para grabarlos en cinta magnetofónica. Y no se puede hacer -
nada para impedirlo: el público ejerce su •derecho de acceso" aprovg 

chando al máximo las posibilidades técnicas. De todos modos, se apli 

can ya algunas soluciones en determinados países; así, en la Repúbli 

ca Federal de Alemania toda compra de magnetófono obliga a pagar una 

suma suplementaria en beneficio de los músicos. 

Entre los problemas que siguen también sin resolvel' cabe citar lo 
relativo a la "nueva difusión" de las emisiones. La situación no es 

la misma si la retransmisión corre a cargo del organismo de origen o 

de un tercero. A este respecto, no existe 

( 32 ) De Saint Blanquat Henri, "El Derecho de Autor" El correo de -

la UNESCO (SO millones de desempelados) pág. 28-30. 

- 159 -



actualmente solución aplicable ni a la radio ni a la televisión -

por cable ni a las vidcocassettes. Con el patrocinio de la UNESCO 

y de la OMPl (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual),

se han reunido dos comités intergubernamentalcs; en julio pasado, 

se examinó el tema de la televisión por cable, y en septiembre 

el de las videocasscttes. Se espera llegar a una soltición. Lo que 

resulta cada vez más evidente es que las nuevas técnicas de difu

sión permiten en forma creciente a todo el mundo tener acceso a -

todo o, por lo menos, a un número cada vez mayor de obras de cual 

quier tipo. Y no seria moral pretender oponcrs~ a ello. 

El problema se complica simgularmcnte con la rnultiplicaci6n 

de los satélites. En efecto, con tres satélites de comunicación -

bien situado {en órbita jeoestacionaria) se abarca toda la super

ficie de la tierra. De este modo, países u organismos no autori:! 

dos, que no hayan firmado los acuerdos internacionales, pueden 

captar facilrnente transmisiones destinadas a otros países, con lo 

que resulta posible la "pirateriaft en gran escala. 

¿Se puede evit;;r esto? la UNESCO y la OMPI consiguieron que 

se aprobara, en 1974 una convención que regule especialmente este 

problema. En su artículo 2 se estipula que todo Estado contratan

te se compromete a impedir la distribución en su territorio, o a 

partir de el de seftales portadoras de programas, por todo distri

buidor a que no asten destinadas dichas seriales. Hasta la fccha,

cuatro Estados han firmado la convención que, por lo demás, no ha 

entrado todavía en vigor~ Bien es verdad que se trata de un pro-

blema de gran envergadura y que entraña mucho r:-:;:ís que el peligro 

de pirateria: en efecto, cicrlas redes de emisión rrm)' potentes 

pueden llegar a monopolizar la captación de programas en todo el 

mundo. 

Por último, las computadoras u ordenadores plantean ~ambién 

numerosas dificultades. ¿CÓMO protc9~r Jurídicamente sus progra-

mas, por ejemp~o? ¿Están sometidos al derecho de autor o al de p~ 

tcntes? ¿Habrá que cr0ar un derecho especial para el los? la OMPI 

está estudiando el proble~a. 
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Pero también en este caso se plantea el tema de la reproduc

ción. En efecto, la computadora representa el triunfo de la comp~ 

tadora automática. Los autores quedan directamente afectados por 

todo lo concerniente a los catálogos, los repertorios, los ba11cas 

de datos, las cintas, los resúmenes a11alíticos, las rescfias y, 

muy en breve, incluso las traducciones automáticas. Es inebitable 

que choquen duramente con los propietarios de las computadoras y 

con los productores de los programas. Estos últimos intentarán 

evidentemente esquivar todo pago de derechos y para ello utiliza

rán todos sus poderes. 

Como dice Marie-Claude Dock, Directora de la División de De

recho de Autor de la UNESCO, el actual desarrollo acelerado de la 

tecnología, con sus promesas pero también con los peligros que 

entrafia, nos recuerda algo muy antigüo: la aparición de la impre~ 

ta. Despues de Gutcnberg los autores perdieron durante mucho tie~ 

po toda importancia frente al nuevo poder de los impresores -· li

breros. Habían de pasar tres siglos antes de que pudieran tener -

derecho a beneficiarse efectivamente de las extraordinarias posi

bilidades que la imprenta ofrece. 

Pues bien, los problemas actuales tienen las mismas caracte

rísticas, ya que originan una multiplicación exponencial de la c2 

municación. No hay porqué lamentarlo, puesto que difusión de la -

ciencia y de la cultura saldrá ganando con ello. Pero los peli--

gros están en proporción a las promesas. Han surgido o van a sur

gir nuevos poderes económicos, y esto repercutirá forzosamente en 

las obras del espíritu: "Los mismos fenómenos desembocan en las -

mismas soluciones y, si no tenemos cuidado, el derecho de autor -

puede quedar absorvido o comprimido por intereses de orden econó

mico". Ahora bien, para poder sobrevivir los a.utorcs siguen cond~ 

nadas a comer 365 veces al año. 

En el caso del Folklore, su protección frente a los modernos 

medios de reproducción debe tener muy en cuenta los peligros de -

desnaturalización que estos entrañan. En su marco hubitual el - -

folklore tiene un crecimiento natural que le asegura su autenti--
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cidad. Trasplantado fuera de él con fines comerciales, el riesgo 
de amputaciónt falsificación, cxplotaci6n ilícita, etc, es rnani-

ficsto. De esta cuóstión se ocupa desde ya hace algun ti~mpo, 

aparte los organismos cspeciali:.1dos como la Unión de Berna y la 

UNESCO rnisr:-.. 1 en el plano internJ.cional. { 33 ) 

( 33 ) DE SAINT QUAT HENRI, •El Derecho de Autor•, 

50 millones de ••• págs. 20-31. 
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3.1.2 La Ciencia, Las Ciencias Sociales y la Comunicación 

Fue el primer Director General de la Organización quien gra

cias a su fuerza de persuación el que integró a la ciencia al ca~ 

po de las actividJdes de la organización. En efecto, la primera -

Conferencia de Ministros de Educación de los países aliados (Lon

dres 1941), proyectaba limitarse a la educación y la cultura, y -

de haber sido así la UNESCO, se hubiera llamado "UNECO". 

Desde la dirección del biólogo británico Julián Huxlcy, los 

programas se han orientado hacia dos objetivos estrechamente com

plementarios: "El progreso de la ciencia y de la tecnología, por 

y para todos los pueblos y el dominio de la ciencia y de la tecn2 

logia para el desarrollo armonioso de todas las sociedades". - -

34 ) 

En materia de ciencias exactas y naturales la UNESCO, se ha 

empeñado en promover una activa y prometedora cooperación inte--

lectual misma que se ha desarrollado y enriquecido. El programa -

de la UNESCO, referente a las políticas científicas y tecnológi-

cas se dirige en primer término a f avoreccr el acceso de los paí

ses en desarrollo a las riquezas de la ciencia y tecnologías mo-

dernas. La aplicación de una política científica y tecnológica al 

servicio del desarrollo endógeno y de nuevo orden económico inte~ 

nacional, puede aportar soluciones concretas a los graves proble

mas de producción, empleo y ascenso del nivel de vida de los - -

Estados Miembros así, gradualmente, se emanciparán de la depende~ 

cia tecnológica que dificulta su desarrollo. 

Entre los grandes programas científicos internacionales po

demos citar: el hombre y la biosfcra (MAilJ, el Programa Hidrológi 

ca Internacional (PHI), el Programa Internacional de Correlación 

Geoligica (PICG), y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. 

( 34) HM!TAR M'BOW AflJ\lJOU., cp.cit., Qué es la UNESCO ••• pág. 7. 

163 " 



~ raíz del proyecto sobre ln biotecnología y la microbiología 

aplicadas, realizado en Africa y en los Estados Arabes, se creo -

una red de instituciones y laboratcr.los en varios paises de ,\fr:..

c.1. S0 intensifica. la caopcraciór. en el c.i.mpo de 1.:i produccjÓn de 

(crtilizantcs biológicos. A travós del proyecto principal sobre -

la geología aplicada al desarrollo en Africa,sc contribuye a les 

trabajos que en esto Continente se ~calizan sobre les yacimientos 

metalíferos, todo con miras a colocar infraestructuras enaogcnas 

en los campos de la cient.:i<t y la tecnología, lo cual llevó al 1(1~ 

zamiento de 9 proyectos principales regional0s. Dichos proyectos 

tratan de la intcgraci6n de la investigación 011 Asia sudoricnt~l 

y en pacifico, también se refieren a l..i biotecnología y a la mi-

crobiología en Africa y en los Estados Arabcs, a la geología apli 

cada en el desarrollo de Africa, a la ordenaci~n integrada de la~ 

zonas tropicales hómcdas, a la ordenación integrada de las zonas 

áridas y scniáridas, a la u~ilización racional de los recursos -

l1idricos en el medio rur~l (Arn6rica L~tina, Estado~ Arabcs), a la 

investigación y la formaci6n con miras a l~ ordenación de los Sl§ 

ternas costeros. "l'or ejemplo ,'\ mediados de 1981: 975 proyectos de 

investigación sobr~ el terreno reuní~~ en 79 paises ~ más de 

10 000 investigadores, dentro del marco del progr.J.rr,.J. Mti.B. La exp~ 

dición internacional del oceano InJic0 {1959-1965) constituyó un~ 

de los programas más logrados al respecto sobre cxploració11 cien

tífica del mar. Expertos de 25 paises y 40 navíos de investiga--

ci6n que realizaron 180 cruceros, tomaron parte en esta empresa -

que coordinaba la conisi6n oceanográfica i11tcrgubernamcntal''. 

35) 

La UNESCO se dedica a fortalecer las infraestructuras de in

vestigación de formación de las Ciencias del Mar, para lograr que 

en el nuevo marco jurídico constituido en torno al derecho del 

mar los Estados Miembros puedan utilizar mejor sus recursos mari

nos. Si~ embargo, en cuanto a la ciencia los programas de la 

( 35) Idem... pág. 8. 
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UNESCO, abarcan diversos campos de acción que van desde la previsión 

de los sismos hasta el desarrollo de la ciencia de la ingeniería, -

promoción de la informática, en búsqueda de fuentes nuew1s y renova

bles de energía, hidrología, cic11cias de la tierra. Difundiéndose en 

los resultados de estos estudios a través de publicaciones periódi-

cas. 

Como se mencionó antes, la ciencia no hubiese sido considerada de 

no ser por la insistencia de varios científicos, dirigidos, princi-

palmente por el biólogo británico Huxlcy. 

Pues bien, el mérito de Huxlcy no radica nada más en su lucha por 

incluir a la ciencia dentro de la Organización, sino también en la -

visión que tenía de ósta con respecto a la ciencia. En 1946, siendo 

ya Secretario General de la comisión preparatoria, escribía. 

"Naturalmente, la UNESCO no tiene el derecho ni el propósito de -

problemas específicos tales como los de nutrición y agricultura, de 

medicina o salud, puesto que, aunque dependen en gran parte de la 

ciencia, de ellos se ocupan otros org3nismos creados por las Nacio-

ncs Un.~das. Sin embargo, compete a la UNESCO estudiar la base cienti 

fica de tales problemas y, por ende, establecer relaciones apropia-

das con una meta de limitación de sus funciones, con la FAO (Organi

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

y con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Igual hará por la -

importancia que tienen l.:1s apll.c.:iciones de la ciencia al racjo~amien

to de las condiciones de trabajo, con la OIT (Organización Interna-

cional del Trabajo) y, por su importancia militar, con la Comisión -

de Energía Atómica del Consejo de Seguridad". ( 36 ) 

( 36 ) UNESCO, 11 1\plicación de las Ciencias y de las Artes", 

Nacimiento de un ••• pág. 28. 
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Sin embargo, los programas de la ciencia se han orientado hacia -

dos objetivos estrechamente complementnrios. Por un lado "El progre

so de la cicnci.1 y la tecnología por y pa¡-a todos los pueblos; el -

dcminio de la ciencia y la tccnologíu p.:iru el dcs.::irrollo armonioso -

de todas las sociedades 11 (37). Considerando que uno de los grandes -

problemas que aqueja a los países subdesarrollados es el de la <lepen, 

dcncia tanto tecnológica como científica, los programas de la UNESCO 

relativos a políticas científicas y tecnológicas apuntan, principal

mente, a favorecer el acceso de los países en desarrollo a la cien-

cin y la tecnología moderna. 

Entre los grandes program11s científicos internacionales de la 

UNESC0 1 se encuentran: el hombre y la biósfcra (M.AB), el Programa 

Hidrológico Internacional (PHI), el Programa Internacional de Corre

lación Geológica lPICG) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamen

tal {COI). 

Conservar los tesoros naturales es otro ejemplo de las metas que 

persigue la UNESCO; en este caso, no se trata de conservar los pro-

duetos del genio artístico del hombre sino los tesoros del mundo --

natural en que vive. 

wLas manifestaciones negativas más evidentes y más frecuentes de 

la transformación y de las relaciones entre el hombre y su medio 

ambiente son el desconocimiento de los sistemas y de los mecanismos 

naturales que permiten el mantenimiento de la vida en la tierra, el 

descuido de los efectos no liberados de la tecnología, en particular 

la contaminación, la ordenación defectuosa de los suelos, los 

bosques o las aguas, el consumo desenfrenado de combustibles fósiles, 

la urbani.zaci{)n incontrolada, la marginalizaci6n de la población --

rural, la desnutrición del marco de vida y el aplastamiento de las -

culturas tradicionales". (38) 

37 Qué es la UNESCO, ••• pág. 7. 

38 UNESCO, "El hombre y su medio", La UNESCO y el mundo •.• 

pág. 28. 

166 -



como respuesta a esto, que podemos llamar crisis del medio ambien 

te, surge en 1970 el Programa Intergubernamental sobre el hombre y -

la biósfera (Mand and Biosphere, MAB, por sus siglas en Inglés). --

Este programa consta cerca de 1 000 proyectos de in\'estigación en -

cerca de 65 países, y con 200 reservas de biósfera en el mundo. El -

inter~s de la biósfera, que la fina capa que mantie11e la vida en la 

tierra, no es sólo de los países industrializados sino que también -

de los que están en vías de desarrollo. Sin embargo, no se trata 

solamente de los territorios que tienen problemas de contaminación,

sino de todo el raundo. 

Esto porque la biósfera es un sistema cerrado que tiene que rege

nerarse constantemente, pues los recursos vitales de la tierra son -

agotables. 

Concicntes de esta situación, científicos }'hombres de Estado 

están de acu0rdo, a nivel internacional y con una plena coordinación 

en preservar la biósfera, por esto la UNESCO decidió crear el Ml\B. -

"Para atender la necesidad de unas investigaciones a la vez inter--

disciplinarias e intergubernamentales, con un enfoque ecológico de -

la relación entre el hombre y el medio ambiente en el que ha de 

vivir, y para el estudio del aprovechamiento, la conservación, la -

regeneración racional de los recursos de la biósfera". (39) 

Pero la creación del MAB no es arbitraria, la UNESCO coordina un 

programa mundial de estudios, fomentando el intercambio de informa-

ción, contribuyendo a la contribución de especialista, y cooperando 

con otras organizaciones internacionales interesadas. Con una meta -

de limitación de sus func1ones, como dijo Huxley. Al mismo tiempo, -

los F.stados Mic:Wru:; ll~van u cabo sus propios prograiílaS de estudio 

y conservación, a la vez que est~blecen reservas de biósfera, que de 

desaparecer supondrían la pérdida de espacios insustituibles de ---

plantas y an1rnales. 

( 39 ) Un ideal en Acción ••• pág. 10. 
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Un ejemplo, y que ocupó el primer plano de la actividad mun

dial en 1976, fue el compromiso de Estados Unidos y la URSS de 

establecer zonas de reservas de biósfcra, mismo que se concretizó 

cuando se llegó a un acuerdo soviético norteamericano a princi--

pios del decenio pasado. 

De todas las reservas del mundo una de las primeras corres-

pande al bosque de Tai, que se encuentra en la punta Sudocciden-

tal de la Costa de Marfil. Este bosque hidrográfico tropical tí-

pico, es todo lo que queda del inmenso bosque primario que en 
o 

otros tiempos cubría más de 500 mil Km: 

Otra importante reserva natural es la Isla de Galápagos, en 

donde la UNESCO y Ecuador crearon una Estación de Estudios Cien-

tíficos, rnisma que se le conoce con el nombre de Charles Darwin -

en memoria del gran sabio que ahí descubri6 su genial y conocida 

teoría de la evolucjón. 

Otro sitio protegido -por acuerdo UNESCO - Perú - es Machu-

pichu. 

En 1973, un grupo de expertos del Ml\B, reunido en la UNESCO, 

incluyó entre los temas que debía estudiar el proyecto G del MAB 

en la región alpina, con los siguientes puntos: 

l.- La implantación de asentamientos humanos a gran altitud. 

2.- El aprovechamiento de las tierras en los ecosistemas montafio

sos. 

3.- Los efectos de las grandes obras técnicas de estos y los del 

turismo en las actividades recreativas. 

Esto considerando que el objetivo del proyecto G del MAS en 

la región alpina "Consiste en estudiar los cf ectos de las rela--

ciones entre las actividades económicas, el aprovechamiento de la 

tierra y la ecología; determinar y escribir los procesos que pe-

nen en peligro la protección permanente de la región montañosa --
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pomo espacio viviente, zona de actividad económica y lugar de 

recreo". ( 40 ) 

~Esto da muestras de cómo se puede lograr la integración de -

disciplinas científicas diversas en proyectos de investigación 

coordinados en el plano regional y, en lo esencial, concebidos pa

ra hacer frente a las necesidades prácticas". ( 41 

Finalmente, en otras muchas regiones alpinas se ha planteado 

la necesidad de proteger especies - tanto de la fauna, la flora y 

especies asociadas en simbiosis, amenazadas de extinción, así como 

vigilar ecosistemas alpinos que se habían mantenido prácticamente 

intactos. Un ejemplo de esto, es el estudio que se ha realizado -

sobre la repercusión que la celebración de los juegos olímpicos -

puede tener en el ecosistema y la economía de la región, ----

mediante investigaciones realizadas en zonas de entudios del MAB -

en Grindelwald (Suiza), Berchtesgaden (República Federal de Alema

nia) }' la Alta Tarentaise {Francia}. 

Oc los resultados obtenidos de las investigaciones llevadas a 

cabo por el MAB en esta región se desprenden tres campos de acción 

práctica de gran importancia "Para garantizar el porvenir de una -

gestión permanente del sistema natural en que descansa la vida en 

la región alpina•. ( 42 ) 

Primero, se han elaborado instrumentos adecuados para estu--

diar problemas ecológicos complejos. Segundo, gracias a estos esty 

dios, han podido asentarse bases científicas para la adopción 

40 Jorg Schaller, "La montaña y el hombre", El correo, los 

Alpes y su mundo, pág. 9 

41 Idem.. • pág. 9 

42 Idem ••• pág. 10. 
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de decisiones y, por último, los trabajos efectuados por el MAB -

pueden constituir una fuente apreciable de orientaciones para el 

estudio a largo pla::o de los ecosistemas y para 1.1 observación de 

los ecosistemas ~lpinos. 

En el campo de las ciencias sociales las actividades se or-

ganizan con el fin de asegurar un auténtico desarrollo, basado en 

un íntimo conocimiento del medio en el que éste se produce. Por -

lo tanto el sector de las ciencias sociales se dedica a conducir, 

por ejemplo, las investigaciones al respecto de las relaciones 

entre el hombre y su medio ambiente, las migraciones o problemas 

dcmográf icos. Se trata de evaluar y definir la ingerencia y la -

función que para el desarrollo representan la educación, la cien

cia, la cultura y la comunicación. 

Con los anteriores elementos se pueden elaborar políticas de 

la planificación, formar especialistas para mejorar y racionali-

zar el espacio en que se vive a través de la arquitectura y el 

urbanismo, por ejemplo. 

Asimismo pero con sentido inverso la UNESCO se interesa en -

estudiar los efectos de las políticas y de los programas de desa

rrollo sobre el medio circundante formando a los expertos y elab.Q 

rando los instrumentos necesarios para tales estudios. 

En este orden de ideas, si entendernos que el desarrollo no -

es sinónimo de crecimiento económico sino que va más all•a, es -

decir, debe cooperar para alcanzar la plenitud del individuo, en

tendemos también que exige la afirmación de un conjunto de dere-

chos universalmente reconocidos. 

Es ..:n esle cont~xto que. la UNESCO, procura delimitar los - -

obstáculos que impiden a las poblaciones desfavorecidas ejercer -

sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Del -

mismo modo denunciar y combatir las teorías racistas y sus impli

caciones. En los a~os 50 los textos publicados al respecto por -

la organización i11citaron a que Sudáfrica se retirara. En 1981 -

bajo el patrocinio de la U>JESCO, sn r:elebr6 un co lcquio en Atenas 
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en donde 23 personalidades del mundo de la ciencia luego de exa-

minar las teorías racistas en su declaración final hecharon abajo 

los argumentos seudocientíficos, que intentaban justificar todo -

tipo de discrim1nnción iacial. 

El papel de la juventud en la acción educativa, social y cu! 

tural, es otra preocupación de la UNESCO, específicamente en cua~ 

to al lugar y la función que ocupa la juventud en la sociedad 

actual, la marginalización a causa del desempleo y subcmpleo y el 

desconcierto f rcnte a la urbanización desenfrenada la uniformidad 

y la automatización por lo que se preparó activamente el Año In-

tcrnacional de la Juventud, celebrado en 1985 y la mesa redonda -

sobre la juventud en mayo de 1982 en Rumanía en la que se destacó 

la prioridad de las condiciones de vida de los jóvenes en muchos 

países, al tiempo que aumenta su importancia tanto numérica como 

en la dinámica racial. 

Los términos. "Información" y, "comunicación" no aparecen en 

las siglas de la UNESCO, no obstante el facilitar la libre circu

lación de las idl~as µor medio de la palabra y la imagen es una -

obligación constitucional de la organización, a partir de los 

aftos 70 se ha dejado ver el papel creciente que ha jugado la co

municación en la vida de las sociedades y en los intercambios de 

todo orden entre los pueblos del mundo. La "revoluci6n de las co

municaciones ha repercutido en la acción y en el pensamiento de -

la UNESCO proyectándose básicamente dos direcciones; las investi

gaciones y las actividades, a través de conferencias intergubern~ 

mentales se ha puesto en manifiesto la estrecha vinculación entre 

los modos y sistemas de comunicación y el desarrollo como son la 

de Costa Rica en 1976 para la América Latina y el Caribe, la de -

Kuala Lumpur en 1978 para Asia y el Pacífico y en Yau en 1980 pa

ra los Estados Africanos. 

Se han destacado los desequilibrios de la producción y difu

sión de los mensajes tanto al interior de los países como a un ni 
vel internacional por lo que se vuelve urgente una circulación 

libre y una difusión más amplia y equilibrada de la información -
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para, através de la instauración de un orden mundial de la infor

mación y la comunicación se corrijan los descquiliorios y se de a 

cada individuo, comunidad, nación la 11osibilidad de llejdr oir su 

voz. 

El pri~cr resultado de las investigaciones emprendidas es 

el informe titulado "un sólo mundo, voces múltiples" de la "com!. 

sión internacional de estudio de los problemas de la comunica---

ción" creada en 1978. No obstante, la UNESCO ya había actuado al 

respecto con el fin de ayudar a los países menos favorecidos a d~ 
sarrollar su propia capacidad de comunicación, por ejemplo el pr2 

grama "la prensa rural en Africa" en el cual los periódicos comcD 

zaron a servir como material de postalfabetización y =uya comple

jidad de contenidos estaba a la medida del nivel de instrucción -

de sus lectores. La prensa rural intenta suministrar información 

práctica que ayude a mejorar las técnicas de agricultura, la 

higiene, las condiciones de vida, la participación en el desarro

llo de la comunidad, la lectura. 

"Actualmente existen aproximadamente unas 60 publicaciones 

mensuales del tipo de la prensa rural, editadas en 16 países, en 

más de 20 lenguas africanas". ( 43) 

En 1982 entró en fase de ejecución el "Programa Internacio-

nal para el Desarrollo de la Comunicación" (PIOC) destinado a 

intensificar la cooperación y la asistencia para el desarrollo de 

las infraestructuras de las comunicaciones y que es otra de las -

acciones que la UNESCO impulsa en relación a la comunicación en -

el mundo. 

( 43 ) Qué es la UNESCO, pág. 17 
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e l E N e l A 

-¿Pueden los paises en desarrollo beneficiarse de la tecnología -

actu.:il para impulsar su desenvolvimiento según módulos adaptados 

a sus necesidades?. Est.:i. cuestión de primera importancia, pero -

hasta ahora no resulta, fue el centro en torno al cual gir6 la -

conferencia de las Naciones Unidas sobre cic11cia y tecnología al 

servicio del desarrollo, celebrada en Viena del 20 al 31 de 

agosto de 1979. 

En los primeros años del decenio de los SO los cconomi~ta~ 

preocupados por el problema del desarrollo abrigab.:in la esperan

za de que los últimos llcdagos al tren del progreso tecnológico 

podrían tomar el furgón de cola y lograr un desarrollo acelerado 

sin tener que pagar el alto precio de investigación ni correr los 

riesgos de la innovación. Pero la práctica demostró que tal espe

ranza no iba a cumplirse en todas p.1rtcs ni en la forma adecuada. 

Por lo contrario, fueron muchos los que estimaron que los países 

subdesarrollados estaban siendo c.lplastados por el furgón de 

cola del desarrollo. Incluso en aquellos pocos paises atrasados -

en que la tecnología pudo transformarse y aplicarse con éxi.to, el 

desarrollo resultante parecía ser una simple prolongación de los 

módulos horizontales y no una auténtica adaptación a la situación 

social y cultural propia de los mismos. 

La cuestión se guia pues en pie en Viena y los delegados 

reunidos en la capital austriaca volvieron a sus respectivos paí

ses dispuestos a examinar y revisar la política, los programas y 

los procedimientos del desarrollo tecnológico. T.a conferencia <le 

Viena parece haber confirmado algunos principios generales entre 

ellos la necesidad de reforzar la capacidad científica y tccno-

lógica de los países en desarrollo y de reestructurar los sistc-

mas actuales de relaciones internacionales en esas esferas. 

Sin embargo, los delegados no se mostraron unánimes en lo -

que ataftc a dos aspectos capitales del problema: el papel de las 

empresas trasnacionales y las co11dicioncs que deben reunir los -
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acuerdos de adquisición y transferencia de tecnología. Ambos 

aspectos continuarán siendo objeto de discusión y de encontradas 

posiciones en múltiples reuniones futuras. En cambio, se llegó a 

un acuerdo en lo que se ref j ere al reforzamiento de la función -

del sistema ric las Naciones Unidas en las esfcr~s de la ciencia y 

la tecnología y a una modesta amplia.ción de las contribuciones 

voluntarias en apoyo de la cooperación internacional. 

La ciencia, que es la búsqueda de los conocimientos mediante 

la ló9ic,1 de la observación, la deducción y la experimentación, -

constituye cada vez más la base y el origen de múltiples tecnolo

gías. La actividad científica no apunta hacia la aplicación prác

tica y sus resultados se consideran válidos y se aceptan (aunque 

sin quedar libres de futuras revisiones) sobre la base de su pro

pia lógica de observación y deducción y no sobre la del uso que -

de ellos se haga. Los estudios científicos tienen un carácter de 

exploración y de contemplación¡ a los hombres de ciencia hay que 
dejarles libres para que ensanchen las fronteras del conocimiento 

humano y para que abran nuevos caminos hacia lo desconocido, lo -

mismo en lo que toca a la estructura última de la materia que en 

los más amplios ámbi.tos del continuo espacio-tiempo. Las teorías 

científicas son estructuras lógicas inventadas por la ciencia co

mo narrnazones" temporales para construir el edificio de conoci--

miento. Son indispensables y pueden ser sustituidas con el tiempo 

por otras. La ciencia se esfuerza por adaptar las teoriaS a la 

observación y predice los fenómenos a partir de las teorías y de 

las observaciones previas. 

Por su parte, la tecnología en el conocimiento del "como• -

han de hacerse las cosas. La tecnología es más antigua que la 

ciencia, y así como no toda ciencia tiene una aplicación tecnoló

gica, no toda tecnología tiene una base científica conocida. La -

domesticación de los animales, la pesca, la caza, la producción -

del fuego, la agricultura y la metalistería son técnicas antiquí

simas que el hombre adquirió gracias a su capacidad de invcn--

ción, a trav~s de ensayos y errores, siglos antes de elaborar la 

base científica de la ganadería, del cultivo de las plantas, de -

la energía calorífica y de fricción y de la metalurgia moderna, -
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Así pues, la tecnolcgí~ se adquiere por la práctica e incluso a -

veces por puro azar, a través de tentativas y equivocaciones. De 

su ~xito s6lo puede juzgarse por la aplicación y el uso. 

La tecnolcg.ia cor':\o ccnocimit."':~~o ne conduce la aplicación 

pr.i.ctica .:i T:'lenos que se den otros (actores, que en la moderna tef. 

mínología económica conocemos con los nombres de espíritu de em-

prcsa y factores de producción. La rueda. hidr.iulica y el molino -

de viento, incluso la turbina de vapcr, erun conocidos en su for

ma rudimentaria mucho antes de que se dieran las condiciones con

cretas que iban a permitir su pleno desarrollo y aplicación. Cada 

año se patentan r:üles de 11 inventos", pero sólo unos cuantos llc-

gan a la fase de aplicación. Sen ~uchos les pasos que hay que dar 

para que una "información tecnológica" pase de la fase de conoci

miento a la de producción, que habrá de ajustarse a los criterios 

económicos y sociales de la aplicación, a sube~, producir benefi 

cios y ser utili=ada por un cliente. La prueba del 11 pudin 11 de la 

tecnología está en que "se lo cona" el usuario. 

Fo ciertos ca:;os el usuarió c!>tá dispuesto a poner a prueba 

cualquier nueva idea posible con independencia de lo que ello 

cueste. Tal es el caso de la guerra¡ de ahí la relación, perfec-

tamente lógica, entre los gastos militares y la aparición de las 

innovaciones. Esa estrecha relación ha hecho que se considere 

erróneamente a la tecnolcgía como mala en sí misma. 

La tecnología ha sido, y sigue siendo, transferida corno re-

sultado de la circulación misma y de bienes. Sin embargo, las con 

diciones y los f actorcs necesarios de unu aplicación provechosa -

no pueden transierirsf" de un lugar a otro~ De aquí la observación 

obvia, casi tribial de que la simple transferencia de conocimien

tos teóricos o prácticos no garantiza por sí misma una aplicación 

afortunada. Es pues f¿cil comprender la dificultad de implantar -

el progreso tecnológico en un país donde no existe una base de 

experiencia previa ni las condiciones y los factores de una buena 

aplicación, 
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Pero esto es justamente lo que los países en desarrollo es-

tan tr~tando de hacer y lo que los países industrializados les 

aconsejan hacer. Es mucha la información tecnológica actual ql1~ -

se halla a disposición de cualquiera y ciertas tecnologías pI·o:c

gidas por patentes pueden tra11sferirsc pagando el correspondiente 

precio. Las dific11ltadcs reales surgen en ci lado receptor, es d~ 

cir en los países poco desarrollados, que carecen de capacidad 

tecnológica para aplicar esos conocimientos de dominio público e 

las técnicas compradas en el exterior, aún en los casos en que 

han sido convenientemente seleccionadas y el precio es correcto. 

El dilema es complejo delicado; para salir de él hay que 12 

grar gradual y selectivamente esa capacidad tecnológica engarzán

dola por etapas en las actividades económicas de planificación y 
producción. Se trata de una operación dificil sin la cual la tec

nología se les escurre de entre los dedo1 a los países en desarr2 

lle cada vez que tratan de apoderarse de ella. 

El éxodo de competencias es un ejemplo de lo escurridiza que 

puede ser la tecnología. Un país subdesarrollado intenta cons--

truir "Una base humana" fuerte y calificada de personas con for

mación superior en las diferentes ramas de la ciencia y de la 

tecnología. Pero, una vez obtenida esa formación, a muchos de los 

que la han recibido les es imposible conseguir un empleo satisfa~ 

torio en correspondencia con su vocación y sus conocimientos. Los 

salarios y la cantidad de equipo y de instalaciones y servicios -

son tales que esas personas se vuelven al país extranjero donde -

estudiaron o aceptan empleos administrativos o de otra índole en 

los que sus conocimientos superiores resultan innecesarios. Aque

llos que trabajan en las universidades y en los institutos de in

vestigación nacionales se ven obligados a desarrollar sus activi

dades científicas en un nivel infPrior a sus capacidades, En esto 

radica lo paradójico de la situación: es imposible lograr que la 

ciencia y la tecnología pasen a los países poco desarrollados si 

no existe un personal capacitado y es imposible conservar a ese -

personal a menos de que se disponga de una fuerte estructura cien 

tífica y tecnológica. 
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Otro ejemplo es el de la creación de los institutos de in

vestigación. A menudo se empieza el trabajo con equipo importado 
del extranjero, con pcrson.:il también extranjero }' con problemas 

que no tienen una rcl~1ción concreta con el entorno local, De to

dos modos, se intenta descubrir y enfocar aquellos problemas que 

afectan a la agricultura, a la industria, a la vivienda y a 

otras ramas de actividad del país. En principio, los círculos -

industriales y de negocios prcfarirí3n utilizar los cc11tros i1a-

cionales de investigación, pero lo normal es que los consideren 

poco aptos para llevar u cabo las tareas ordinarias de planear y 

organizar un proceso industrial o de construir grandes presas o 

puentes. Invariablemente, los industriales y negociantes juegan 

a una carta ~egura recurriendo a la experiencia de los especia-

listas y las firmas internacionales. Marginados así una y otra -
vez, los institutos n.1cionul~s no acumulan nunca suficiente expQ 

riencia para llegar a madurar y se alejan cada vc2 más de los -

círculos económicos e industriales de su propio país. 

De este modo, la cooperación creciente enlre la tecnología 

y los investigadores, por un lado, y los empresarios y gerentes, 

por el otro, puede servir de punto de partída para una acción 

viable de desarrollo. Pasados algunos años, esa cooperación ten

dría como resultado un progreso autosostenido, que daría lugar a 

una nueva tecnología, la cual podría exportarse en parte a los -

países en vías de desarrollo. 

Estos deben mostrarse pues selectivos, eligiendo un pequeño 

número de sectores o problcm~s clave que sirvan de punto de par

tida para el desarrollo tecnológico. Además deben adoptarse mét2 

dos integrados e intensivos con el fin de lograr el ensamblaje -

efectivo y gradual de la t~cnología y de la producción en esos -

sectores seleccionalQs. 

En términos estadísticos los países en vías de desarrollo -

gastan en actividades de investigación y desarrollo diez veces -

menos por habitante que los países industrializados. En numero-

5os casos, aquellos reparten esos recursos limitados entre una -
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9ran variedad de sectores y problemas, con el consiguiente resul

tado de ineficacia. En cambio, ~racias al enfoqu~ selecti\'o e in

tegrado les pa!f."c-S po..:o \i.csarrollad.os p<....,drian verosímilmente cos

tear de manera udt.. ... cuad.J. el desarrollo y la aplicación de la tecn2 

logi~ en una serie de scctor~s vitales, respecto de los cuales 

pueden alcanzar el niv~l mínimo de f1nanci.1ción y de concentra--
ción de recursos ncces3rios para que la operación resulte efica~. 

Se están impon1cndo nut:"vas príoridades en cuanto a los tipos 

de bienc-s y de servicios que han de traducirse. En los países 

avanz~1dos la preocupación más viva por el medio ambiente y la ca

lidad de la vida y, con el tiempo -es de esperar-, el abandono de 

la frenética. C3rrcra de los qastos militares constituyen factores 
importantes que moldean la futura demanda. Por otro lado, el len

to aumento de la población la mayor esperanza de vida y la necesi 

dad de escapar física ~' culturalmente de la opresi"'ª uniformidad 

de la fábrica moderna y de las multitudinarias megalópolis harán 

que la tecnolcgía avance hacia nugvas faces de su desarrollo. 

Por su parte, en los países poco desarrollados se hará mayor 

hincapié en satisfacer las necesidades humanas fundamentales, tan 

to de índole biclégica como social, de poblaciones en constante -

in.cret.'lento en que el número de j6'!enes se habrá multiplicado por 

dos o tres a fines del siglo. Se necesitarán cambios políticos y 

económicos considerables para que las prioridades de la produc--

ción se orienten hacia los bienes y ser\'icios más esenciales j' P!!. 

ra crear empleos útiles para cientos de millones de jóvenes, esp~ 

cialmente en los países superpobladcs en Asia y en las Naciones -

menos desarrolladas, en su mayor parte africanas. 

Es pues de esperar que la estructura de la demanda y las 

prioridades sociales experimentarán car..bios considerables en to-

des los países du~3nte los 20 afios próximos. 

Lo esencial de la nueva tecnología se creará en los paises 

industrializados y se enderezará en primer lugar a resolver los 

problemas propios de estos. Por consiguiente, los paises en 
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desarrollo tendrán que elaborar en la medida de lo posible su -

propia tecnología y completarla con tecnología exterior cuidado

samente seleccionada y considerablemente adaptada. 

Los mdtodos de desarrollo, las prioridades sociales de la -

producción, la identidad cultural y los sistemas de valeres son 

factores capaces de guiar y de reorientar esos procesos comple-

jos de elaboración, adquisición y aplicación de la tecnología. -

Con tal fin habr.i que crear / en forma integrada y dinámica más -

capacidaá tecnológica endógena. De otro modo, los países en des~ 

rrcllo correrán el ricsi.]o de vcrs(~ una vc.z más aplastados por -

las ru0das de la nueva tecnología. 

El programa de investigación y de desarrollo relativo a la 

producción y la elaboración del caucho, que patrocina el gobier

no de Malasia, ha contribuido a mantener la ~ompetitiviQad del -

caucho natural fr~nte al grave desafío de los materiales sintéti 

cos .. La tecnología del caucho está tan avanzada en Malasia que -

sus especialistas han prestado asistencia técnica a otros paises 

productores. 

Brasil emprendió ~n 1975 un ambicioso programa de produc--

ción de alcohol de caña de azucar que, puro o mezclado con gaso

lina, podría servir de combustible para motores. La meta del pr2 

grama es llegar a satisfacer con alcohol la quinta parte de la -

demanda nacional de combustible p.:ir.:i. vehículos en 1980 .. Brasil -

depende por ahora del petroleo importado pero, al mismo tiernpo,

se encuentra a lu cabeza de los paises que están desarrollando -

esa nueva tecnología para sustituirlo al menos en parte. Los -

vehículos actuales pueden funcionar con una mezcla de alcohol y 

gasolina sin necesidad de que se introduzcan modificaciones en -

el motor j' son muchos los países que están estudiando la posibi

lidad de fabricar v~hículos que marchen exclusivamente con 

alcohol puro. 

Los países del pacto andino -Bolivia, Cclo~bia, Ecuador, 

Perú y Venezuela-, constituido en 1969 a fin de armonizar las 
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políticas económicas y tecnológicas de los Estados Miembros, han 

criticado severamente la manera como la actual transferencia de -

tecnología y la poli t.icd de paten~cs hun incrementado la dcpend•~:.! 

cia de los países en desarrollo respecto del mundo industrializa

do. A fin de controlar mejor la evolución y la. utilización de la 

tecnología en sus propios países, los miembros del pacto .:indino -

han emprendido varios programas de investigación conjunta. Uno de 

los prirr.cros ha sido el mejoramiento de la producción de cobre CQ 

rno fuente importante de ingresos en Perú, BoliviJ. y Chile teste -

último país fue miembro del pacto hasta 1975. t 44 ) 

.... Hasta hace poco, se podría considerar al hombre y sus acti 

vidades simplemente como uno más de los numerosos procesos natur~ 

les que constante modifican el estado de la biósfera, esa delgada 

capa de tierra, agua y aire que rodea nuestro planeta y en la que 

se desarrolla toda la vida terrestre. Pero he aquí que hoy, según 

las palabras del profesor Vladinür Vt.~rnadski, famoso especialista 

soviético en ciencias d0 la tic:rra "la humanidad en su conjunto -

se ha convertido en una poderosa fuerza geológica". Los cambios -

sobrevenidos en la biósíera durante los dltimos decenios como co~ 

secuencia de la actividad humana en continua aceleración son com

parables por sus dimensiones a los cambios naturales que se prod~ 

cen en períodos de millones de años. 

Frente a esta creciente presión humana ~1 problema que ho:r· -

se nos plantea es el de mantener y aumentar la productividad no -

sólo en el momento actual sino también en el futuro. Ha llegado -
el momento de que el hombre haga un uso racional de los recursos 

naturales de la biósfera. 

Sin embargo, surgen una serie de dificultades cuando, tras -

reconocer el problema, intentamos ponerle remedio. Pcrque aunque 

{ 44 ) HELMI ABDEL RAHMAN IBRAllHI "La ciencia, la tecnología y 

los dilemas del desarrollo", El correo de la UNESCO 

París Francia 1979 ••• págs. 4-9. 
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a lo largo de los años los hombres de ciencia han acumulado una -

gran cantidad de conocimientos acerca de cada uno de los componen, 

tes de la bi6sfcra, el enfoque especializado t~adicional de la -

invcst1gación científica ha supuesto que se .i9noraran en gran me

dida las complejas interrelaciones e interacciones entre esos 

componentes. Al se9l1ir el solitario camino de la cspccializac10n, 

el científico ha contribuido muchísimo al bienestar y al progreso 

humano, pero ese progreso ha sido desigual. Se necesita, pues, un 

nuevo enfoque integrado global, intcrdisciplin.:i.rio de la investi

gación para que la biósfcra, fundamento de la \'ida humana, reciba 

el tratamiento apropiado. 

Fomentar ese nuevo enfoque de la investigaci.ón es una tarea 

esencial del programa "el hombre y la bi6sf~ra'' (MAB) de la 

UNESCO, que se inició a principios del decenio de 1970. 

El objeto general del programa ha sido definido en los si--

guientes términos: 

"··· desarrollar dentro de las ciencias naturales y sociales una 

base para el uso racional y la conscrv.:i.ci6n de los recursos de la 

biósfera, así como para el mejoramiento de la relación entre el -

hombre y el medio ambiente; predecir las consecuencias de las ac

tividades actuales en el mundo de mañana y, de este modo, incre-

mentar la capacidad del hombre para administrar ef icazmcnte los -

recursos de la biósfera". 

En el marco del programa ~1AB, el foco de la investigación 

ha pasado del examen físico intt?nsivo de cad.:i l~n1ct al examen de -

todas la variables y de todos los procesos implicados en una uni

dad ecológica o ecosistema. 

Los objetivos específicos del programa son: 

Identificar y evaluar los carnbi.os dentro de los ecosistemas prQ 

<lucidos por las actividades humanas y los efectos de esos cam-

bios en el hombre. 

Estudiar y comparar la estructura, el funcionamiento y la 
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dinámica de los ecosistemas naturales, modificados y dirigidos. 

Estudiar y comparar las relaciones dinámicas entre los ecosist_g 

mas qnatualcs" y los procesos socioccon6micos y, en particular, 

la influencia de los cambios de la poblaci6n humana, los siste

mas de colon1:ación y la tecnología en la viabilidad futura de 

esos ecosistemas. 

Establecer c1-itcrios científicos que sirvan de base a la ges--

tión racional de los recursos naturales •. 

Establecer m~todos normalizados para la adquisici6n y el trata

miento de datos relativos al medio. 

Fomentar el desarrollo de simulación y de otras técnicas de 

predicción como instrumentos de gestión del medio ambiente. 

Fomentar la educación sobre el medio ambiente en su más amplio_ 

sentido y estimular la idea de responsabilidad del hombre res-

pecto de la naturaleza y de su rcalizaci6n personal en la aso-

ciación con ella. 

El programa Mi\B constan de catorce proyectos, que no son -

totalmente independientes sino que se relacional entre sí. Entre 

ellos figuran les principales sisten.as ecológicos y unidades fi-

sicgráf ic~1:;: sel \·as tropicales; bosques de las zonas templadas y 

mediterráneas; tierras de p.:istos (sabanas, praOeras, etc.); zonas 

áridas y scmiáridas; lagos, ciénagas, ríos, delta!, estuarios y -
zonas costeras; tierras rnontafiosas de tundra; y ecosistemas isle

f\os. El programa del MAB abarca 'también los ecosiste;nas de 

origen humano f rc11te a los naturales y el uso o abuso de la ener

gía por el hombre, así cono cuantro grandes sectores de actividad 

humana o de int0racción con la biosfera: conscrvaci6n de las za-

nas naturales, efectos de los plaguicidas y de los fertilizantes, 

grandes c1bras de ingeniería, y cambios genéticos y demográficos. 

Se piensa tanbién en estudiar la contaninación ambiental y sus -

efectos sobre la biosfera. 

¿Cómo funciona el MAB7 Tres son los conceptos en que se apo

ya su enfoque: el prograna tiene una estructura intergubernamen-

tal, se orienta hacia los problc~as ccncr2tos y tiene un carácter 

interdisciplinario. 
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El MAB es un programa intergubernarncntal por la simple razón 
de que los problemas del medio ambiente no se detienen en las 

fronteras nacionales; hay que encontrar soluciones regionales y -

planetarias para una serie de problemas que antes eran abordados 

fragmentariamente sólo en el contexto de cada país. El Progr.:i.ma -

está dirigido por un Consejo Internacional de Coordinación for~a

do por los representantes de los 96 países miembros junto con los 

representantes de las organizaciones interesadas del sistema de -

las Naciones Unidas (UNESCO, Programa de las Naciones Unidas so-

bre el Medio Ambiente, FAO Organización Mundial de la Salud -OMS

y Organización Meteorológica Mundial -OMM-) y representantes de -

la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza y -

sus Recursos (!UCN) y del Consejo Internacional de Uniones Cien

tíficas (CIUC}. La UNESCO se encargad~ la secretaría general. La 

contribución de cada pais al Progra~a es dicidida por un Comité -

Nacional formado por científicos de las universidades y centros -

de investigación. Este aspecto es de suma importancia en lo que -

añade a lt1 orientación del MAB hacia el estudio y solución de prQ 

blemas concretos, ya que ello supone que en la elaboración y rea

lización de las tareas de investigación están involucrados desde 

el principio los funcion~rios gubernamentales, es decir aquellos 

que han de tornar las decisiones. De este modo, la investigación -

se orienta a facilitar la información en que habrán de basarse -

las decisiones. Por ejemplo, en vez de construir una presa y pe-

dir después al hombre de ciencia que evalúe sus efectos sobre el 

medio ambiente, al1ora se le pregun~a de antemano qué ocurriría si 

se construyera la pres3. 

Este tipo de enfoque entrana necesariamente el tercer conccE 

to de que hemos hablado: el de interdisciplinaridad. Seria inútil 

preguntar sólo a los hidrólogos lo que ocurriría si se edificara 

una presa. Factores tales como las consecuencias sobre la pobla-

ci6n leca! -s3nidaó, producci6n alimentaria, etc,- esigcn que se 

tomen también en considcrdción las opiniones del experto en cien

cias sociales, del m~rito y del agrónomo antes de tomar una deci

sión. 
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En casi todos los problomas de este tipo se \'en implicados 

inevitablemente los especialistas de distintas disciplinas, pero 

son considerables las dificultades prjct1cas que se prcscnta11 -

para organi~ar equipos de investigaci6n intcrdisciplinaria y --
para intt:!g1·ar plcnamt:ntc los resultados obtenidos. Por ejcmplo,

cl especialista preocupado por los efectos sobre la poblaci6n -

puede necesitar estudi.1r las tendencias de la emigración durar::e 

una serie de aftas, mientras que a un botánico le pueden interc-

sar los cambios en la producción de una plantación durante una -

sola estaci6n. En realidad, para que la investigación interdisci 

plinaria tenga pleno éxito, cada investigador tiene que aprender 

a adaptarse a los m~todos y exigencias de otras disciplinas cosa 

que nunca es fácil. 

El papel de la UNESCO en todo esto consiste en estimular y 
coordinar las investigaciones }' facilitar la organización neccs~ 

ria a los equipos de expertos que llevan a cabo los pro:·ectos -

del MAll en todo el mundo. 

La finalidad humana última que el MAB se propone y que se -

deriva de la noci6n de uso racional de la bi6sfera es triple: la 

realización del desarrollo y la obtención de un alto nivel de -

vida para todos los hombres, unido a la protección d~ los recur

sos naturales y del fondo genético de todo el mundo, de modo que 

las generaciones futuras tengan ante sí el mayor número posible 

de opciones evolutivas. El hombre sirve a la posteridad. Tiene -

pues que reconocer su verdadera posición en el orden de las 

cosas y llegar a establecer una armonía con el contorno del que 

forma parte. ( 45 ) 

( 45 ) UNESCO "Programa el hombr~ pertenece a la tierra" 

El correo de la UNESCO (Islas y Montanas) 

París Francia, Abril 1980 págs. 5-6 
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La planificación racional del desarrollo, requiere una base 

sólida de información científica y tecnológica fácilmente accesi

ble. Pero son muchos los países que carecen del personal capacit~ 

do o de los medios necesarios para hacer frente al creciente cau

dal de la información científica (unos dos millones de artículos 

publicados anualmente en unas cincuenta lenguas). A fin de poner 

tan enorme masa de datos a disposición de los hombres de ciencia 

y de los responsables de la adopción de decisiones y de facilitar 

les la rápida selección de las informaciones que nccesitun, la 

UNESCO, en estrecha colaboración con el consejo Internacional de 

Uniones Científicas, emprendió en 1971 un programa intcrguberna-

mental conocido con el nombre de UNISIST, El programa se propone 

fomentar el intercambio de la inf orrnaci6n científica entre los 

especialistas de todos los países, promover la compatibilidad en

tre los diferentes sistemas mediante la armonización de los datos 

y la supresión de las barrera~ lingUisticas y contribuir a formar 

el personal especializado y a crear centros informativos en todos 

los países. 

En cuanto a los países menos desarrollados, el programa les 

ayuda a seleccionar la información científica y tecnológica que -

ellos mismos consideran útil para su desarrollo. Se ha dicho que 

el UNISIST es "una filosofía, un movimiento y una organización".

El programa, a la vez que proporciona un marco conceptual, contri 

huye a coordinar las actividades de más de un centenar de siste-

mas o servicios de información de las Naciones Unidas y de sus 

organismos especializados, algunos de los cuales son: 

UNISIST: Programa intergubernamental de cooperación respecto de -

la información científica y tecnológica. 

SPINES: Sistema internacional para el intercambio de información 

sobre la aplicación de la ciencia y de la tecnología al desarro-

llo (UNESCO) , 

MEO!: Sistema de datos e informaciones relativos a~ medio marino 

(UNESCO). 
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POPINS: Sistema de información sobre población (Naciones Unidas). 

AGRIS: Sistema internacional de información sobre ciencias y tec

nologias agrícolas (FAO). 

ASFIS: Sistema de información sobre ciencias acuáticas y pesque-

ras (FAO). 

ISI: Sistema integrado de información científica {OIT). 

INTIB: Banco de información industrial y tecnológica (ONUDI). 

PIN: Sistema de in(ormación y docur:ientación de patentes {\HPO). 

!NIS: Sistema internacional de documentación nuclear {OJEA}. 

-Que la ciencia y la tecnología han beneficiado a la hurnani-
dad al liberarla de muchas de las servidumbres impuestas por la -

naturaleza y al proporcionarle los medios para explotar sus recuf 

sos, es innegable. Pero es preciso saber hasta qué punto puede el 

hombre explotar esos recursos e influir en el medio ambiente sin 

que se corra el riesgo de alterarlo e incluso de destruirlo. Los 

problemas que plantea la utilización del entorno y de los recur-

sos naturales es necesario considerarlos con una perspectiva mun

dial o, por lo menos, regional, ya que la naturaleza no tiene en 

cuentd las fronteras establecidas por los hombres. No es, pues, -

por casualidad si los principales programas intergubernarnentales 

de cooperación científica de la UNESCO giran en torno a discipli

nas tales como la geología, la ecología, la hidrología y la ocea

nografía. He aquí algunos ejemplos: el Programa Internacional de 

Correlación Geográfica se propone profundizar los conocimientos -

sob~e el proceso de ~volución de la co=~0~a terrestre y sobre el 

origen y la amplitud de los recursos minerales y cncrg~ticos de -

la Tie::-:.-a y asegurar su utilización racional; el Programa "El ho_E} 

brt? y la biosfera'', {M.AB) ~iene por objeto conocer mejor los re-

cursos biológicos del planeta y las consecuencias de la actividad 

humana sobre el medio ambiente; el Programa Hidrológico Interna-

cional trata de promover el estudio y la explotaci6n racional de 

los recursos hídr!cos del globo; en la esfera de las ciencias del 
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mar, el programa de la UNESCO está estudiando las posibilidades 

de explotación de lo que se ha llamado 11 la última frontera", es 

decir los vastos océanos que cubren un 70 por ciento de la superf! 

cic del planeta. Así, las ciencias sociales, las ciencias humanas, 

la cultura, la educación y la comunicación están contribuyendo 

conjuntamente a resolver uno de los problemas cruciales de los que 

depende el desarrollo, a saber, cómo conservar y utilizar reciona! 

mente el fabuloso tesoro de la Tierra. ( 46 ) 

La biósfera, esa delgada capa de suelo, agua y aire que rodea 

a nuestro planeta, está formada por complejos ecosistemas autosufi 

cientes, cada uno de los cuales mantiene su equilibrio gracias a -

la acción recíproca de los animales, plantas y otros organismos, -

así como de los elementos químicos y físicos que en ellos se --~-

encuentran. Al comienzo, el hombre no influía sobre los ecosiste-

mas más que cualquier otro animal, pero desde el momento en que -

dominó el fuego e inventó las herramientas y la agricultura, come~ 

zó a modificar el entorno natural a fin de aprovecharlo en benefi

cio propio. Los altos niveles de producción agríc~la e industrial

que se han alcanzado hoy día entrafian desgraciadamente una modifi

cación cada vez mayor de los ecosistemas y un rápido deterioro de 

las regiones naturales y de sus especies animales y vegetales. Si 

esta tendencia continúa, un nUmcro mayor de especies habrán de 

extinguirse con la consecuente disminución del acopio mundial de -

genes y la pérdida de importantes fuentes potenciales de evolución 

biológica. Para hacer frente a semejante amenaza, la UNESCO - por 

intermedio de su programa 'El hombre y la biósfera' (MAB) y en --

cooperación con sus Estados Miembros- ha creado una red de reser-

vas de biósfera". Se trata de regiones naturales protegidas (sel-

vas tropicales húmedas, desiertos, praderas, sabanas tropicales, -

etc.) donde se puede conservar valiosas especies de genes vegeta-

les y animales y, al ~ismo tiempo, realizar investigaciones cienti 

ficas sobre el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. 

( 46 ) M. GUISHIANI DZHERMEN "Hacia una estrategia mundial". 

La ciencia, la tecnología •.• pág. 26. 
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Existen en el mundo t:Lntcro 162 reservas y se aspira a lograr quc

todos los tipos de hábitat y de ecosistcm3s ~stén representados e: 

las zonas protegid.:is. Por reservas de b1ósft..~ra nu cabe 1.mtendcr -

exc lusiv.Jmentc rcgiont:s en t:.t1ramente v í rgencs; en e 1 las se i ne luyen 

también zonas devastadas por el hombre -por la cxplotacién de ---

minas a cielo abierto, por ejemplo- en las cuales pueden llevarse 

a cabo experimentos de restaur~ción. De ahí que la noción total de 

reservas de- biósfera \'a más allá de la etapa inicial y del enfoque 

tradicional de conservación de la naturale:a y abarca la ínvestig~ 

ción relativa a la utilización co11sciente de los recursos natura-

les y al mantenimiento del sistema del que depende la vida biológL 

ca de la humanidad. Con este enfoqu~ nuevo, la conservación de --

nuestro patrimonio natural, lejos de constituir un obstáculo, se -

convierte en un medio para alcanzar un desarrollo económico racio

nal y armónico. ( 47 

A mi juicio, es urgente que los logros del progreso científi

co y tecnológico moderno sean realmente internacionalizados; hay -

que descartar cualesquiera otras posibilidades, ya que todas ellas 

entrañan consecuencias catastróficas. En la historia de la humani

dad no ha sido nunca tan manifiesta como ahora la necesidad de una 

cooperación entre los pueblos del planeta. Todas las propuestas 

encaminadas a establecer dispositivos internacionales adecuados y 

eficaces marceen un muy cuidadoso exa~cn. 

A este respecto, el fortalecimiento de las actividades de las 

Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de las comisi~ 

nes regionales en lo que atafie a la organización de la cooperación 

científica y tecnológica internacional reviste especial importan-

cia. Todavía no se ha progresado suficientemente en este punto, -

por lo que habrá que seguir buscando constantemente nuevas - - - -

( 47 ) Idem .•• págs. 26-29. 
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y eficaces formas orgánicas de cooperación. En tal sentido, debe

ría prestarse el máximo apoyo posible a los países en desarrollo 

y a sus intentos de crear centros cicntíf icos regionales y subrc

gionalcs y de lograr la integración internacional de sus objcti-

vos nacionales. 

En la búsqueda de las soluciones pertinentes deberían inter

venir activamente no sólo las organizaciones internacionales 

intergubernamentalcs sino también una amplia gama de organizacio

nes internacionales no gubernamentales. El potencial de la comuni 

dad científica internacional que, en los últimos años, ha progre

sado considerablemente en cuanto al conocimiento de los problemas 

que se le plantean a la humanidad, debe utilizarse más eficazmen

te. 

A este respecto, cabe destacar en particular la importancia 

que reviste una evalunción independiente, basada en un examen a -

fondo y objetivo de los complejos procesos del desarrollo cientí

fico, tecnológico, social y económico, como modo de mantenerse al 

ritmo del desarrollo mundial, llegando a conocer mejor la comple

jidad de los problemas mundiales y mejorando la percepción que -

tiene cada país de los problemas que se plantean hoy y que se - -

plantearán en el futuro a la humanidad. 

Ha llegado el momento de poner punto final a ese debate - -

absurdo que pretendía determinar si la comunidad científica y 
tecr:.ol6gica tiene el derecho y el deber de formular recomendacio

nes sobre los temas normativos relacionados con la solución de -

los problemas mundiales o si éstos deben ser incumbencia exclusi

va de los políticos. Se requiere la contribución tanto de los go

biernos como de los organismos no gubernamentales. Hemos de esfof 

zarnos por crear una nueva y poderos~ forna de coordinación acti

va, en la cual intervcng~n la comunidad científica y tecnológica 

internacional, los gobiernos nacionales y el sistema de las Nac12 

nes Unidas. Análogamente, debernos coordinar los esfuerzos que 

realizan los países en desarrollo y los desarrollados, así corno -

los del Este y los del Oeste. 
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-Para poder resolver los problemas más acuciantes del desa-

rrollo humano es preciso que la ciencía mundial y la cooperación 

científica internacional se centran en los siguientes aspectos, -

de capital importancia: 

Incorporacic...;n de los sist0rnas naturales en estructuras económi

cas mediante la utilización de nuevos tipos de materias primas 

y fuentes de energía, teniendo debidamente en cuenta les facto

res ambientales; 

Elaboración de nuevas tt:!cnclogías que puedan aplicarse a todas 

las regiones de nuestro planeta con arreglo a una justa divi--

sión internacional del trabajo, dedicando los recursos natura-

les de cada región a su desarrollo eficaz e independiente; 

Elaboración de tecnologías que satisfagan las necesidades de 

los paises en desarrollo, tomando debidanente en consideración 

las tareas especificas que les incumben para lograr el progreso 

socioeconómico; 

Concentración de la labor de los científicos, inspirada por una 

visión mundial pr09resinta, en el desarrollo de las ciencias 

sociales y en la formulación de conceptos teóricos que permitan 

establecer una base científica global para el análisis de las -

causas de los probleJnas más graves del momento, incluidos los -

de carácter mundial, y formular estrategias para: su solución; 

Análisis de los diferentes tipos de división internacional del 

trabajo y dü. las consecuencias a largo plazo de su introduc--

cién, así como de las tendencias a largo plazo del ñesa~rollo -

socioeconómico¡ 

formulación de una metodología y unas técnicas de previsión so

cioeconómica, científica y técnica a largo plazo, aprovechando 

todos los logros de las ciencias sociales y recurriendo a un 

enfoqut? sistemático. ( 48} 

( 48 l Idem., Págs. 25 - 30 
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-El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y todas 

las enfermedades debidas a la infección por el virus de la inmun2 

deficiencia (HIV) se han convertido, de algunos años a esta par

te, en un motivo de viva preocupación para la comunidad interna-

cional. En efecto, la enfermedad ha adquirido proporciones de en

demia, creando una situación de emergencia de proyección mundial 

de la cual deben tcr.wr conciencia los responsables de la salud 

política, los médicos, los dirigentes políticos y el público en -

general. 

!Ja prevención por medio de la educación ha figurado siempre 

entre las prioridades de la UNESCO, como lo demuestran sus progr~ 

mas para la protección del medio ambiente, la lucha contra el ab!!._ 

so de drogas, el control del crecimiento demográfico o la elimin~ 

ción de los prejuicios y de la intolerancia. Y muchas de esas ac

tividades se han llevado a cabo en el marco de la cooperación 

entre organismos. Por consiguiente, la UNESCO está en condiciones 

de .:ipoyar la acción de la OMS y de movilizar en favor de ella a -

las autoridades educativas y al personal docente. 

En dicierabrc de 1986, la Conferencia Internacional de Educa

ción invitó a la UNESCO "a que estudie la posibilidad de elaborar 

con urgencia, en coordinación can los otros organismos internaci.2 

nales interesados del sistema de las Naciones Unidas, un proyecto 

de programa <le emergencia relativo a la educación 'l la informa--

ción preventivus del SIDA u nivel escolar". Oc conformidad con 

esta recomendación, una reunión de especialistas patrocinada con

juntamente por la UNESCO y la OMS, que se celebró en París del 29 

de junio al 1 de julio de 1987, elaboró un plan de acción que se 

someterá a la Conferencia General de la Organización en octubre -

de 1987. ( 49 > 

49 ) VILLEDIEU YANICK .• "La lledicina del Fucuro". El Corireo de la 

UNESCO, !Medicina y Salud) Par.és Francia, agosto 1987 ••• --
pág. 30. 
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'EL MAB Y LAS CIUDADES 

Se ocupa de los centros de desarrollo urbano relacionados con 

la capacidad de sust~ntación de los sistemas urbanos, lo mismo 

como hábitat adecuados para el hombre que como sistemas ecoló

gicos y de apoyo. 

Gracias a su red mundial de investigaciones, el MAB se encuen

tra en una situación privilegiada para llevar a cabo estudios 

comparativos acerca de los efectos ambientales y sociales de -

la expansión urbana acelerada. Los datos ya reunidos mediante 

estudios de casos sobre ciudades tan diferentes corno Hong 

Kong, Ciudad de M~xico, Deijing (Pekín), Francfort del Main, -

Dakar, Jartum y Lae (Papua-Nucva Guinea) proporcionan una base 

científica sólida para la elaboración de directrices destina-

das a los planificadores y responsables políticos que hacen -

frente a los problemas originados por la rapidez del crecimie~ 

to urbano en otras latitudes. 

El paso de la mayor parte de la poblaci6n del mundo de un hábi 

tat esencialmente rural a otro primordialmente urbano exige 

ajustes psicol6gicos y fisiológicos trascendentales tanto en -

elplano individual como en el de la comunidad. 

En muchos proyectos del MAB las ciencias sociales son un ele-

mento dicisivo, a fin de garantizar que, por su vital importan 

cia, no se descuiden los aspectos sociales, psicológicos y 

fisiológicos del "entorno total". 

También se tienen en cuenta en la mayoría de los proyectos del 

MAB la participación de todos los sectores de la población lo

cal -personalidades, grupos femeninos y juveniles, responsa--

bles políticos, ~te.- y la formación en el terreno de los téc

nicos lccalcs. 

Las ciudades constituyen en muchos aspectos un hábitat biológi 

ca antinatural para los seres humanos: sin embargo, son el me

dio naturalmente propicio para la cultura y la creat:.:.vidad del 

hombre. 
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La conservación por sí sola no es suficiente; <lebe contribuir ·· 

tambi~n al progreso y al mejoramiento de la relacidn del hombre 

eco su entorne. Al cmpcftarsc en asegurar un futuro viable para 

las ciudades, que constituyen el hábitat humano por excelencia, 

el MAB está cumpliendo uno de sus objt:tivos esenciales". ( 50 ) 

La transformación de un mundo rural en urbano entrafia gran-

des ventajas pero representa tambi~n una pesada carga. Siempre se 

consideró que el paso del medio rural al urbano era un paso posi

tivo, propio del proceso de modernización. No obstante, el rápido 

crecimiento de la población urbana en socicdad~s que experimentan 

canlbios bruscos en otros aspectos suscita grandes tensiones y pr.Q 

blemas sumamente complejos. 

El crecimiento económico es un factor esencial para la solu

ción de los problemas urbanos. Al mismo tiempo, debe procurarse -

la equidad social y hacerse hincapié en la igualdad de posibilid~ 

des para todos. 

Pero ni la eficacia econónica ni la equidad social pueden 12 

grarse si no hay equilibrio demográfico: equilibrio dentro de las 

zonas urbanas y las rurales, y entre unas y otras; equilibrio en 

la distribución de la población; y equilibrio en el crecimiento -

de la población. 

-Los habitantes de las ciudades están pasando rápidamente a -

constituir la mayoría de la población. En la actualidad, raás del 

40% de la población mundial vive en zonas urbanas. La proporción 

será supcrio= al 50~ roco tiempo después de comienzos del próximo 

siglo. En los países desarrollados más de un SOi de la población 

es urbana desde mediados del siglo y se prevé que los paises en -

{50) UNESCO, "Los sistemas urbanos un laberinto de problemas", El 

Correo de la UNESCO {El Hombre y la Biósferal, París octubre 

1987 ..• pág. 12. 
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desarrolla superarán ese porcentaje en el primer cuarto del próxi 

mo siglo. 

Entre los paises Je las regiones menos desarrolladas l1ay 

importantes diferencias. Los paises en desarrollo de Asia i' Afri

ca tienen menos de un tercio de población urbana. En cambio, más 

de un 70i de la población de América Latina es urbana, lo cual 

refleja el nivel de desarrollo de la rcgi6n y las caracteristicas 

particulares de su estructura e historia urbanas. 

LA EXPLOSION URBANA 

En la actualidad, la mayoría de la población urbana del mun

do viv~ en países en desarrollo. En 1970 la población urbana to-

tal de las regiones más desarrolladas superaba en más de 30 mill2 

ncs a la de las regiones menos desarrolladas. Sólo cinco afias más 

tarde las posiciones recíprocas se habían invertido y hacia 1985 

la diferencia se el.e\•aba a más de 300 millones de personas. Haci.a 

el a~o 2000 la población urbana de los países en desarrollo será 

casi el doble de la de los países desarrollados y hacia el año --

2025 sed casi el cuádruplo. ( 51 l 

"Nacido a las 7 de la mañana del sábado 11 de julio d~ 1987, 

Mat~j Gaspar fue simbólicamente el centro de la celebración del -

día en que la población del mundo alcanzó un total de 5.000 mill~ 

nes de habitantes. Esa fecha es puramente simbólica ya que nadie 

sabe con exactitud cuando s~ llegó realmente a los 5.000 millo-

nes. 

Lo que sabemos es que el número de seres humanos está aumen

t~ndo actualmente a un ritmo de 150 por minuto, 220.000 por día y 

{51) M. Salas Rafael "Esas ciudades que nos devoran~, El Correo de 

la UNESCO (un r.undc en común), París, :..ncro 1'J87, págs. 10-11 
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80 millones por afta. A este ritmo, de acuerdo con el informe so-

bre el estado de la población mundial publicado por el Fondo de -

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

(FNUAP), a fines del siglo se llegará a 6.000 millones, a 7.000 -

millones el afio 2010 y a 8.000 millones el afio 2022. Este creci-

miento se registrará fundamentalmente en los países en desarro-

llo. Se estima que la población del mundo se estabilizará final-

mente en unos 10.000 millones de habitantes dentro de un siglo -

aproxirnadamente11. ( 52 ) 

EL HOMBRE, UNA ESPECIE URBANA 

Un estudio de la UNESCO 

-El hombre se convierte, cada vez más, en una especie urbana. 

Mientras que en 1960, al rededor de un tercio de la población murr 

dial vivia en pueblos y ciudades se estima que esa proporción 

será de aproximadamente la mitad hacia fines del siglo. Así mis-

mo, las ciudades aumentan de tamafio. En 1950 sólo existían 6 agl2 

meraciones urbanas con más de 5.000 millones de habitantes: ac--

tualmente hay 26 y a finales del siglo podrán ser hasta 60, todas 

-menos doce- ubicadas en los países en desarrollo. Los problemas 

del crecimiento demográfico cobran proporciones alarmantes en las 

ciudades. La población urbana del tercer mundo aumenta a un ritmo 

del 3.6% anual, que casi duplica la tasa de crecimiento de lapo

blación en general; en algunas ciudades el incremento triplica y 

aun cuadruplica dicha tasa, y en unas pocas asciende a más de 

10% anual. 

Para los países del tercer mundo las consecuencias son muy -

graves en lo que tocan a suministrar servicios colectivos y a 

ofrecer alimentos y empleo para un número de personas que, como -

mínimo se eleva al doble de las que reciben habitualmente en las 

zonas urbanas. Muchas ciudades conocen ya el problema, aunque - -

( 52 ) UNESCO "Las islas ¿Panliso o infierno? 11 El .1ombre y lu .•. 

pág. 20. 
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pocas podrían pretender que se enfrentun con él adecuadamente: 

la población Sao Paulo, por ejemplo, ttumenta a razón de S00,000 -

mil hnbitant~s por afio. Prueba contundente de la envergadura ,!~l 

problema es la siguiente cstimdci6n: para garantizar el suminis-

tro adicional de agu~ que nccesitar.i la ciudad de Méxíco hacía \!l 

año 2000, habrá que consumir un volüman dí! electricidad cquival~!! 

te a la totalidad del consumo actual en las edificios Ce la mis-

ma. Los problemas se agrav.:in debido a que la mayoría de los hab:

tantes urbunos del tercer r:i.u;1do -en proporción que varí.-1 entre 

uno y dos tercios- vivc11 en casas abandonadas con insuf icicnt~ SH 

ministro de agua y de otros servicios. 

A menudo los programas destinados a mejorar las condiciones 

reinantes en diferentes sectores urbanos se planifican y llevan a 

cabo de manera autónoma, con lo que a veces se anulan sus proba-

bles beneficios. 

Así pues, quienes trabajan en la planifícaci6n urbana moder

na deben luchar con problemas de una complejídad considerable. -

Hay que profundizar la concepción de que la urbani2ación debe in

tegrarse en los planes de desarrollo y en las estrategias de in-

versión generales ~con el fin de lograr -como se sugiere en la r~ 

comendaci6n 39 de las Naciones Unidas para la ulterior ejecución 

del plan de acción mundial sobre población aprobado en Bucarcst -

en 1974- una reducción de las grandes corrientes actuales de emi

gración hacia las capitales y otros grandes centros urbanos, la -

promoción de centros urbanos de tamaño medio y una reducción de -

las desigualdades regionales y entre las zonas rurales y las urb~ 

nas" .. 

Uno de los objetivos del programa de la UNESCO en este ámbi

to consiste c:-n profundizar el conocimiento del proceso de urbani

zación .. En una reciente reunión de expertos se elaboró un progra

ma común para identificar las causas de la vulnerabilidad de los 

sistemas urbanos a medida que cvolucíonan y se bosquejaron diver

sos medios para incrementar la elasticidad de los sistemas y su -

adaptabilidad al ca~bio. 
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Basándose en una recomendación clave del plan de acción -la 

que indica la distribución de la población deben integrarse en 

las políticas económicas y sociales-, la UNESCO ha vinculado cada 

vez más sus investigaciones sobre la emigración con las perspecti 

vas globales del desarrollo nacional. La principal finalidad de -

esos estudios es investigar las variaciones de las pautas emigra

torias y sus causas, así como las consecuencias que acarrean en -

las zonas de origen y de destino. Se investigan las interacciones 

del medio ambiente rural y del urbano y su influencia en el cre

cimiento y el movimiento de la población en diferentes zonas. La 

emigración tiene complejas rcpcrcuciones en la vida i' el bienes-

tar de los emigrantes y sus familias; tambi~n on su hogar y en 

las comunidades que los acojen. Los estudios sobre diversos paí-

sen recientemente realizado por la UNESCO abarcan un basto hori-

zonte en el tiempo y el espacio: vernan sobre la emigración a la 

ciudad de México en el período 1930-1970, sobre 3 siglos de emi-

graci6n interna en Francia, sobre la emigración interna en la - -
India y sobre el crecimiento de las ciudades de tamaño medio en -

Nigeria. 

Gracias a las investigaciones de la UNESCO sobre la dinámica 

de la emigración se han podido dilucidar las complejidades de los 

factores de "repulsión" y de •atracción" que se manifiestan en el 

movimiento de los trabajadores y sus familias. La densidad del 

asentamiento rural, las tensiones que se ejercen sobre la capaci

dad de sustento, en nivel de comercialización, las formas de te-

nencia de la tierra y de utilización de la mano de obra, la tecn2 

logia agrícola en uso, la retorna de los sistemas de tenencia de 

la tierra y la importancia de los servicios sociales y económicos 

destinados al campo: todos estos factores inciden directamente en 

el proceso de emigración rural y pueden adquirir aún mayor impor

tancia en el futuro, habida cuenta de que el crecimiento de la pg_ 

blación en zonas marginales de cultivo contribuye -en un auténti

co círculo vicioso- a aumentar la degradación del medio ambiente. 

La idea esencial que emerge de los trabajos de la UNESCO en 

este ámbito es la necesidad de formular las políticas de emigra--
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ción en el contexto de los planes generales de desarrollo y de -

que esas políticas y planes tiendan a eliminar las desigualdades 

reinantes entre la ciudad y el campo, contribuyen a la fundación 

de pueblos más pequeños que equilibran la influencia de las gra~ 

des ciudades y sirvan como focos de desarrollo rural, que incor

poren en los programas de desarrollo rural aspectos importantes 

de la política de bienestar social y el suministro de servicios 

básicos. 

En numerosos países la emigración interna desempefla un pa-

pel primordial en lo que respecta al logro y al mantenimiento 

del equilibrio entre los diversos sectores productivos de la ec2 

nomía y, por consiguiente, es un elemento de suma importancia -

en el proceso de desarrollo. Sin embargo, si se permite que con

tinúe el vacío en materia de políticas relativas a la emigra--

cién, esta puede tener graves consecuencias e imponer limitacio

nes al suministro de servicios básicos. Los gobiernos deberían -

asumir este hecho y formular unas políticas y unos planes apro

piados. A juzgar por los estudios de la UNESCO, la adopción de -

políticas adecuadas y el establecimiento de mecanismo de estimu

lación bien concebidos en las zonas de origen de la emigración -

pueden resultar más beneficiosos que los controles sobre la emi

graci6n. 

Las investigaciones de la UNESCO_han promovido también la -

atención sobre el hecho de que en su mayor parte la planifica--

cién llevada a cabo en el tercer mundo ha sido incapaz de ref le

jar la complejidad de las relaciones que existen entre las ciud~ 

des polos de inmigración y su entorno rural. A medida que se de

sarrollan, las ciudades dependen de regiones cada vez más distan 

tes para satisfacer sus necesidades de agua, energía, alimentos 

y materiales de construcción, y el exceso de la demanda a menudo 

provoca la degradación de las tierras, tanto las próximas como -

las más distantes debido a su super explotación. La UNESCO tarn-

bién ha tomado en consideración el fenómeno de la casi absoluta 

e incomprensión de las causas y las consecuencias de la emigra-

ci6n por parte de la opinión pública y de los dirigentes locales 

tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 
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Aunque la emigración de una zona rural a otra se halla más -

extendida y es más importante de lo que se pensaba hasta hace ap~· 

nas unos años -por ejemplo, ahora se sabe que en la India al red~ 

dor del 70% de todos los movimientos emigratorios tienen ese ---

carácter-, lo que más preocupa a los gobiernos es el basto flujo 

emigratorio hacia las ciudades del tercer mundo. 

La UNESCú i1a hecho igualmente hincapié en la necesidad de -

que la población participe en el mejoramiento de los asentamien-

tos urbanos dado que a menudo se puede hallar la solución de ---

muchos problemas de desarrollo rnobilizadndo el esfuerzo de la prQ 

pia sociedad; la colectividad puede llevar a cabo muchas tareas -

con un apoyo externo reducido. Uno de los modos de lograr este -

objetivo consiste en recurrir a los ••arquitectos dcscalsos", ---

quienes, tras una formación simplificada, podrían resolver muchos 

de los problemas de los barrios de chabolas o de las aldeas. Se -

ocuparían de cuestiones básicas corno las carreteras, el suminis-

tro de agua, el alcantarillado y la construcción de casas y de -

edificios comunitarios, cerno las escuelas. Este tipo de personal, 

podría mobilizar el apoyo de la comunidad a la que pertenece y -
orientar a la población local en el empleo de tecnologías senci-

llas, destinadas a intensificar la utilización de los recursos -

naturales disponibles. (53) 

(53) UNESCO, "Estudio el hombre una especie urbana• 

El Correo de la UNESCO (La ciudad del afio 2 000) 

París, marzo 1980 •.• pág. JO. 
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El objetivo del Proyecto 6 del MAB (Programa sobre el Hombre 

y la Biosfera, de la UNESCO) en la región alpina consiste en cst~ 

diar los efectos de l.1s relacione.!" entre las actividadt?s económi

cas, el aprovechamiento de la tierra y la ecología y determinar y 

describir los procesos que penen en peligro la protección pcrma-

nente de la región montaí'tosa como espacio vi\.'iente, zona de acti

vidad económica y lugar de recreo. 

Un grupo de expertos del MAB reunido en la UNESCO en 1973 

incluyó entre los ternas que debía estudiar el proyecto la implan

tación de asentamientos humanos a gran altitud, el aprovechamien

to de las tierras en los ecosistemas montaftosos, los efectos de -

las grandes obras técnicas sobre éstos y los del turismo y las -

actividades recreativas. 

De los 160 proyectos a los que el MAB ha dad.o origen en todo 

el mundo, 85 versan sobre los ecosistemas de las regiones de alt~ 

~ontafia, de ellos 10 relativos a los Alpes. Esos proyectos mucs-

tran como se puede lograr la integración de disciplinas científi

cas diversas en proyectos de investigación coordinados en el pla

no regional y, en lo esencial, concebidos para hacer frente a ne

cesidades prácticas. 

La gran proximidad geográfica, la multiplicidad de las publi 

caciones dedicadas a tales cucstiGncs y los contactos personales 

entre investigadores que trabajan en los proyectos del MAB en la 

región alpina han hecho posible un intercambio de informaciones -

gracias al cual se ha podido mejorar considerablemente los méto-

dos de investigación y las posibilidades de transferirlos a otras 

regiones. 

-En todos los proyectos del MAB lle\'ados a cabo en los Alpes 

se han realizado escudios monográficos scbrc 1.:1 influencia. de di

versas actividades en los recursos naturales. Eses estudios han -

tenido por objeto principalmente los efectos que la agricultura,

la selvicultura, el turismo y la construcción de viviendas tienen 

en el aprovecha1:1iento de la tierra, sabiendo que esos elementos -
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entran a menudo en conflicto con los imperativos de la protecci6n 

de los recursos naturales. Entre las cuestiones concretas aborda

das cabe citar los pustizalcs, los efectos de la erosión en la 

fertilidad de los suelos y los cultivos de altura, la protección 

y la reconstitución de los bosques de montafia, la desaparición de 

la caza mayor, la supresión del manto forestal y los problemas 

que ello plantea (por ejemplo, el corrimiento de tierras), la re

poblaci6n forestal con especies diferentas, las nefastas consc--

cuencias de la circulación automovilística, los daños causados a 

la vegetación, el fuerte impacto del turismo estival e invernal -

{esquí, excursiones) y la deterioraci6n del paisaje como resulta

do de la modificación de los método5 de cultivo o del estableci-

miento de infraestructuras turísticas en la montaña. 

Finalmente, y es éste un punto de gran importancia, en otras 

muchas regiones alpinas se plantea la necesidad de proteger espe

cies amenazadas de extinción -fauna, flora y especies asociadas -

en simbiosis- y la de vigilar unos ecosistemas alpinos que hasta 

ahora se habían mantenido prácticamente intactos. Por ejemplo, se 

ha estudiado la repercusión que la celebración de los Juegos Olí~ 

picos puede tener en el ecosistema y la economía de la región, 

mediante investigaciones realizadas en las zonas de estudio del -

MAB en Grindelwald (Suiza), Berchtesgaden (República Federal de -

Alemania) y la alta Tarentaise (Francia). 

De los resultados de los trabajos llevados a cabo en el mar

co del MAB se desprenden tres esferas de aplicación práctica de 

particular importancia para garantizar el porvenir de una gestión 

permanente del sistema natural en que descansa la vida en la re-

gión alpina: 

Se han elaborado instrumentos adecuados para estudiar problemas 

ecológicos complejos que podrían emplearse en actividades anál2 

gas realizadas en otras regiones montafiosas. 

Gracias a los estudios monográficos han podido sentarse las ba

ses científicas para la adopción de decisiones. Gracias a ellas 

los políticos podrán integrar en sus prácticas cotidianas las -
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exigencias de una gestión a largo-plnzo de los recursos natura
les, 

Los trabajos efectu<ldos en el marco del MAB pu~dc-n constituir -

una fuontc apreciable de ideas y de oricnt<Jcioncs nuevas para -
el estudio a largo plazo de los ecosistemas y para la obscrva-

ción do los ecosistemas ~!pinos, en la medida en que, gracias -

al uníuquo integrado que utilizan, van a permitir encauzar re-

cursos fin~ncicros gcncralmunt~ csc~~os hacia las esferas de 

m.lxímn prioridad, tonto <lósdc el punto de vista tcóricu como 

práctico. ( 54 l 

-Para los científicos que trabajan en el programa internacio

nal de investigaciones "El hombre y la biosfera 11 (MAB) de la 

UNESCO, lns islas y lns zonas de montaña constituyen un terreno -

ideal para el estudio de las relaciones entre la ecología y el 

desarrollo. Dado que se trata de unidades ecológicas pequcnas y -

relativamente bien definidas, en ellas se pueden distinguir y an~ 
lizar fácilmente las fuerzas y las influencias recíprocas que 

afectan a las intrincadas relaciones entre el hombre y el medio -

ambiente y sacar lecciones susceptibles de ser aplicadas a otros 

sistemas más vastos y complejos. 

En dos de las regiones montaílosas y dos de los ecosistemas -

isleños en que han venido tr.Jbajando los equipos de investigacio

nes del MAB -los ~ndcs, los Alpes, la Isla Tunesina D jerba en el 

Mediterranec y las Islas Fidji Pacífico-, los diversos movimien-

tos de la población han constituido la causa fundamental de la 

inestabilidad y de los cambios del entorno natural_ 

El Comité Nacional Austriaco del MAB, siguiendo las propues

tas pr~scntadas por los investigadores de la universidad de - - -

Innsbruck y trabajando en colaborJción con el Instituto Interna-

cional de Análisis de Sistemas aplicados de Laxenburg, Australia, 

( 54) ~CHALLER J0RG. "La Montaña y el Hombre"., Los Alpes y su ... 

pág. 10. 
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cligi6, Obergurgl como lugar para realizar un intenso estudio. 

El proyecto abarca disciplinas tales como la meteorología,

la botánica, la zoo lag ia, la microbiología y la eda fo lag ia, asi -

como la geografía económica la antropología, la sociología, la º! 

denación de recursos y la economía. El gran éxito del proyecto r!! 

dica sin embargo, en el hecho de que ha sido posible incluir en -

las tareas no solamente a los investigadores sino tambiJn a aque

llas personas concernidas por la investigación y necesitadas de -

la información procedente de la misma. De hecho, desde sus comie~ 

zas en 1973 el proyecto ha proporcionado un marco apropiado para 

el establecimiento de un diálogo permanente y un mecanismo de 

intercambio entre la población local, los representantes políti-

cos locales, la administración municipal, el gobierno tirolés y -

los investigadores. 

En Fidji, y con la asistencia financiera del fondo de las N~ 

cienes Unidas para las actividades en materia de población 

(FNUAMP), el programa UNESCO/MAB ha dirigido un proyecto de inve2 

tigación experimental con un amplio enfoque interdisciplinairo. 

Durante unos dos a~os, de 1974 a 1976, se llevaron a cabo 

en Fidji varios estudios sobre el terreno concentrados en las re

laciones entre: 

a) La dinámica de la población humana. 

b} La utilización de los recursos naturales de un conjunto de ec2 

sistemas interrelacionados, desde los marinos hasta los coste

ros y terrestres. 

e) La función de las Islas exteriores del Este del Fidji que fue

ron estudiadas, en relación con las estructuras nacionales y -
mundiales del desarrollo económico. 

Integrando los diferentes estudios parciales, el proyecto 

ha podido formular sugerencias para una ordenación más racional -

de los recursos de las Islas exteriores. Para los agricultores de 

estas Islas, el provecho económico que obtienen del cultivo del 

cocotero es, en términos del dinero en efectivo menor que el de -
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la colocasia o taro consumido en Fidji y menor aún que el del cul 
tivo de la yacona. 

Una primera sugerencia es que la producción ügricola de las 

islas relativamente próximas a las zonas urbanizadas de Fidji en 

Viti Levu y Vanua Lcvu debería desarrollarse de manera que se in

tegre completamente en el mercado nacional. Para las islas más 

distantes debería concebirse un sistema mixto de producción para 

la exportación y el abastecimiento del mercado nacional. El pro-

yecto presenta también recomendaciones detalladas sobre las dife

rentes posibilidades de utilización de la tierra y del mar, incl~ 

yendo el fomento de los pinares y los métodos de acuicultura de~ 

tinados a obtener una mayor producción p.i..scícola. 

Los programas encaminados a aumentar los ingresos, ampliar -

las posibilidades de empleo y mejorar la calidad de la vida en 

las zonas rurales reducirían el éxodo de los campesinos y alivia

rían los problemas de las zonas urbanas de las dos islas princi

pales. Un aumento de la producción agrícola para el mercado naci.Q 

nal reduciría la importüción de alimentos. El proyecto analiza 

las posibilidades de realizar estos cambios y elabora soluciones 

alternativas para el futuro. 

Las investigaciones del MAB sobre la aldea de Ubergugl y las 

islas Fidji están contribuyendo actualmente a la solución de los 

problemas que se plantean en otras regiones turísticas montafiosas 

y otros grupos de islas. En efecto, aunque los proyectos del MAB 

se refieren a problemas locales específicos, cada uno de ellos 

está concebido de manera que pueda proporcionar un material bási

co aplicable a otras regiones. Así, por ejemplo, los métodos de -

investigación empleados en el proyecto relativo a las islas Fidji 

se están utilizando ya en un estudio sobre las islas del Caribe,

y el pro}'·ecto de Obergugl ha resultado útil p.J.ra la clabor.:ición -

de un modelo aplicable a otras regiones alpinas sometidas a una -

presión ambiental originado por la transformación de las prácti-

cas agrícolas y por el turismo. 
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Actualmente el MAB está llevando a cabo 950 proyectos de to

do tipo. Los resultados de sus investigaciones pasan a formar par 

te de un sistema de información tratada por computadora. Asi se -

está constituyendo gradualmente un corpus de información básica,

al que tiene libre acceso los responsables del mundo entero en m~ 

teria de cuestiones ambientales, sobre los métodos apropiados pa

ra hacer frente a los problemas relativos al medio y a la utilíz~ 

ción de los recursos naturales. Con ello, el anhelo del MAB de 

llegar a crear un mundo en el cual el hombre viva en armonía con 

la naturaleza haciendo un uso racional de los recursos de la bio2 

fera, se está convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en una 

realidad. C 55 ) 

- Uno de los principales objetivos del gran programa XIII de -
la UNESCO, titulado Paz, comprensión internacional, derechos hume 
nos y derechos de los pueblos, consiste en alentar la reflexión -
sobre los factores que contribuyen a la paz mediante estudios que 
combinen la reflexión filosófica y las preocupaciones éticas y e~ 
clarecer dentro de una perspectiva hist6rica las causas de los 

conflictos y sus distintas interpretaciones. El siguiente ~exto -

está tomado de un documento de trabajo preparado por la Secreta-
ría de la UNESCO para una reunión de expertos en torno a la inve~ 
tigación filosófica sobre las actividades relac;onadas con la 
consolidación del espíritu de paz, el que se celebró en París en 
diciembre de 19SO. 

Existen pues ya a disposición de quienes se dedican a inves

tigar sobre la paz una serie de teorías de elementos de teoría,

de modelos y de metáforas que contribuyen al análisis de los fen2 
menos relacionados con la guerra y la paz; pero también se plan-

tean, una serie de problemas filosóficos de fondo que difícilmen
te pueden pasarse par alto. La investigación sobre la paz es un -

campo interdisciplinaric sobre manera complejo~ La cuestión a la 

( 55 l DI CJ.STRI FRANCESCO., "Islas y Hontalias ecosistelllds en - - -
peligro•., Islas y .•• págs. 6-11. 
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que debe prestarse la máxima atención es la de la "dialéctica de 

la paz", hecha de correlaciones complejas entre la di~onsión de -

1..1 paz y de la guerr~1, pur un lado, las dimensiones de los d~r~-

chos humanos del dcsarrcllo int~rno de las 11aciones, de la equi-

dad tanto ccon~rnica co~c política entre paises y de la existencia 

y el rcconoc1miento de la diversidad cultural, por otro. Cada una 

de esas dimensiones c11trafia a su vez un aspc~to moral y el debate 

bri11da la ocas16n de un ~1iestionam1cnto capa: de po110r a prueba y 

de mejorar las principales teorías ~t1cas que la filosofía ha el~ 

borado a lo largo de los siglos, y teorías racionalistas, intuit! 

vas, utilitarias o de otro tipo. 

En este punto se nos viene inmediatamente a las mentes el -

pensamiento de Kant: un ser razonable sólo debe obrar según unas 

máximas que puedan constituir un sistema de leyes. Seg~n el filó

sofo Koeninsberg, a qui(!n se debe t.a.rr,bién la idea de la paz perp~ 

tua, un comportamiento racional debe fundarse en el sistema claro 

y elaborado de una ~oral coherente, organizado en leyes y reglas. 

La ide3 de tal sistema subyace en los proyectos de un Nuevo 

Orden Internacional. Ne~e5ita~os una filosofía elaborada sobre 

ese Orden y en ella d~be basarse el conct:>pto moderno de la paz. -

La comprensión de las concepciones fundamentales que inspiran las 

grandes teorías morales es d~ la máxima importancia para aprehen

der los valeres contenidos en la dialéctica de la paz y de la gu~ 

rra. Por lo de~ls, la reflexión sobre las condiciones concretas -

de éstas en el mundo actual puede contribuir a enriquecer las 

teorías morales de la filosofía misma. ( 36) 

( 56 ) UNESCO., "'Las :JNESCü y las in\•estigac1ones sob:-e la paz" 

El Correo de la UNESCO (40 años después con~emoración del -

fin de la Segunda Guerra Mundial), París, mayo 1965 •.• 

págs. 32-3~. 
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-En el marco del Afta Internacional de la Paz se celebró en -

Moscú, del 27 al 29 de mayo de 1986 una conferencia nacional so-

bre el tema 11 1.os hombres de ciencia y los problemas de la paz y -
de la prevención de la guerra nuclear". Participación en ella no 

sólo delegaciones soviéticas sino también más de un centenar de -

científicos pertenecientes a 44 países de todos los continentes. 

Por intermedio de sus representantes respectivos, los sefio-

res Pérez de Cuéllar, Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas, y Amadou-Mahtar M'Bow, Director General de -

la UNESCO, pusieron de relieve el interés de la conferencia en e~ 
yo tema, como dijo el representante del Director General de la 
UNESCO, "se resume con una fórmula lapidaria el combate que el 

hombre está librando para salvar a nuestro planeta y a la humani

dad entera de un holocausto nuclear'1
• 

Liquidar totalmente antes el ano 2000 el arsenal nuclear y -
los demás medios de destrucción masiva: tal es la finalidad a la 

que se orientaba una conferencia como la de Moscú que, como todas 

las demás iniciativas que en el mundo ha suscitado el Afta Internª 
cional de la Paz, ha recibido una calurosa acogida de la opinión 

mundial. Las propuestas formuladas por la Uni6n Soviética para 
alcanzar ese objetivo fueron expuestas en un detallado informe 

titulado "Por un mundo libre del arma nuclear en el siglo XXI" 

que presentó A. Dobrinin, secretario del Comité Central del Parti 
do Comunista de la Unión Soviética. 

Tras un informe sobre las actividades del Comité de cientifi 

ces soviéticos para la paz y contra la amenaza nuclear presentado 

por su presidente, E. Velijov, varios grupos de estudio desarro-
llaron una serie de puntos, en particular "Prevención de la mili

tarización del espacio y cooperación internacional", "Problemas -

actuales del desarme nuclear y de la limitacíón de los armamentos 

clásicos" y "Consecuencias probables de un conflicto nuclear". 

Así, en nombre de un grupo de científicos soviéticos, G. Go

litsin, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, 
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presentó nuevos datos que completan la imagen del 11 invierno - - -

nuclear". Por ejemplo según e1, en caso de guerra atómica el 

hollin producido por las explosiones nucleares y depositado en 

las capas superiores de la troposfera y en la estratosfera causa

ría por si solo graves perturbaciones climática~~ 

f. Warner (Reino Unido) presentó los resultados de las i~ve! 

tigaciones realizadas, en el marco del proyecte "Enuwar" rela:.ivo 

a las consecuencias de la guerra nuclear en el entorno natural, -

por el Comité Cicntíf ico sobre los problemas del medio ambiente -

(Scope) del Consejo Internacional de Uniones Científicas. En -

ellas participan unos 300 investigadores pertenecientes a 30 paí

ses .. 

Por su partes, B. Raushenbaj (RUSS) mostró los peligros que 

entraña para la humanidad la informatización creciente de las ~éf 

nicas de destrucción mientras Gustavsson (Suecia} insístia en la 

necesidad de elaborar nuevas garantías jurídicas internacionales 

con miras a evitar la guerra nuclear. R. Jan {India), o. 

Obassanjo (Nigeria), T. Berendt !Hungría) ~ I. Ivanov (URSS) pu

sieron de manifieste las nefastas consecuencias de la carrera d~ 

armamentos, sobre todo para los paises en vias de desarrollo, y -

A. Fokin {URSS} hizo.hincapié en que las armas químicas, menos -

complejas y onerosas que las nucleares, están al alcance de un -

núrne~o mayor de países, lo que hace aun ~ás urgente la néccsidad 

de prohibirlas~ Por último, B. Sendov (Bulgaria) recordó que la -

educación para la paz de los jóvenes es una de las claves de la -

paz futura. 

Al final de la conferencia se aprobó un llamamiento a los 

científicos del mundo. El único camino de salvación para la huma

nidad, se afirma en él, es el dasarme real y la cooperación inteE 

nacional en tedas las esferas de una acción constructiva: desde -

la exploración del espacio hasta el aprovechamiento de los fondos 

oceánicos desde la protección d0l medio ambiente hasta la 
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que debe prestarse la máxima atención es la de la "dialéctica de 

la paz", hecha de correlaciones complejas entre la dimensión de -

la paz y de la guerra, por un lado, las dimensiones de los dere-

chos humanos del desarrollo interno d~ las naciones, de la equi-

dad tanto ccontmica c0mw política ~ntr0 paises y de la existencia 

y el reconocimiento de la diversidad cultural, por otro. cada una 

de esas dimensiones cntrafia a su vez un aspecto moral y el debate 

brinda la ocasión de un cuestionarni~nto capaz de po11er a prueba y 

de mejorar las principales teorías éticas que la filosofía ha el~ 

borado a lo largo de los siglos, y teorías racionalistas, intuit! 

vas, utilitarias o de otro tipo. 

En este punto se nos viene inmediatamente a las mentes el -

pensamiento de Kant: un ser razonable sólo debe obrar según unas 

máximas que puedan constituir un sistema de leyes. Según el filó

sofo Koeninsberg, a quien se debe también la idea de la paz perp~ 

tua, un comportamiento racional debe fundarse en el sistema claro 

y elaborado de una moral coherente, organizado en leyes y reglas. 

La idea de tal sistema subyace en los proyectos de un Nuevo 

Orden Internacional. Necesitamos una filosofía elaborada sobre 

ese Orden y en ella debe b.:isarse el concepto moderno de la paz. -

La comprensión de las concepciones fundamentales que inspiran las 

grandes teorías Morales es de la máxima importancia para aprehen

der los valores contenidos en la rljaléctica de la paz y de la gu~ 

rra. Por lo demás, la reflexión sobre las condiciones concretas -

de éstas en el mundo actual puede contribuir a enriquecer las 

teorías morales de la filosofía misma. ( 56 ) 

( 56 ) UNESCO., "Las UNESCO y las investigaciones sobre la paz" 

El Correo de la UNESCO (40 años después conmemoración del -

fin de la Segunda Guerra Mundial), París, mayo 1965 •.• 

págs. 32-34. 
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-En el marco del Ano Internacional de la Paz se celebró en -
Moscú, del 27 al 29 de mayo de 1986 una conferencia nacional so-

bre el terna "Los hombres de ciencia y los problemas de la paz y -

de la prevención de la guerra nuclear". Participación en ella no 

sólo delegaciones soviéticas sino también más de un centenar de -

científicos pertenecientes a 44 países de todos los continentes. 

Por intermedio de sus representantes respectivos, los sefio-

res Pérez de Cuéllar, Secretario General de la Organizaci6n de 

las Naciones Unidas, y Amadou-Mahtar M'Bow, Director General de -

la UNESCO, pusieron de relieve el interés de la conferencia en CE 
yo tema, como dijo el representante del Director General de la 

UNESCO, "se resume con una fórmula lapidaria el combate que el 

hombre está librando para salvar a nuestro planeta y a la humani

dad entera de un holocausto nuclear". 

Liquidar totalmente antes el afio 2000 el arsenal nuclear y -
los demás medios de destrucción masiva: tal es la finalidad a la 

que se orientaba una conferencia como la de Moscú que, como todas 

las demás iniciativas que en el mundo ha suscitado el Afta Intern~ 

cional de la Paz, ha recibido una calurosa acogida de la opinión 

mundial. Las propuestas formuladas por la Unión Soviética para 
alcanzar ese objetivo fueron expuestas en un detallado informe 

titulado •por un mundo libre del arma nuclear en el siglo XXI" 

que presentó A. Dobrinin, secretario del Comité Central del Partl 

do Comunista de la Unión Soviética. 

Tras un informe sobre las actividades del Comité de científi 

cos soviéticos para la paz y contra la amenaza nuclear presentado 

por su presidente, E. Velijov, varios grupos de estudio desarro-

llaron una serie de puntos, en particular "Prevención de la mili

tarización del espacio y cooperación internacional", "Problemas -

actuales del desarme nuclear y de la limitación de los armamentos 

clásicos• y "Consecuencias probables de un conflicto nuclear". 

Así, en nombre de un grupo de científicos soviéticos, G. Go

litsin, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, 
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presentó nuevos datos que cornp le tan la imagen del "invierno - - -

nuclear". Por ejemplo según él, en caso de guerra atómica el 

hollin producido por las explosiones nucleares y depositado en 

las capa5 superiores de la ~roposfera y en la estratosfera causa

ría por si solo graves perturbaciones climáticas. 

f. Warner (Reino Unido) prcsL~ntt'.) los resultados de las i:W~.§ 

tigaciones realizadas, en el marco del proyecto ''Enuwar~• rela:ivo 

a las consecuencias de la guerra nuclear en el entorno natural, -

por el Comité Científico sobre los problemas del medio ambiente -

{Scope) del Consejo Internacional de Uniones Científicas. En -

ellas participan unos 300 investigadores pertenecientes a 30 pai-

ses. 

Por su partes, B. Raushenbaj {RUSS} mostró los peligros que 

entraña para la humanidad la informatización creciente de las téf 

nicas de destrucción mientras Gustavsson (Suecia) insistía en la 

necesidad de elaborar nuevas garantías jurídicas internacionales 

con miras a evitar la guerra nuclear. R. Jan (India), O. 

Obassanjo (Nigeria), T. Berendt (Hungría) e I. rvanov (URSSI pu

sieron de rnanif iesto las nefastas consecuencias de la carrera de 

arma~entos, sobre todo para los paises en vías de desarrollo, y -

A. Fokin (URSS) hizo.hincapié en que las arm;].s químicas, menos -

complejas y onerosas que las nucleares, están al alcance de un -

número mayor de países, lo que hace aun más urgente la necesidad 

de prohibirlas. Por último, B. Sendov {Bulgaria) recordó que la -

educación para la paz de los jóvenes es una de las claves de la -

paz futura. 

Al final de la conferencia se aprobó un llamamiento a los 

científicos del mundo. El único camino de salvación para la huma

nidad, se afirma en él, es el dasar~e real y la cooperación intc~ 

nacional en tedas las esferas de una acción constructiva: desde -

la exploración del espacio hasta el aprovechamiento de los fondos 

oceánicos desde la protección del medio ambiente hasta la 
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utilización civil de la energía atómica, desde la supresión del -

hambre hasta la eliminación de las enfermedades y las epidemias. 

( 57 ) 

- Durante largo tiempo, los juristas se interesaron muy poco 

por los derechos humanos, noción moderna de una realidad muy an-

tigua. En efecto, el ámbito de esos derechos, fuertemente contami 

nadas por la política, se situaba en esa zona indecisa en que las 

sombras inquietantes de lo político empañaban el brillo del puro 

derecho, en cuya técnica se movía como pez en el agua el jurista 

ducho en el análisis de códigos y normas. Sólo el filósofo del 

derecho se interesaba por los derechos humanos en la medida en -

que tras ellos buscaba los objetivos del poder. 

Este desinterés del jurista esta hoy desapareciendo en el mQ 

mento en que las declaraciones de derechos con que suelen inicia~ 

se las constituciones representan cada ve~ más frecuente una fuen 
te de derecho que el juez se inclina a tomar corno argumento últi

mo y decisivo. Y si en nuestros días ya no se hacen revoluciones 

en nombre de los derechos humanos (lo que tal vez sea de lamen--

tar}, son en cambio incontestables los procesos iniciados para 

conseguir que se respeten. Tal cambio de perspectiva pone clara-

mente de manifiesto que los derechos humanos se han convertido en 

una realidad jurídica. 

Más, para que esos derechos se constituyan verdaderamente en 

realidad jurídica, han de reunirse tres condiciones: 

- Debe existir una sociedad organizada en forma de estado de der~ 

cho. 

- En el seno del Estado los derechos humanos deben ejercerse en -

un marco jurídico preestablecido, que por lo demás varía según 

la índole de los derechos y en función de las circunstancias. 

(57} UNESCO., "1986 afio Inte!."'nac"._onal cie la prtz 11
., El Correo d~ la 

UNESCO, (Imágenes Irnagifüv:: ón). París, noviembre 1986 •.. 
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Por último, es necesario que el ejercicio de los derechos del 

hombre por sus titulares lleve aparejadas garantías jurídicas -
concretas y que, en particular, existan recursos para lograr 

que se respeten. 

El hombre sólo puede ser libre en un Estado libre y, para 

que un Estado sea libre el pueblo que lo forma ha de poder deci-
dir libremente de su destino mediante la autodeterminación. La 

autodeterminación, que solo puede ejercerse colectivamente, es a 

los pueblos lo que la libertad es a los individuos, es decir ln -

base misma de su existencia. La autodeterminación no puede ser un 

derecho individual del hombre, pero en cambio es incuestionable-

mente la condición necesaria de la existencia misma de los derc-

chos humanos, en ~l sentido de que allí donde no existe, el hom-

bre ne pued~ ser libre ya que le está prohibido liberarse. 

Ne obstante, si profundizamos en la cuestión, advertimos que 

la limitación que impone el destino social de los derechos huma-

nos es menor que la encuesta por su promoción en la sociedad o, -

recurriendo al lenguaje jurídico, su reglamentación. 

Cuando el Legislador ordena qut:! el tráfico automovilístico -

se efecttle sólo a un lado de las vías p~blicas, por ejemplo la d~ 

recha, nos limita la libertad de circular. Por el contrario, la -

hace posible. cuando mediante la nacionali::ación de los cuasimon.Q 

polios o los impuestos fuertemente progresivos el legislador se -

enfrenta con el derecho de propiedad, lo que intenta es limitar -

menos ese derecho, que hacerlo accesible al mayor número posible 

de individuos. 

Ex:s~en incluso múl~iples riürechos huniano:> que no gozan -

de exis~enci~ vc:dadr:J ~ientras el poder político que la sacie-

dad segrega no les d3 cavida en el orden social. El derecho al -

traba:o puede no s1gnific~r otra cosa que el derecho a morirse de 

hambre si el estado no or9a:~iza las condic1o~cs de su ejercicio.

El derecho ~ la educaci6n serÍA para la reayoria solamente el der~ 

cho a la ignorancia si el estado ne fac1l1:ara los medios concre

tos para que los individuos puedan disfrutar d.:: él mismo. 
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En definitiva, constatamos que el destino social de loS der~ 

chas humanos hace a estos si no tributarios si al menos solida--

rios del poder político. En vez de cpcnerse, aquellos y este se -

respaldan mutuamente. Por consiguiente, el poder político no debe 

limitar los derechos humanos, como estos no deben erigirse contra 

aquel. 

En seguida se advierte hasta qué punto resulta dificil mant~ 

ner esta indispensable reciprocidad al nivel de la simple regla-

r:ientación, por parte del poder, para el ejercicio socialmente ar

monioso de los derechos humanos: es muy fácil que el poder politi 

co se deslice precisamente de la reglamentación necesaria de los 

derechos humanos a la limitación de estos para llegar posiblemen

te hasta suprimirlos pura y simplemente. 

Pero, aun proclamados por un Estado libre y reglamentados -

por el legislador, los derechos humanos ap2nas tendrían sentido -

si no estubieran eficazmente garantizados, dicho de otro modo, si 

sus situlares no dispusieran de medios para obt~ner reparación -

por las violaciones de que sean victimas. Esas garantías pueden -

clasificars~ en des categorías: las organizadas y las no organize 

das. 

Las primeras existen en el marco del Estado en forma de re-

cursos que permitan al individuo obtener, bien la anulación de 

las medidas que violan sus derechos humanos bien, en caso de que 

ello no sea posible, una reparación pecuniaria. En el plano inte~ 

nacional existen ya recursos de este tipo de alcance universal o 

regional. 

Entre las garantías no organizadas de los derechos humanos.

el derecho de negar obediencia a una ley injusta parece haber pe

netrado definiti~amcntc si no en el derecho positivo de todos los 

paises, si al menos en la conciencia de todos los hombres. 

Pero es la resistencia a la opresión la que, a falta de re-

cursos organizados, consti~uye la garantía suprema de los dere---
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chos humanos. Consagrado oficialmente en la declaración de inde-

pendencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776, proclamada 

por la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciu

dadano del 24 de junio de 1793, la resistencia a la opresión se -

integra naturalmente en la declaración universal de los derechos 

humanos, cuyo preámbulo declara: "Considerando esencial que los -

derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin 

de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la - -

rebelión contra la tiranía y la opresión". 

Por desgracia, no hay más remedio que reconocer la coerción 

cada vez más fuerte que el Estado ejerce hoy con sus cada vez más 

frecuentes injerencias en la esfera de la libertad individual. El 

único medio, y aún así insuficiente, de escapar del callejón sin 

salida al que la omnipotencia del estado moderno parece conducir 

a los derechos hurr.anos consiste en superar el marco estrecho del 

Estado para plantear el problema de esos derechos en el plano in

ternacional. sea con un alcance regional o universal, los dere-

chos humanos deben convertirse en un problema internacional, tal 

vez el tinico verdadero problema internaciona 1 que se plantea a 

las organizaciones de ese tipo. 

Los derechos humanos han adquirido en nuestros días realidad 

jurídica. El proyecto de plan a plazo medio de la UNESCO (1977-

1982) declara que, entendidos de esta manera, "no son ni una nue

va moral ni una nueva religión laica; son mucho más que una len-

gua común a todos los hombres. Son unas exigencias que el pensa-

dor o el cientif ico debe estudiar e integrar en su saber con las 

reglas y los métodos que le caracterizan, indcpc~dientemente que 

se dedique a la filosofía, 3 l~s cicnci~s hu~~n35 e 3 las cicn--

cias exactas y de que sea sociólogo, jurista, historiador o reó-

graío. En definitiva, lo que se trata de construir o de promover 

progresivamente es una verdadera elabcraci6n científica de los 

derechos humanos". 
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La unión decidida enérgica de la UNESCO en favor de los der~ 

chos humanos no es algo que necesite demostración: representa la 

finalidad suprema de la organización tal como se define en su 

constitución. Por lo demás, la comisión de los derechos huma~os -

de las Naciones Unidas ha reconocido el papel específico de la 

UNESCO en materia de enseñanza de esos derechos al pedirle que 

examine "la posibilidad de considerar el estudio sistemático y la 

elaboración de una disciplina científica independiente relativa a 

los derechos humanos, teniendo en cuenta los principales sistemas 

jur_ídicos del mundo, con vistas a facilitar, en el nivel universi 

tario y posteriormente e11 otros niveles de la enscfianza, el cono

cimiento, la comprensión, el estudio y la enscíl~nza de lo5 dere-

chos humanosn. 

Es evidente que, en el estudio de los derechos humanos, to-

das las disciplinas del saber convergen y se enriquecen mutuamen

te, con lo que viene a constituirse el equivalente de la filoso-

fía tal como se la concebía en la edad media: las ciencias de las 

ciencias. Aunque algunos vacilen en este "predominio" de los dcr~ 

chos hcmanos sobre las dcm~s ciencias, no habrá zeguramcnte nadie 

que se niegue a reconocer la necesidad de un estudio i11tcrdisc1-

plinario de esos derechos; ese es, en efecto, el único método de 

aprehender toda su riqueza y su variedad, así como su carácter r~ 

lativo y global al mismo tiempo. ( 58 ) 

¿Qué criterio de be adoptarse para conciliar, en lugar de -

mantener en tención, la tradición heredada de los derechos huma-

nos y la evoluci6n del mundo no occidental?. Es indudable que 

cualquier reconsideración del problema debe comenzar por una vi-

si6n de la historia corno experiencia col0ctiva, un proceso de sin 

tesis del aprendizaje y de la cvoluci6n de los derechos humanos.

Hoy día so~ ncc~s~rias las ideas del tercer mundo sobre la prote2 

ci6n de esos derechos, pero el proceso debe ser un acto creador y 

{ 58 ) VASAR KAREL. "Los Derechos Humanos ur..;¡ rcalidüd jurídica" -
El Correo de la tJNESCO, {Los Derechos Humanos, conocerlos -
para hacer los respetar) Pa:· is, octubre 19 78. . • págs. 4-6. 
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no un rechazo del concepto de él mismo de esos derechos; un proc~ 
so que los complete y no que los anule. 

El problema pla.ntc.:i .. !..:i p0:· cst;i polémica. entre el Nvt·tc l' el 

Sur tiene dos asp~ctos: el rriMero es el de la conciliación de 

los valeres cultur<llcs ne occidentales con los nociones básicas -

de los derechos humanos, El segundo es la intcgr~1ción de la expc

riencL1 del "dcsarrol loº on las nonr:.:ts y (!Structur.:is de su prote~ 

ci6n. U11 movimiento que tienda a resolver sus problemas deberá 

considcr.:a los derechos humanos no como un fin en sí mismo sino -

come un procc::>so que cntraí\a un.:i determinada conccpcíón de l~ -

ley, de la política y de la economía, como un enfoque que pone de 

rt:?lieve la disyuntiva human.3 por encir.1.i de cualquier otro consid~ 

ración. 

El movimiento por los derechos humanos no puede aislarse sin 

más d~l contexto de su propia historia y do sus estructuras. Ello 

equivaldría a neg.Jr su cont.cnido y a acrecentar la ambiguedad. 

El éxito futuro del movimiento por los derechos humanos en -

l~s sociedades en desarrollo depende en gran parte de supcapaci-

dad p\1ra convencer a la juventud dQ esas naciones de que los der.!! 

chos humanos deben constituir un elemento importdntc, si no fund!!_ 

mental, de cu.1 lquicr ideo logia poli ti ca. 

- "!.os jóvenes tienen el mismo derecho inalienable que las de

más personas a dcsempeñ~r un trabajo remunerable y creativa". Es

ta es una de las principal0s conclusiones a que llegó la canfcren 

cia regional curopc.:i de L'i juventud, organizada por la UNESCO, y 

reunida en Venecia del 7 al 11 de noviembro de 1977. La conferen

cia se proponía a estudiar, como tc~a central, las consecuencias 

de la situ~ción económica del acceso de los jóvenes a la educa--

ción la cul t.ura y ~l trabajo. 

Hubo un consenso unánir..c sobre la necesidad de considerar el 

desempleo desde un punto de vista rd.s humano. Se pusieron en tela 

de juicio los ac~uales conceptos sobre el trabajo y se hizo 
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hincapié en el aburrimiento, la frustración y la falta de realiz~ 

ción plena del individuo que caracterizan actualmente a muchos 

empleos, situación a la que son particul.1rmente sensibles los tr~ 

bajadores. 

Se hicieron algunas recomendaciones te11dientes a facilitar -

el intercambio de infamación y de experiencias entre los trabaja

dores jóvenes de Europa y de los países en desarrollo; a preparar 

estudios sobro la trans1ci6n de la escuela al trabajo, sobre el -

trabajo tal como lo ccnciben los jóvenes y sobre la función que -

desempeñan y pueden desempeñar los medios modernos de comunica--

ción en los problemas del empleo~ a lograr que las Naciones Uni-

das determinen y hagan respetar las normas de conducta a que de-

ben atenerse las empresas multinacionales; y a organizar reunio-

nes internacionales sobre les problemas de los trabajadores jóve

nes, tales como la elahoraci6n de nuevos tipos de formaci6n prof~ 

sional y acceso a la cultura. 

En resumen, fue manifiesto el deseo de los participantes de 

que se adopte una política relativa a la juventud que tenga en 

cuenta las aspiraciones de los jóvenes. Todos los delegados se 

opusieron firmemente a que se sigan utilizando los estudios esco

lares y el servicio militar como medios para retardar el ingreso 

de los jóvenes en el rr.crcaJo del trabajo lo cual reduce artifi--

cialmente las estadísticas sobro el desempleo. ( 59 ) 

- Para dar curso a las comunicaciones de individuos que denun

cian las supuestas violaciones de los derechos humanos en las es

feras de su competencia, la UNESCO ha declarado que: "cualquier -

persona o grupo de personas podría dirigirse al Director General 

para exponerle un caso individual de violación de los derechos 

hu~anos o u~~ 3i~uJción r8ldtiva a violaciones masivas, sistcmáti 

cas y flagrantes de esos dercchcs, que soaz1 consecucnc1a bien de 

( 59 ) UNESCO. ''La UNESCO, Los jóvenes y el derecho al trabdj0'1
, --

50 millones de ... pág. 32. 
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una política contraria a los derechos humanos, prácticada de der~ 

cho o de hecho por un estado, bit-n de una. .1.Cumulación de esos 

individuos que constituyen un conjunto concordante. 

La UNr:sco basa sus esfuerzos en los factores morales y se 12: 

mita a los aspectos cspe~Í(icos que son de su competencia; de ahi 

que ~n esta esfera deba actuar con un espíritu de conciliaci6n y 

de comprensión mutua scbrccntcndióndosc que, al hacerlo, la orga

nización no puede desc1:'lpeñ;.u· el papel de un 0rganisrno judicial 

internacional. 

Para ser admitidas, esas denuncias deben reunir diez condi-

ciones, en particular la de ajustarse a los pr111cipios de la 

UNESCO, de la carta de las Naciones Unidas y de la declaracién 

universal de los derechos humanos. 

La decisión del Consejo Ejecutivo dispone que el Director 

General, al recibir una comunicación, consultará al remitente si 

tiene inconveniente en que se informe de su contenido al gobierno 

interesado y en que se la someta al Comité de Convensiones y Rece 

mendaciones del Consejo Ejecutivo de la UNSSCO. 

Si el remitente expresa su conformidad con el procedimi~nto, 

se inforinará de la coraunicación al gobierno interesado y se le 

invitará a responder acerca del asunto. El Cc~1tó reunido en se-

sión privada, deberá ante todo buscar una solución amistosa del -

problema. En cualquier caso presentará al consejo Ejecutivo un 

informe confidencial sobre las comunicaciones que hubiera examin~ 

do. El consejo discutirá el inforr.~e en sesión privada, si bien P2 

dría decidir hacerlo en sesión póblica cuando se trate de viola-

cienes masivas, sistemáticas y flagrantes de los derechos huma-

nos, por ejemplo, las ocasionnd~s por políticas de agresi6n, de -

injerencia en los asuntos 1ncernos d~ un cst~dc, de la ocupación 

de un territorio extranjero y de la aplicación de una política de 

colonialismo, de je11ocidio, de apartheid, de racismo o de opre--

sión naciondl y social. 
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A su ve%, la Conferencia General podrá examinar el cuse en -

sesión pública, si así lo decide". ( 60 ) 

- Al final de la SCgunda Guerra Mundial se creía comúnmente, y 

sin sinceridad, que una difusión general de la información basta

ría para que los pueblos se compn:!ndieran y estimaran y para que 

se redujeran los conflictos. Pero este eufórico optimismo en tor

no a la "libre circulación de la información" encubría realidades 

esenciales, empezando por la desigual distribución internacional 

de los medios de comunicación escrita. 

El concepto de libre circulación de la información iba en d~ 

trimento de los paises que acababan de emanciparse de diversas -

formas de dominación, para los cuales, en definitiva, constituía 

sobre todo una puerta abierta a un aflujo de informaciones del 

exterior, cuando ellos mismos eran incapaces de hacer oir su voz. 

En efecto, esta circulación se realiza predominantemente de~ 

de un pequefto número de países tecnológicamente adelantados y muy 

industrializados, hacia el resto del mundo. 

En los diez años últimos ha habido una considerable difusión 

de los ~edios de comtmicación, principalmente en el mundo indus-

trializado, y a aumentado la diferencia en esta materia entre los 

paises desarrollados y los que lo son menos, 

Así, por ejemplo, aunque hoy existen servicios de televisión 

en muchos más paises que hace diez anos, en la mayoría de ellos -

el número de receptores sigue siendo muy reducido. En unos 30 

países de Asia y de Africa no existe servicio alguno de televi--

sión en Africa, nueve países y territorios ca~ecen de diarios; 

tan s6lo en quince de los demás hay una tirada diaria de más de -

diez periódicos por cada mil habitantes. En Asia, la tirada de 

diarios es inferior a cien ejemplares por cada mil habitantes en 

doce países y únicamente en seis es superior a esta cifra. Tan 

1 60) Idem., pág. 11 
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solo en siete de los paises de habla espa~ola de América del Nor

te y del Sur, la tirada de diarios es sup~rior a cien ejemplares 

por cada mil habitantes. No hay agencias nacionales de noticias -

en quince paises de Africa, en once países de habla espafiola de -

América del Norte y del Sur y en seis países Asiáticos. 

Se observa que .:i.demás hay una gran disparidad entre los di-

ferentes paises en materia de producción intelectual entre los 

paises en desarrollo dependen de los industrializados en lo que -

se refiere al acceso a las obras más necesarias para el progreso 

de la educación, la ciencia y la cultura .. En estas condiciones, -

tienen que incurrir en grandes gastos para poder importar o tra

ducir obras publicadas en los paises adelantados que, por lo de-
más, no siempre se adaptan a sus necesidades. 

Tratándose de la traducción, es tarnbién muy sintomático que, 

según las estadísticas más recientes, la lengua original de casi 

las tres cuartas partes de las obras que se traducen anualmente -

en el mundo sean, por orden decreciente, el inglés, el francés, -

el ruso y el alemán y que, si se exceptúan los países de América 

Latina de len9ua española tan sólo un tres por ciento han sido -
escritos en idiomñs de paises en desarrollo. 

La UNESCO se ha impuesto cuatro objetivos principales en ma

teria de comunicación: 

l.- Establecer una circulací6n más equilibrada de la información 

y de las ideas en el plano internacional, respetando las di-

versas culturas y prioridades propias de cada país. 
2.- Promover el libre intercambio de ideas y conocimientos, sin -

descuidar por ello la protección del derecho de autor, que es 

uno de los cornc~idos de la organización, para ello deberá te

ner en cuenta las necesidades educativas y cultur3les de la -

comunidad internacional y, en particular, de los miembros me

nos adelantados de la misma, a fin de encont:ar soluciones 

que concilien los derechos de los autores y el interés de los 

usuarios. 
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3.- Fomentar, en materia de investigación sobre comunicaciones, -

la nueva corriente de pensamientos sobre el mejor conocimien

to del proceso y la función de la comunicación en las sacie-

dad. Teniendo en cuenta la falta de investigadores capacita-

dos que persiste todavía en ciertas regiones, una importante 

actividad de la UNESCO consistirá en prestar asistencia a los 

Estados r-:icmbros par(1 ayudarlos a superar esos obstáculos. 

4.- Impedir, en la medida de lo posible, que aumente la dispari-

dad en materia de fomento de las comunicaciones que existe -

entre los países industrializados y los países en desarrollo. 

Es preciso crear instituciones y servicios apropiados para 

facilitar la expansión de los medios de comunicación social -

en los países en desarrollo de Africa, Asia y América Latina 

y organizar servicios para la formación de personalw 

A la UNESCO le corresponde un papel decisivo en lo que atañe 

a fomentar el concepto de pol!tica de comunicación y a contribuir 

a la creación dl"' dispositivos para su formulación y aplicación en 

los diversos países. ( 61 ) 

- Las comunicaciones son inseparables del desarrollo. En efec

to, los servicios de comunicación son vitales para la gestión ra

cional de lus actividades económicas en el complejo mundo actual. 

Si no cuentan con infraestructura de comunicación adecuadas, los 

países en desarrollo no podrán aspirar a alcanzar un nivel real -

de autosuficiencia, no tendrán acceso a los conocimientos almace

nados en los bancos de datos del mundo, su estrategia de desarro

llo brindará escasas posibilidades de alcanzar un éxito duradero 

y el gran anhelo de establecer un nuevo orden económico interna-

cional se verá seriarnentc comprometido. 

( 61) UNESCO., ''Prograr.ia hacia unCt comc;-¡lr.ñción f'n dos sentidos•,
El Correo de la UNESCO. (Peo:specUVú5 para 1%2, la UNESCO y 
el mundo), París, marzo 1977 ... pág. 30. 
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Reconociendo "La importancia fundamental de la inf raestruc

tura de las comunicaciones como elemento indispensable para el -

desarrollo económico y social de todos los paisesn la asamblea -

general de las Naciones Unidas proclamó 1983 Año mundial de las 

Comunicaciones, añadiendo deliberadamente a esta denominación, a 

manera de subtitulo, desarrollo de la infraestructura de las co

municaciones. 

El propósito del año mundial es, pues, incrementar el al-

canee y la eficacia de las comunicaciones como un impulso para -

el desarrollo económico, social y cultural. 

Inmediatamente vienen a las mentes dos pro~lernas. Ante to

do, el costo de instalación de infraestructuras de comunicación 

viables parece, a primera vista, extremadamente alto para el 

estado actual de la economía mundial. De ahí la importancia ca-

pita! y el efecto multiplicador de las comunicaciones 1 que se -

han convertido en la piedra angular de la economía. 

En segundo lugar, el ritmo sobremanera rápido a que evolu-

ciona la tecnología de las comunicaciones y la extraordinaria 

variedad de sistemas existentes, no siempre compatibles entre 

sí, vuelven Gumamente difícil la elección del tipo de tecnología 

que conviene adoptar. 

Las autoridades gubernamentales y los elaboradores de las -

decisiones se enfrentan pues con opciones difíciles de conci--

liar. Sólo gracias a un esfuerzo concertado de planificación y -

de coordinación, tanto en escala internacional como nacional, P2 

drán encontrarse soluciones viables. 

Las actividades durante el Afta Mundial de las Comunicacio-

nes, por tanto se orientaron a alcanzar los siguientes objcti-

vos: 

- Poner de relieve la necesidad de desarrollar infraestructuras 

de comunicacién n3cionalcs dada la importancia capital que ti~ 

nen en el proceso general del desarrollo. 
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- Asegurar la adecuada coordinación en ~l establecimiento de esas 

infraestructuras dn modo que todos los sectores de la economía 

dE:! un país hagan una contribución equilibrada y complementaria 

a su desarrollo socioeconómico global; 

- Informar a los planLficadores, a los elaboradores de las deci-

siones y al público en general a cerca de las posibilidades que 

ofrecen las nuevas cdcnicas y los sistemas exis~entes a fin de 

que puedan escoger de manera racional y objetiva; 

- Movilizar los recursos nacionales e internacionales con miras a 

un desarrollo intensivo de la infraestructura de las comunica-

ciones, particularrn~nte en las regiones más pobres; y 

Hacer propuestas para lil elaboración de una pol!~ica mu~ciial de 

las comunicaciones en el marco de la estrategia nacional e in-

ternacional de desarrollo. { 62 ) 

-Los medios de comunicación se hallan en el centro de difcreD 

tes problemas de que se ocupa la UNESCO {creación lite~aria y 

artística, protección del derectio de autor y difusión de obras 

diversas). Grandes usuarios de obras del espíritu, los medios óe 

comunicaci6n ofrecen a los creadores intelectuales y a los dife-

rentcs artistas posibilidades enormes de expresarse y de traba-

jar. Estimulan la creaci6n y plantean ~l problema de la pro~ec--

ci6n de los autores y de la difusión de sus obras. A este respec

to, seria conveniente encontrar un equilibrio en:re una prc:ec--

ción excesiva que podría impedir la difusión de obras útiles a un 

vasto público y los abusos susceptibles de perjudicar a los a~ti~ 

tas. 

La comunicaci6n ~· la información se J1an conver~idc e:. ;~an-

des fuerzas económicas -nacionales e internacionales- de nues~ra 

época. Por representar, en los paises indusr~ializadcs, u~a par:c 

cada vez más importante del producto nacional brutc, co~sti~uycn 

un sector dinámico que ofrece grandes perspectivas de creci~ie~:c 

y, por ende de nuevas posibilidades de empleo. En en solo gran 

( 62) F. DU'~'LEf< RlC'Ht\H:'I. ".!::} ililO !:':Ull(. ... ,11 <l·~ 
El Correo de la L'NE.SCO (;!)fl"l·rl.lbt1c<J. 
marzo, 1983 ... pág. 7. 
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país industrializado se !1J calculado que e:1 1982 el conjunto del 

mercado de las comunicaciones representaba ya 21.300 millones de 

dólares norteamericanos y que ese mercado deberá llt.:?gar, en 

1990, a 103.100 millones de dólares, es decir, un aumento del 

490% en ocho años. La comunicación se convierte así en la activl 

dad esencial los países más industrializados, en que más do la -

mitad de la población .:ictiva trabaja ya directa o indirectamente 

en la producción, el trotamicnto y la distribución de la informQ_ 

ción. l,a conunicación y la información se l1an convertido así en 

un sector de avanzada de la economía en expansión. 

Pero la situación cst.5 lejos de ser la mism,1 en todos los -

paises. Actualmente se reconocen los enormes dcsequilibiros que 

a nivel internacional existen en la producción y en la circula-

ción de los mensajes y program.:i.s. En 1978 los paises en desarro

llo, que cuentan con el 70% de la pobl.:i.ci6n mundial, disponían -

de una mínima parte de los medios de comunicación: 22% de los 

títulos de libros publicados, 17i de la distribución total de 

diarics, 9i del consumo de papel de periódjco, 27% de las emiso

ras de radio, 18% de los receptores de radio, 5% de las estacio

nes de televisión y 12% de los televisores. 

Lejos ó0 disminuir, estos descquiljbrios, que afectan tam-

bi~n a algunos paises industrializados, no han dejado de acen--

tuarse can la evolución de la tecnología. Y los dcscquilibiros -

entre las zonas rurales y las urbanas son tambión acusados. 

La comunicación y la información constituyen el sistema ne! 

vioso de las sociedades contcnpo1·dncas. Ceno tal dcscmpcfian un -

paµel cst::J1cial en t.:l Ji.:sarrollo 12conómico y social, y los clese-

quilibrios actu3les en cuanto a la capacidad de comunicar y de -

tener acceso a la info~mación útil para el progreso, en particu

lar la información científica y t¿cnica, revelan los gravísimos 

desequilibrios que cxist~n entre les difc~cntcs p~íscs de todo -

el mundo. Para erradicar la pobreza, combatj r el analfabctisrno,

aumentar su capacidad educativ~, dominar las cicnci~s y las tóc

nicas ~odernas, y conseguir el desarrollo pleno y el cnriqueci--
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miento <le sus propias cultur.1s, los países en desarrollo necesi

tan aumentar su capacidad de crear, difundir, recibir, almacc-

nar y utilizar un mayor número de informaciones. 

En el marco de un programa de la UNESCO, un grupo de hom--

brcs y m•.1jeres de ~lalí que jam.:ls habL1n utilizado un equipo de -

video y ni siquier~1 habían visto anteriormente un programa de 

televisión , han recibido capacitación para producir sus propios 

programas video en apoyo del Programa de Alfabetización de Muje

res en las zonas rurales. 

Debemos actuar co11certadamente a fin de que los medios de -

comunicación mC'dcrnos contribuyan, cada vez más, al florecimien

to de la libertad y a desarrollar la comprensión recíproca y el 

respeto mutuo C:ltre las naciones, así como promover en cada una 

de ellas el progr..;so gcnc:-al de la sociedad. ( 63 ) 

{ 63) MAHTAR H'DOW ,'\11.ADOU. · 1 t~ co::i.uni~~..:i.én al servicio d~l hcMhre" 

informática y ••• pág. 4. 
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3.1.3 CULTURA: 

11 Ai\o t.ras afio, la UNESCO ha multiplicudo sus actividades destin~ 

das a fomentar el desarrollo de las facultades creadoras y a 

ampliar las posibilidades de acceso del póblico a la cultura ar

tística. Entre CS3S actividades cabe citar la organizaci6n de 

exposiciones ambul~ntcs, la publicación de ál~umcs, libros de -

bolsillo y diapositivas de arte, así cerno de catálogos de reprQ 

ducci6n de pintura, traduc:ioncs de obras maestras de la litera

tura y obras de síntesis sobre la relación entre las artes y la 

vida, y la grabación <le discos de ~dsica. Con el afan de promo

ver nuevos programas de educación artística propios para estimu

lar el espíritu crc.1dor en todas sus [orm.:is, la UNI:.sco colabora 

estrechamente co11 importantes organizaciones i;1tcrnacionales no 

gubci·namcntales. Así, con el Instituto Internacional de teatro -

ha emprendido la tarea· <le <lesarrollar la investigación y la cns~ 

fianza en el marco de las escuelas de arte dramático¡ con el Con

sejo Internacional de Mósica se ocupa en difundir el conoc1micn

to d~ la m6sica occidental, oriental y africana; con ln asccia-

ci6n internacional de artes plásticas ha combocado para noviem-

bre de 1971 un concurso de carteles entre jóvenes de 15 a 15 

afias de edad, sobre el tema "Un mundo digno de tí''. En 1972 la -

UNESCO realizará un coloquio de artistas jóvenes para que expre

sen sus opiniones sobre los problemas de la creación y el porve

nir de las artes. ~n materia de educación arListica es preocupa

cion constante de la UNESCO informar al aficionado y restituir -

al artista el lugar que le corresponde en la sociedad. 

Mas de 400 traducciones de obras maestras de la literatura 

publicadas ltasta la fecha l' otras 70 en preparación: tal es el -

balance del programa de traducciones que la U?~ESCO i11ici6 en ---

1984 y del que puede sentirse orgullosa. Su finalidad es fomen-

tar la compr~1lsiói1 mutud entre los países, ponie11do al alca11ce -

de todo el ffiUndo traducciones de obras clásicas ~· cc11tcmpo----

ráneas. Las comisiones especializadas de la UNESCO realizan cada 

año decenas de versiones de obras pertenecientes a literaturas -

injustamente poco conocida fuera de sus propias regiones linguí~ 



ticas. Dado que el mundo occidental ignora con frecuencia lus 

grandes literaturas de Asia y Africa, es lógico que muchas de 

esas obras se traduzcan al franc~s y al inglós. A su vez, los 

más notables escritores de Occidente son vertidos a numerosos 

dialectos y lenguas de Asia. 

Se han traducido obras de más de sesenta literaturas, unas 

cuarenta de las cuales corresponden a lenguas asiáticas y veinte 

a europeas, así corno de las literaturas no eslavas de la Unión -

Soviética y de varias literaturas africanas. Algunas de las ver

siones están destinadas a un p6blico amplio y se llan publicado -

en ediciones de bolsillo con grandes tiradas, Por otra parte, el 

programa contempla la publicación de manuales de intruducción a 

las literaturas de las principales culturas asiáticas escritos -

por destacados especialistas. Come demuestr~"'ln los retratos de 

estas páginas, los escritores escogidos para las traducciones 

constituyen una amplia rnuestr~ del Parnaso literario mundi3l. 

La UNESCO eligió p.:ira su traducción obras de los dos primeros, -

Georgios Seferis y Yasumari Kawabata, antes de que obtuvieran el 

codiciado Premio Nobel de Literatura. 

Todas las traducciones que en el mundo se publican, tanto -

de textos clásicos corno modernos, la UNESCO las cataloga en un VQ 

lumen de un espesor análogo al de una guía telefónica que Jleva 

el impresionante título de Index Translationum. En él figuran 

las obras de todos los países y culturas traducidas en los diver 

sos idiomas del mundo. 

J.as diferencias linguísticas pueden constituir el obstáculo 

más dificil de superar cuando se trata Je co~partir un patrimo-

nio cultural, pero también cabe que surjan otras complicaciones 

para la comprensión mutua. 

Por ejemplo, la música, a primera vista un lenguaje tan unl 

versal corno la sonrisa, tiene su vocabulario propio. 

Pero en este caso no existe diccionario alguno que explique 
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las diíerencias de significado. El único modo que tiene el oido 

occidental de empezar a "oir" la música oriental consiste en 

escuchar una y otra vez algo que al principio pueüe parecerle un 

revoltillo de ruidos y lamentos. A su vez el oido oriental tcn-

drá que abrirse paso entre el estr6pito, para 61 indiferencia--

blc, de las sinfonías bccthovcnianas. 'l'odo ello requiere tiempo, 

pero siempre acaba por descubrirse la belleza y la grandeza de -

"lo otro". 

La música occidental puede tener una amplia difusión en 

oriente. En cambio, hasta que a la UNESCO no se le ocurrió prep.e_ 

rar una antología de la música oriental ljaponesa, tibetana, 

india, irania, etc.), los occidentales no tenían muchas ocasio-

ncs de escucharla. Ante la buena acogida que recibieron esos di~ 

ces, la UNESCO preparó otros análogos con música africana a fin 

de darl~ a conocer en el mundo entero. 

La única forma de arte que no requiere de traducci6n -a no 

ser en mínima medida- es la pintura. Cuando un gran artista ve -

el mundo de un modo nuevo, cambia la visión del mundo entero, en 

los países opulentos, sus habitantes tienen a su disposición m~ 

seos repletos de tesoros y libros de arte espléndidamente edita

dos. En los paises en vías de desarrollo, en cambio, el acceso -

al mundo de la pintura es muy limitado. 

Pensando en ello la UNESCO ha creado su "Museo sin pare-

des", que consiste en varias exposiciones ambulantes de reprodu~ 

cienes y en dos voluminosos catálogos de las mejores reproduccig 

nes en color de pinturas de todos los tiempos. incluso en los 

países donde se imprimen gran cantidad de libros de lujo, a nin

gún editor le result-aria rr.uy rentable publicar volúmenes comple

tos sobre l~s miniaturas persas de la biblioteca imperial, los 

manuscritos y luminados de Etiopía o los mosaicos bisantinos y -

los frescos de chiprc. Por ello la UNESCO se ha esforzado tam--

bién en darlos a conocer, concediendo subvenciones para su publ.f. 

cación. 
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Todos estos proyectos han tenido por objeto la cultura en -

la escala más amplia posible. Pero uno de los rasgos que hacen -

que la cultura mundial sea tan facinante en su maravillosa diVeE 

sidad y, en estos casos, la singularidad de ciertas regiones o -

de ciertas sensibilidades. 

Un país que no t.iene un 11 talante cultural" característico -

es como una persona sin rostro. Como cualquier otra expresión de 

la personalidad esta nace y crece paralelamente a la conciencia 

de si mismo y, privada de estímulos puede perderse irremisible-

mente. 

Cuando se fundó la UNESCO, uno de los cometidos principales 

consistió en convencer a los países asolados por la guerra de -
la necesidad de no descuidar su patrimonio cultural en su labor 

de reconstrucción. La realidad es que casi todos los gobiernos -

afirman que destinarán fondos a la cultura únicamente cuando qu~ 

den sdnjados los demás problemas ••• pero ese momento no llega 

nunc.:i. 

¿A quó se debe que un país determinado experime11te una for

midable explosión de energía creadora en una epoca dada cuando -

sus artistas brillan con especial esplendor? ¿Cuáles son las --

fuerzas que crearon la f lorencia del renacimiento? ¿A qué facto

res se deben las obras maestras de la dinastía Tang en China? -

¿Cuál es la fuente en que se nutrió el esplendor azteca?. Para -

volver a crc3r las condic~oncs que favorecieron esa plenitud 

creadora es preciso ~studiar antes la cultura no instalándola en 

un pedestal como un lujo caprichoso, sino concibiéndolo como par 
te integrante de la vida de una civilización. 

A lo largo de los siglos, la ciencia misma ha formado parte 

de la cultura. Un automóvil bellamente diseñado es una expresión 

cultural de valor i~éntico al de un carro faraónico; En cuanto -

consideramos la cuestión desde este punto de vista, desaparece 

el viejo esnobismo que suele dominar en el .imbito de las artes y 

emFieza a ser posible una organización racional de la cultura -

nacional. 

- 227 -



No es en modo alguno Fortuito que en Ja UNESCO la cultura -

se halle estrechamente vinculada con las cjcncias sociales. An-

tcs de comenzar a esbozar una política cultural para esta o aqu2 

lla regi6n del mundo, hay que estudiar de modo sistemático su 

pasado y sus costumbres. Tal ha sido, en parte, la finalidad de 

la ingente historia de la humanidad. Desarrollo cultural y cien

tífico, en seis tomos. 

Basta con leer el título para hacerse una idea de la enver

gadura de semejante empresa. Pero lo más importante era evitar -

cualquier posible prejuicio nacional o personal. Con ese fin, 

varios equipos internacionales de especialistas pusieren en co-

mún su competencia y sus conocimientos para tratar de dar una 

visión global de la aventura humana, pero cons~rvando cada uno -

sus opiniones y teorías propias en su respectiva especialidad. 

Actualmente se están preparando otras obras de carácter más 

específico sobre las culturas de nmérica latina oceania, mala--

sia, india y el mundo árabe. Una de las más ambisiosas es la hi~ 

toria general de Africa en ocho volúmenes, que estudiará el con

tinente desde su prehistoria hasta el mundo presente, 

Normalmente, la narración de una historia obliga a buscar -

documentos en polvorientas estanterías. En este caso, el único -

modo de conseguir el material hist6rico y social consiste en 

escuchar y recoger el caudal de relatos y de cuentos populares -

que se han ido transmitiendo oralmente a lo largo de los años. -

Se trata de una historia que nace directamente de una tradición 

oral viva, y aunque el tiempo y la iraaginación de la gente 

hablan deformado los detalles secundarios el cspíri tu del pasado 

está allí inmediatamente tangible. 

Sin embargo, el centro de interés de todas las actividades 

de la UNESCO continúa firmemente anclado en el presente. La erg~ 

nizaci6n recuerda una y otra vez a las naciones la necesidad de 

mantener siempre vivo su patrimonio cultural, lo que, en la pra~ 

tica, significa dedicarle todo tipo de desvelos y, entre otras -
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cosas, invertir en él los fondos necesarios, considerando que 

ese patrimonio es parte esencial del futuro nacional. 

Los medios de expresión, las nuevas posib1l1dades de infor

rnaci6n y de comunicac16n, las nuevas técnicas y los estímulos 

que se ofrece11 al artista en el teatro, la mGsica y las artes -

plásticas no han sido nunca tan grandes ni tan apasionantes e 

incitante el mundo que lo rodea. Su papel de ..lnirnador y de cre

dor de formas de vida, es indiscutible. Sin embargo, la "cultu-

ra" tal como la conocemos, puede estar madura p.ira una gran rcv2 

luci6n que l~ UNESCO se dispone a explorar y anJli~ar. 

Resulta muy difícil deducir de las obras de un pintor o de 

un escultor de hoy cual es su sociedad de origen o las inf luen-

cia, que le han convertido en el artista que es a!1ora. E~iste un 

esti¡o internacional en la arquitectura y en el discfio. En =icr

tas partes del mundo se ha llegado a una uniformidad de estilo y 

de imaginación que, paradójicamente, es lo cor.trario de lo que -

ha intentado llevar a cabo la UNESCO. Y en muchos sentidos ~sa -

homogeneidad sin alma es peor que el desconocimiento de otras 

culturas que la organizaci¿n se ha esforzado en eliminar. 

En vista de los planes actuales sobr~ la comunicación por -

medio de sat~lites ¿En gu~ medida no termi11arc~cs todos siendo -

producto de una única cultura tclevisual mu11díal7 ¿O se trata -

simplemente de los eternos temores de quienes se sienten intimi

dados y desconcertados por la rapidez del progreso huma110 y se -

lamentan siempre a últim,1 hora .:i.nte la posibilid.1d de perder su 

individualidad. 

Por el momento no podemos decir a ciencia cierta cuales van 

a ser las repercusiones de la nueva tecnología en lo que respec

ta a la cultura y a la sociedad, pero es evidente que ha llegado 

la hora de fomentar y defender la personalidad de las distintas 

naciones, con toda su maravillosa diversidad y singularidad, - -

cuando no han desaparecido definitivamente. 

- 229 -



Hasta ahora nadie había protegido ciertas especies poco co
munes y muy bellas de la fauna silvestre. Del mismo modo son to-

dabía muy pocas las personas investidas de autoridad que se preo

cupan por la cultura de la región del mundo en la que viven. Es -

rnuy posible que algunos de les estudios de la UNESCO sean la últi 

ma expresión de las costumbres nacionales y regionales tal corno -
las conocemos; si no las conservamos y protegernos gracias a una -

amplia labor de ayuda y de planificación, desaparecerán probable

mente y quedarán extinguidas coma extinguidos han quedado los leg 

pardos. ( 64 l 

-La convención sobre la protección del patrimonio mundial --
cultural y natural más conocida como convención sobre el patrimo

nio mundial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 

noviembre de 1972 y entró en vigor en diciembre de 1975 despues -

de su ratificación por veinte países. 

A mediados de 1987, 247 lugares de valor cultural y natural 

figuran en la lista del patrimonio mundial y cabe seftalar que la 
convención ha sido ratificada o aceptada por 95 estados. 

La convención ha sido el punto de partida de una nueva forma 

de cooperación internacional, al establecer un sistema en virtud 
del cual la comunidad internacional podía participar activamente 

en la protección de aquellas partes del patrimonio natural y cul
tural y extraordinario valor universal era general mente reconoc! 

do. 

Tradic1onalrnente se había estimado que la preservación del -
patrimonio cultural y la conservación de la naturaleza eran pro-
blernas muy distintos y que la responsabilidad de la protección de 

los lugares importantes desde el punto de vista cultural o natu-
ral incurabía exclusivamente al país en que se encontraban. 

f 64 J UNESCJ. "El esµir1t.u creado;·", El Correo de la UNESCO, {La -

UNE~L'O 25 anos vistos poi- un joven de 25 ai\os) Pads 1971 ••• 

págs. 44-47. 
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La Convención abre nuevas perspectivas al vincular la pro-

tección del patrimonio cultural con la del natural y al dar un -

marco jurídico, financiero y administr.J.tl\'C permanente para la -

cooperación internacional con miras a esta protección. Introduce 

también el nuevo concepto de 11 Patrimonio mundial" de los bienes 

naturales y culturales de valor universal que exceden de todas -

las fronteras políticos o geográficas. 

La Convención se inspiró en la idea de que hay algunas par

tes del patrimonio mundiJl natural y cultural que son tan exceE 

cionales y cuya importancia científica es tal que su conserva--

ción y protección para las generaciones presentes y futuras no -

sólo interesa a un país determinado sino al conjunto de la comu

nidad internacional. 

Ahora bien, los países en que ma~ abundan los "tesoros'' ar

tísticos, arqueológicos, peleontológicos, biológicos e ecológi-

cos no siempre son los más prósperos y es posible que les resul

te dificil garar1tizar una protección adecuada a esas riquezas. -

Por intermedio del Fondo del P~trimonio Mundial establecido en -

la Convencién cualquier estado, institución o pcrsoua puede con

tribuir a la protccci6n de ese patrimonio en los países en que -

los recursos nacionales son insuficientes. 

Los cstadcs signatarios de la Co11vcnci6n se comprometen a -

prestar su concurso para determinar, proteger, conservar y reva

lorizar los bic1!CS del patrimc1nio universal. Reconocen que les -

incumbe primordialmente la oblig.:ición de determinar y salvaguar

dar las partes del patrimonio si~uadas en su propio territorio.

Convienen, entre otras cosas, en "adoptor 11na política general -

encamina<la a atribui!" al patrimonio cultural y natural una fun-

ción en la vida colectiva y a integrar la protección de ese pa-

trimonio en los programas de planificación general n. 

La administración de la Convención corresponde al Comité 

del Patrimonio Mundial compuesto de veintiún estados elegidos c~ 

da dos afies por los Estados Miembros constituidos en Asamblea 
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General. La UNESCO dcscmpefia la SEcretaria del comité y algunos 

de sus funcionarios también forman p3rte de la Secretaria del 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) en especial los en

cargados de las reservas de biosfcra. 

Si bien los objetivos y los criterios de selección de los -

lugares del Patrimonio Mundial y de las reservas de biosfcra son 

diferentes, lejos de ser incompatibles son en realidad complerne~ 

tarios. En efecto, 25 lugares del Patrimonio Mundial natural 

forman parte también de la red de reservas de biosfera del MAB. 
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INSCRIPCION DE LOS BIENES NATURALES EN LA LISTA DEL PATRIMONIO -

MUNDIAi.. 

A los efectos de la Convención del Patrimonio MUndial, el patri

monio natural se define como sigue: 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biologicas o por grupos de esas formaciones que tengan un v~ 

lar universal excepcional desde el punto de vista est~tico o -

científico. 

Las formaciones biológicas y fisiográficas y las zon.:1s estric

tamente delimitadas que constituyan el hábi~at de especies an! 

males y vegetales amenazadas, con un valor uni\'ersal excepcio

nal desde el punto de vista est~tico o científico. 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente del! 

mitadas, que tengan un valor excepcional desde el punto de vi! 

ta de la ciencia, de la conservación o d0 la ~cllc~a natural. 

Criterios 

Se estimará que un bien del patrimonio natural -según la d~ 

finición anterior- cuya inscripción se propcnc en la Lista del -

Patrimonio Mundial presenta un valor universal excepcional a los 

efectos de la Convención cuando el Comité esti~0 que responde 

por lo menos a uno de los criterios siguientes y a las condicio

nes de integridad enunciadas a continuación: 

l.- Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes 

etapas de la evolución de la tierra. 

2.- Ser eje~plos c~ine11temence representativos de los procesos -

geológicos en curso, rle la evolución biológica y da la inte

racción entre el ho~bre y su entorno natural que tengan una 

significación importan~e. Esta categoría es distinta de la -

de los periodos de la historia de la tierra y se refiere a -

los procesos de evoluci6n en curse de las comunidades, las -

plantas, los animales, las formas de terreno y las zonas ma

rinas y de agua dulce. 
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3.- Representar fenómenos, formaciones o características natura

les de especial significación, como ejemplos destacados de -

ecosistemas rn.1.s importantes, paú;aj~s de ~xcepcional belleza 

o combinaciones excepcional12s de elementos naturales y cult!!_ 

ral..:s. 

4.- Contener los hábitat naturales más importantes y más repre-

sentativos donde sobreviven especies animales o vegetales 

amenazadas de valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia o de la conservación. 

Además de los criterios mencionados, los lugares deben cum

plir las siguientes condiciones de integridad: 

a) Los lugares descritos en el párrafo l han de contener la tot! 

lidad o la mayor parte de los elementos principales conexos e 
interdependientes en sus relaciones naturales; así, una zona 

del "periodo glaciar" debe comprender el campo de nieve, el -

glaciar mismo y muestras de erosión glaciar, depósitos y col2 

nización vegetal (estriaciones, morrenas, primeras fases de -

la sucesión de las plantas, etc.) 

b) Los lugares descritos en el párrafo 2 deben ser suficienteme.u 

te extensos y contener los elernentoD necesarioR para ilustrar 

los principales aspectos de esos procesos y para su reproduc

ción autónoma. Por ejemplo, una zona de "bosque tropical húm~ 

do" ha de presentar un cierto grado de variación de la alti-

tud respecto del nivel del mar, las modificaciones de la top2 

grafía y los tipos de suelo, las riberas de los ríos o los 

lagos con meandros, a fin de mostrar la diversidad y la com-

plejidad del sistema. 

c) Los lugares descritos en el párrafo 3 deben contener los com

ponentes de ecosistemas necesarios para la continuidad de las 

especies o de los elementos que se han de conservar. Estos 

variarán según los casos; así, la zona protegida de una case~ 

da deberá incluir la totalidad o la mayor partn de la cuenca 

que la alimenta desde arriba; y un lugar de arrecife coralino 

tendr.i que contener una zona d~ protección contra el depósito 

de sedimentos o la contaminación que pueden ocasionar el f lu-
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jo de los ríos o las corrientes oceánicas que le procuran sus 

nutrientes. 

d) conviene que los lugares que contienen especies amenazadas tal 

como se seilala en el párrafo 4 scJ.n suf icientcmentc extensos y 

cuenten con los elementos de hábitat indispensables para la 

supervivencia de la~ especies. 

e} En el caso de las especies migratorias hay que considerar si -

existen áreas estacionales debidamente protegidas, cualquiera 

que sea su ubicación, que son indispensables para la supervi-

vencia de dichas especies. Deberá garantizarse al Comité que -

se ndoptarán las medidü.s ncccs~rias para dispensar una protec

ción adecuada a las especies durante toda su vida. Los acuer-

dos concertad.os en tal sentido, sea mediante la adhesión a CO.!} 

vcncioncs intc~nac1onalcs o a travós d~ otro tipo de disposi-

cioncs multilateralc~ o bilaterales, contendrán las garantías 

correspondientes. 

Dcber-á procederse a una evaluación de cada lugar, comparánd2 

lo con otros del mismo tipo, tanto dentro como fuera de las fron

teras del estado parte, teniendo en cuenta una provincia biogeo-

gráfica o una ~odalidad migratoria. ( 65 

"Hitos <le una campaña de veinte anos 

10 de marzo de 1980 

Agosto de 1979 

Abril de 1977 

Concluye la Campana Internacional 

de la UNESCO para Salvar los Monu

mentos de Nubia. 

Terminan los trabajos en la isla -

de Agilkia. 

Tras haber colocado los cimientos 

de los monumentos de Filae, comie~ 

zan los trabajos de reconstitución 

en Agilkia. 

( 65 l EL CORREO UNESCO. "Naturaleza y Cultura" el. hombre y la .•. -

págs. 16-17. 
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Mayo de 1974 

1972 

1970 

6 de noviembre de 1968 

22 de septiembre de 1968 

Septiembre de 1964 

14 de mayo de 1964 

Primavera de 1964 

1962-1963 

1962 

Verano de 1960 

8 de marzo de 1960 

Termina la construcción de la ata

guía en torno a la isla de Filae y 

y se evacua el agua. 

Comienzan los trabajos de salvameB 

to de los monu~entos de Filae que 

serán trasladados a la cercana 

isla de Agilkia. 

Concluyen los trabajos de construE 

ción de la gran presa. 

El Director General de la UNBSCO -

lanza la Campaña Internacional pa

ra salvar los Templos de Filae. 

Concluyen los trabajos de salvamerr 

to de los monumentos de Abú Simbel 

Comienzan a subir las agu~s de la 

gran presa de Asuán. 

Se desvían lag aguas del Nilo para 

hacer funcionar las turbinas de la 

gran presa. 

Con la construcción de una ataguía 

de protección comienzan los traba

jos de traslado de los templos de 

Abú Simbel a un emplazamiento más 

elevado. 

Se desmonta, traslada y reconstru

ye el templo de Kalabsha. 

La Conferencia General de la 

UNESCO crea el comité Ejecutivo de 

la Campafia Internacional de Nubia. 

El Servicio de Antigüedades de 

Egipto des~cnta les templos nubios 

de Tafa, Debed y Kirtasi. 

El Director General de la UNESCO -

hace un llamamiento a la comunidad 

internacional p.lra salvar los mon!:!_ 

mentas de Nubia. 
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9 de enero de 1960 

24 de octubre de 1959 

6 de abril de 1959 

Se inauguran oficialmente los tra

bajos de construcción de la gran -

presa de Asuán. 

El Gobierno de Sudán pide ayuda a 

la UNESCO para salvar los antiguos 

monumentos de la Nubia sudanesa. 

El Gobierno de Egipto recurre a la 

UNESCO para salvar el patrimonio -

histórico de la Nubia egipcia ame

nazado por las aguas de la gran -

presa de Asuán". ( 66 ) 

"Por Último, la salvaguardia del patrimonio dependerá siem-

pre del trabajo de técnicos altamente calificados. Para contri--

buir a la formación de este personal, la UNESCO ha participado en 

la creación del Centro Internacional para la Conservación y la -

Restauración de los Bienes Culturales (Roma), así como en la fun

dación de centros regionales en Bagdad, Nueva Oelhi, Churubusco -

(México} y Jos {Nigeria}. 

Otras instituciones son de creación más reciente. En Cuzco -

se han organizado cursos y actividades prácticas para los futuros 

especialistas del patrimonio cultural de los Andes; los partici-

pantes se dividen en tres grupos de arqueología, arquitectura y -

técnica de 'bienes muebles 1 (pinturas, esculturas, cerámica y te

jido). En Brasil, las universidades federales de Recife, Sao 

Paulo, Belo Horizonte, etc. organizan cada año cursos para arqui

tectos especializados en la restauración de los monumentos y de -

los conjuntos históricos. En Venecia, viene dándose desde 1976 

un curso sobre restauración de la picdri1 ('!1 •.: l cpH• i nter\'iencn 

los mejores cspcciali5tas internacionales: por otra parte, se ha 

abierto un centro europeo de formación de artesanos para los 

( 66 ) AD/\!>! MOH/\l>!ED SllEHATi\. "Victo.-ia en Nubia Egipto", El Correo 
de la UNESCO, (Victoria en Nubia 4 000 aüos de historia --
salvados de las aguas), París, febrero-marzo 1980 ••• pág.B. 
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diversos oficios que exige la salvaguardia del patrimonio arqui

tectónico: labrado de la piedra, colocación y conservación del -

ltidrillo, mosaicos, vidriería, ferretería, enladrillado, estuco 

y pintur~". 1 67 ) 

- En cualquier época, región o pueblo pueden encontrarse gran 

nUmero de documentos -pinturas, esculturas o r~latos- que confiE 

man el importante lugar que en las tradiciones profundas ocupan 

los ejercicios físicos, los ritos, las danzas y los juegos. 

Pero cada pueblo hu d~sarrollado esas actividades según su 

cultura y sus cuali<lades propias, haciende de ellas creaciones -

originales en que el cuerpo habla un lenguaje diferente. 

Juegos de fuerza célticos, buskachi afgano, pelota vasca, -
taekwcndo coreano, luchas africanast kiu japonés, limbo del Cari 
be, juegos de les leñadores canadienses, fantasia marroquí, sam
bc ruso, regatas de piraguas o combates náuticos: he aquí una -

serie de deportes y de juegos tradicionales qu~ aun se practican 

en n~estros días. 

A la diversidad de los pueblos corresponde pues una plurali 

dad de formas de expresión lúdica y deportiva que son otras tan

tas sel)as de la identidad de cada pueblo y forman parte del pa-

trimonio cultural y artístico de la humanidad. 

Pero ocurre, paradójicamente, que la importancia creciente 

del deporte en nuestras sociedades pone en peligro la existencia 
de esas actividades tradicionales, mu~.!' a menudo consideradas co

mo prácticas menores o marginales porque han quedado confinadas 
al ámbito local o regional. 

( 67 ) UNESCO., Imágenes de lil ••• pág. 36. 



En la actualidad hay más o menos veinte deportes, como m!xi

mo, que centran la atención de millones de telespectadores de to
do el mundo a causa de la fascinación que ejerce la pequeíla pant~ 

lla y al culto de los héroes que artificialmente crea. Todo un -

conjunto de culturas auténticas y populares se ven así en peligro 

de desaparecer o enajenarse. 

Por fortuna, en los últimos afias se ha avivado la conciencia 

del valor deportivo y cultural de los juegos y deportes tradicio

nales. El Comité Internacional para la Educación Física y el De-

porte (CIPEFD), de la UNESCO, ha recomendado a los Estados Miem-

bras que preserven y den a conocer esas manifestaciones origina-

les de la cultura nacional. Así, por ejemplo, con el concurso del 

Fondo Internacional para el Desarrollo de la Educación Física y -

el Deporte (FIDEPS) va a llevarse a cabo a mediados de 1967, en -

Asia y en Europa, un programa de "Fiestas raundiales de juegos, d~ 

portes y tradiciones" en el que participarán gran número de orga

nismos, países y ciudades. Posteriormente se organizarían de man~ 

ra periódica otras fiestas similares en otros continentes, de mo

do que se pueda presentar a los telespectadores del mundo entero 

la mayor parte de los deportes y juegos tradicionales que aún se 

practican. 

Estas manifestacione~, cuyo objeto es preservar el carácter 

auténtico de cada juego, incluirán espectáculos, demostraciones -

abiertas a todo el mundo, coloquios, exposiciones y proyección de 

películas. 

Esta vuelta a las fuentes tradicionales del juego y el depor 
te será uno de los aspectos del próximo Decenio para el Desarro-

llo Cultural l 1988-1998 J. ( 68) 

( 68) El Correo., "Un mundo en común"., .•• pág. 31. 
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-cuatro o cinco veces por semana, desde su fundación en 1946, 

la UNESCO publica un libro o aparece con sus auspicios en una u -

otra parte del mundo. El resultado es una auténtica marea de mñs 

de siete mil títulos publicados en más de setenta lenguas. 

Los temas son variadísimos {en orden alfabético desde Arte -

hasta Zoología, o desde Publicaciones Oficiales l1asta Geografía -

Biografía e Historia, scg6n el sistema decimal universal de clas! 

ficación). En una bibliografía editada por la Organización en 

1971 con motivo de los 25 años de su fundación se utilizaban unos 

200 epígrafos temáticos diferentes y se incluí~n ~~s de 2.000 - -

autores, comenzando con un especialista en asuntos árabes llamado 

Abdelbacky y terminando con un jurista de nomb~c Zwcigcrt: entre 

uno y otro se citaba a gran número de las principales personalid~ 

des literarias, científicas y políticas de nuestra época que 

habían contribuido con sus trabajos a exponer e ilustrar los obj~ 

tivos de la UNESCO. 

Más de la mitad d~ los libros editados por ésta tienen por -

tema la educación. El segundo grupo de títulos por su número se -

refiere a la ciencia. Por su parte, los sectores de las ciencias 

sociales, de la cultura y de la comunicación representan cada uno 

aproxirnad·arnente un 10% del total general. 

No todos estos libros y publicacioues han sido o son edita-

dos por la UNESCO misma. En efecto, casi la mitad han visto la 

luz en virtud de acuerdos con editores privados, organizaciones -

no gubernamentales e incluso gobiernos {estos últimos a través de 

sus comisiones nacionales para la UNESCO). Por otro lado, no se -

incluyen aquí todos los libros y publicaciones relacionados con -

la UNESCO y sus actividades; son innuracrablcs les que sobre ellas 

han editado otros organismos y entidades, tanto públicos como pri 

vados. Actualmente el número de títulos que la UNESCO edita dire~ 

tamente es más o menos de 150 al año, a los que hay que añadir -

una docena de publicaciones periódicas aproximadamente. 
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Pero si El Correo de la UNESCO es un "bcst-seller" como re

vista, con más de dos millones y medio de lectores en todo el -

mundo, también los libros de la Organización han alcanzado a ve

ces un éxito resonante. Por ejemplo, Aprender il ser, un revela-

dar estudio sobre las nuevas tendencias ~:1 ~ateria de educación, 

se ha publicado en 35 idiomas, y del Nuevo manual de la UNESCú -

para la enseñanza de las ciencias se han vendido rn.1.s de un mi-

llón de ejemplares en varias lenguas y ediciones, y el ¿xito 

continúa. 

Concebido como un libro práctico para los alumnos de cicn-

cias de la enseñanza secundaria en las zonas arrasadas por la 

guerra, el primitivo Manual explicaba, entre otras muchísir;i.as c2 

sas, como convertir una bombilla fundida en un tubo de ensayo o 

como impro~isar diversos experimentos de labcra:orio. En su ~lt! 

ma edición ha sido adaptado a la expansión y a las transformaci2 

ncs en materia de enscfianza de las ciencias; en ella se descri-

bcn experimentos en el campo tradicional de la física y la quím! 

ca, pero también en los de la bjología, las ciencias de la tie-

rra y las del espacio. 

La finalidad principal de la UNESCO como editora es f~cilí

tar a los lectores un material que sólo ella pueric reunir gra--

cias a sus estatutos y a sus posibilidades internacionales úni-

cos. Además, la Organización está en condiciones de invertir 

tiempo, esfuerzo y condiciones de invertir tiempo, esfuerzo y d! 

nero en proyectos dignos de interés indepcnd1cr1tcmcnte de toda -

consideración de rentabilidad comercial. 

Una realización de ese tipo es el Indcx Translationum, com

pilación de todas las traducciones aparecidas anualmente en to-

dos los idiomas del mundo. El In<lcx, de \'cJlor incstimcJble para -

bibliotecarios y cdito~cs, tiene una circul~ci6n linitada en ra

zón del costoso csfuer:c internacional qu~ requiere su prepara-

ción. No obstante, se viene publicando desde 1948, continuando -

la empresa que, interrumpida por la guerra, había iniciado ya el 

predecesor de la UNESCO en la Sociedad de Naciones, es decir el 
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Instituto para la Cooperación Intelectual Internacional. 

Otra gran emprcs.:i. lntcrnacional, quizá aun más impresionan

te, es la Jiistoria genoral de Africa. Exportes de todo el conti

nente h~1n combinado sus csfuürzos con historiadores de otras mu

chas regiones del r.iundo para ll~var a cabo la ingente tarea de 

dar por primera vez cuenta completa y objetiva de la evolución -

de ACrica desde los albores de la humanidad l1asta nuestros días. 

Gracias .11 dpoyo económico .:idicional qUQ han prestado algunos 

Esta.dos Micmbros, la Historia podrá aparecer no sólo en las len

guas vehicularcs dol continente -inglés y francés-, sino tarnbi~n 

en una lengua africana por lo menos y en arabe. 

La idea de crear un comité intcrnacíonal de redacción para 

un proyecto de primera importancia tuvo ya pleno éxito con el 
que hace anos se organizó para realizar la IEstoria científica y 

cultural de la humanidad. Fruto del proyecto fue un estudio en -

seis volúmenes que ha aparecido ya en espaftol, inglés, francés,
servo-croata y esloveno. 

Buen número de libros y revistas de la UNESCO están destin~ 
dos pr1ncipalmentc a grupos muy concretos de especialistas en 

las diversas esfer~s de la educ~ción, la ciencia, la cultura y -

la comunicación. De todos modos, sus publicaciones s~ ocupan ca

da vez más de los grandes temas que interesan a la humanidad y -

se dirigen más específicamente al público ilustrado en general.
A este fin responde la creación de dos nuevas colecciones inter

disciplínarias, dos de las cuales, Actual y Tentativas, están ya 
en marcha. Otra colecci6n, Tribunas internacionales, está aun en 

la fase de proyecto. 

I.a UNESCO se ocupa también intensamento de las cuestiones -

relacionadas con el derecho, de autor, siendo su finalidad prin
cipal proteger a los paises en desarrollo y facilitar la trans-

formacíón de ese tipo de derechos. Entre otras cosas, ha patroci 

nado la creaci6n de un Centro de Información sobre el Derecho de 

Autor cuyo objetivo es ayudar a aquellos paises a adquirir unos 
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derechos que les son indispensables. 

Este inter~s por el intercambio de conocimientos data de -

los comienzos mismos de la UNESCO. Uno de los primeros instrume~ 

tos internacionales por ella aprobados fue el Acuerdo de Beirut, 

adoptado por la Conferencia General de 1948. Junto con el Acuer

do aprobado en Florencia en 1950, el de Beirut intenta suprimir 

los obstáculos que se oponen a la libre circulación de libros y 

demás material de carácter educativo, científico o cultural. 

De esto al derecl10 de autor sólo mediaba un paso, y lo mis

mo ocurría entre el derecho de autor y los programas de ayuda a 

la edición en el mundo en desarrollo. El esfuerzo con vistas a -

promover lJ. producción de lib2·os se inició con una reunión de 

expertos en Asia celebrada en 1966, a la que siguieron otras si

milares en Africa (1968), Arnórica Latina (1969) y Jos Estados 

Ardbes (1972~. En estas reuniones se puntualizan los problemas -

con que se enfrenta cada regi6n en lo que ataflc a la edición y -

dis_t.ribución y se formularon propuestas concretas para resolver 

algunos de los más urgentes. 

Todos estos esfuerzos culminaron en el Afio Internacional -

del Libro (1972), cuya celebración propuso la URSS y aprobaron -

unánimentc los Estados Miembros. ~lás de 130 países prepararon y 

pusieron en práctica programas nacionales destinados a fomentar 

la rcd.Jcción, producción, distribución y lectura de libros, pro

gramas que con frecuencia han continuado posteriormente. 

Uno de los primeros resultados del programa en favor del 

libro fue la creación por los japoneses de un centro de Fomento 

del Libro en Tokio que desrl~ 1967 capacit2 al p~rsun~l y prepara 

caracteres tipcgráficos para las lenguas asiáticas; la UNESCO ha 

facilitado ayuda para sus cursos. 

Para que su labor sea realmente eficaz, la UNESCO necesita 

transmitir su mensaje en todas las lenguas del mundo. Por ello, 

a más de auspiciar las traducciones literarias, la Organización 
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realiza un esfuerzo especial para promover la traducción de sus -

propias publicaciones. En esta actividad, las comisiones naciona

les para la UNESCO -que constituyen el vínculo entre los Estados 

Miembros y la Organización- desempeftan a menudo un papel importaD_ 

te al encargarse de buscar traductores competentes y editores na

cionales. 

Huelga agregar que para difundir el conocimiento de las difg 

rentes culturas del mundo la UNESCO recurre crecientemcnte a 

otros medios tales como las microfichas, las diapositivas de 

arte, las cintas magnéticas, las pcliculas, los discos, etc. 

Ello hace posible que cada vez sea raayor el número de hom--

bres, mujeres y niños que en cualquier rincón de la Tierra pueden 

enterarse de cuanto los expertos internacionales tienen que decir 

sobre problemas que interesan al mundo entero. ( 69 ) 

( 69 ) Wegman Edward., "La UNESCO a tra"Jés de sus publicaciones", El 

Correo de la UNESCO, Par'." i97B ••. págs. 31-33 . 
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3,1.4. Proyectos Sobresalientes: 

A continuación presentamos una breve selección de proyectos 

de desarrollo de la educación que la UNESCO está realizando en -

varias partes del mundo. Estos proyectos en que participa la 

UNESCO son financiados en gran parte por los gobiernos correspon 

dientes y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarr2 

llo (PNUO), más otras contribuciones en ciertos casos. 

- La UNESCO y la Educación en Africa. 

MALAWI: Preparación de un programa de alfabetización: 

El proyecto de la UNESCO, que comenzó en 1981, se orienta a pre~ 

tar asistencia Malawi en la preparación de un programa de alfab.2, 

tización en gran escala que el país se propone emprender dentro 

de poco. Entre los logros alcanzados hasta la fecha cabe mencio

nar la preparación de una cartilla de alfabetización y manuales 

de lectura, la formación de 250 alfabctizadores y de 75 superv"i

sores y la creación de la Ju11ta Nacicnal de Alfabetización y del 

Centro Nacional de Alfabetización. 

MOZAMBIQUE: Instituto Nacional para el Desarrollo de la Educa-

ción t 

Un proyecto PNUD-UNESCO presta asistencia al Instituto Nacional 

para el Desarrollo de la Educación en cuatro esferas principa-

les: investigación en materia de enseñanza y evaluación de la 

educación, desarrollo de los programas de estudio y formación de 

profesores, desarrollo de los centros de documentación y coordi

nación de las actividades educativas en relación con el nuevo -

sistema nacional de educación. Se han alcanzado algunos éxitos,

particularmente en lo que atañe a los programas relativos a la -

investigación aplicada en materia de lingüística y alfabctiza--

ción y al desarrollo de la documentación educativa. 

RWANDA: Instituto Pedagógico Nacional y Universidad de Rwanda: 

El proyecto, que cuenta con la asistencia de Francia y de - - -
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REPUBLICA POPULAR DE CHINA: Fortalecimiento del sistema educati

vo de las minorías nacionales: 

El Gobierno de China se propone fortalecer y mejorar el sistema 

educativo de las 55 minorías nacionales del país, que abarcan -

unos 60 millones de personas. Los objetivos del proyecto son: -

proporcionar instructores experimentados (principalmente en cie~ 

cias), establecer modelos de cnscftanza de las ciencias para las 

minorías en los cuatro institutos principales de las minorías n!!_ 

cionales (los de Wuján, Pekín, Lanzhou y Chengdú) y mejorar el -

contenido de los cursos de formación de profesores y estudiantes 

de esas minorías. El proyecto tiene corno base el Instituto de -

China Centro-meridional para las Minorías Nacionales, de Wuján,

provincia de Hubei, donde se están desarrollando las facultades 

de física y de química y donde se espera que la matrícula se el~ 

ve a 3.000 estudiantes en 1985 y a 5.000 en 1990. Catorce cate-

dráticos recibirán una formación especializada y se mejorarán -

los cursos de física, química, matemáticas, humanidades y cien-

cias sociales. Los otros seis institutos de minorías nacionales 

(los de Yunán, Guanxi, Guangdong, Qinhai, Guizhou y Tibet) envi~ 

rán miembros de su personal docente a los cuatro institutos arri 

ba mencionados para aprender de los especialistas que han reci

bido formación gracias a este proyecto. 

INDONESIA: Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y de las 

matemáticas en las escuelas: 

En los cuatro primeros anos de aplicación de este programa han -

recibido formación 152 profesores de ciencias y de matemáticas, 

becados por la UNESCO. Estos, en colaboración con algunos consul 

tores de Indonesia y de la UNESCO, han impartido formación a 430 

profesores adjuntos y a 4.375 enseñantes de matemáticas y de 

ciencias. En 1983-1984 se formarán unos 800 profesores de cien-

cias y 200 de matemáticas, quienes, por su parte, dispensarán 

formación a otros 11.340 y 3.000, respectivamente. 

MALDIVAS: Fortalecimiento del sistema educativo: 

A fines de 1982 se creó en 16 islas de la República de las 
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Bélgica, comenzó en 1966 a fin de dispensar formación y perfecci

namiento a profesores de cnseftanza secundaria. Desde entonces la 

formación se ha extendido hasta el nivel de la licenciatura y de~ 

de 1981 existe un programa de preparación para el doctorado. En -

esos establecimientos se han formado hasta la fecha 450 profeso-

res. 

ZAIRE: Formación postuniversitaria. 

Desde 1975 la UNESCO y el Departamento de Educación Superior y 

Universitaria de Zaire han venido colaborando en la ejecución de 

un proyecto de formación doctoral y postuniversitaria en las tres 

universidades del país -Kinshasha, Kisangani y Luburnbashi- El pr2 

grama se propone reemplazar por un personal nacional a los profe

sores extranjeros de matemáticas, química, biología, física y 

geografía. ( 70 1 

LA UNESCO Y LA EDUCACION EN ASIA: 

-BUTAN: Instituto de Formación Pedagógica e Instituto Nacional de 

Educación: 

El Reino de Bután es un país montañoso, con una población de 

1.300,000 habitantes, limitado por China y la India. Más del 80% 

de la pobl~ción es analfabeta. En 1981 sólo la mitad de los 

1.212 puestos de la enseñanza estaban desempeñados por maestros -

nacionales. Gracias a un proyecto de la UNESCO EL Instituto de 

Formación Pedagógica de Samchi, creado en 1968, preparó hasta fi

nes de 1982 a 210 maestros y se espera que cada año terminen allí 

su formación entre 40 y 50 educadores más. El proyecto ha permiti 

do tamLiJn la instalación de un laboratorio de lenguas y uno de -

ciencias así cor.o la de una imprenta. En virtud de otro proyecto, 

que se desarrollará hasta 1986, el Instituto de Samchi pasará a -

constituir el Instituto Nacional de Educación, que preparará y -

formará profesores de educación primaria y secundaria. Se crearán 

además tres centros region~lcs de fcr~~ción de maestros. 

( 70 1 El correo de la UIH:SCO., "La UNESCO y la Educación en Africa" 

Las estrategias, París 1983 ••• pág. 6. 
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Maldivas un centro de educación primaria moderna y de educación 
no oficial de la comunidad~ El proyecto ha permitido también la -

formación de profesores de escuelas med1.:is en inglés y en 

dhivehi, la preparación de manuales escolares, la difusión de pr2 

gramas de radio en inglés, la realización de estudios sobre el m~ 

dio ambiente, el desarrollo de la comunidad y la educación de - -

adultos. 

NEPAL: Educación para el desarrollo rural en la región de Seti: 

Este proyecto experimental para una de las regiones más remotas -
de Nepal se propone formar un nuevo tipo de maestros con aptitu-

des especiales para preparar un programa de educación funcional -
orientada hacia la práctica, asistir a las comunidades locales en 
la construcción de nuevas escuelas y promover la alfabetización. 
En 15 meses se ha logrado elaborar un programa de educación fun-

cicnal de adultos que actualmente se aplica en 20 cstablecimien-

tos especiales, se ha formado a más de 100 profesores, se ha co-
menzado la construcción de 10 escuelas primarias mejoradas, se 
han instalado letrinas y se han plantado mas de 1.000 árboles en 

los perímetros escolares y se ha elaborado un material de lectura 
para los nillos. ( 71 l 

La UNESCD y la. Educación en América Latina y Región del Caribe. 

- ANTILLAS ORIENTALES: Desarrollo de la ensefianza profesional. 

Ese proyecto, que concierne a Antigua y Barbuda, las Islas Vírge

nes Británicas, Dominica, Granada, Montserrat, Saint Kitts-Ne--
vis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, ha empezado a 

ponerse en práctica en el segundo trimestre de 1983. Su meta es 
mejorar la formación profesional en la enseñanza, especialmente 
secundaria, y facilitar el aprendizaje de los muchachos de 12 a 

15 años que piensan elegir un oficio relacionado, particularmen
te, con las industrias de la madera, metalúrgica y eléctrica. 

( 71 ) UNESCO., "La UNESCO y la Educación en Asia•. Las estrategias 

••• pág. 18. 
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BRASIL: Tecnología y educación de los impedidos. 

Este proyecto entra en el marco de la política de Brasil encami

nada a mejorar la educación de los impedidos, niílos o adultos. -

En él se hace hincapié en un empleo juicioso de los medios técn! 

cos, especialmente en dos esfer<ls: por un lado, la creación de -

servicios de detección y de tratamiento precoces de los niños -

con problemas auditivos gracias a un equipo técnico adecuado y -
la formación de un personal especializado; y, por otro, la ins"::~ 

lación de una imprenta braille en el Instituto Bcnjarnin Constanr. 

para Ciegos de Río de Janeiro, en la que se fabricarán manual¿s 

escolares y otras obras en braille. 

REPUBLICA DOMINICANA: Planeamiento y renovación del sistema edu

cativo. 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al proceso 

de renovación del sistema educativo nacional. Entre sus activid~ 

des principales figura la realización de un estudio de revisión 

y de reorganización de la administración de la SEEBAC (Secreta-

ría de Estado para la Educación, las Bellas Artes y los Cultos)

y, en particular, de sus 160 dependencias, así como la prepara-

ción de un manual de organización y de métodos. 

ECUADOR: Fcrmación y perfeccionamiento del personal docente. 

Desde 1979 la UNESCO presta asistencia a un equipo nacional de -

especialistas al que el ministerio de educación ha encargado 

organizar un sistema nacional de formación y de perfeccionamien

to del personal que trabaja en el sector educativo. Entre otros 

objetivos, se prevé crear una amplia red de cursos por correspo~ 

dencia para los profesores y maestros en ejercicio y ensayar nu~ 

'JOS rn~todos de formación y de perfeccionamiento, especialmente -

en la esfera de la educación básica, escolar y extracscolar, so

bre todo en las zonas rurales, y en la de la enseñanza técnica -

integrada enlos estudios generales. La conclusión del programa -

está prevista para diciembre de 1984. 
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NICARAGUA: Nueva red para la educación básica en los zonas rura

les. 

Este proyecto cnt.ra en el marco de la reforma nacional de la edu

cación. Su idea básica consiste en hacer que la comunidad en gene 

ral y los educadores en particular participen activamente en la -

gestión y el desarrollo del proceso educativo. De ahí que, para -

romper el aislamiento de las escuelas encla\'adas en las zonas ru

rales, se haya creado una red de servicios educativos escolares y 
extracscolares. El ensuyo de nuevos métodos se ha traducido, en -

particularf en la creación de 21 "Núcleos educativos" y en un 

constante esfuer::o por perfeccionar a su personal. 

PERU: Plan nacional raultisectorial de alfabetizacion. 

Este proyecto está contribuyendo desde 1982 a la formación de un 

personal especializado en alfabetización por medios audiovisua-

les. Contribuye también la producción de material de video y de -

grabaciones radiofónicas destinadas a la alfabetización, incluida 

la alfabetización bilingüe {quechua-español y ayrnara-espailol) y a 

unu educación básica integrada (lectura y escritura, matemáticas 

y desarrollo de la comunidad. l 72 J 

La UNESCO y la Educación en los Estados Arabes: 

-ARGELIA: Desarrollo del sistema de educación y de formación. 

Este proyecto incluye, en particular, la creación de varios pues

tos de consultores de categoría superior. Otros subproyectos de-

terminarán las necesidades en recursos humanos para la educación 

y el empleo hasta el año 2000 y contribuirán a la organización de 

la educación y a la preparación de los programas, a la formación 

del personal docente y a la formación pro(t:!sional. 

BAHREIN: Centro de Readaptación y de Inserción de Impedidos. 

En la ciudad de Isa {Bahrein) existe un Centro de Readaptación y 

( 72 l Idern., Pág. 22 
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de Inserción de Impedidos, creado en 1979 con ayuda de la UNESCO. 

El Centro puede dispensar enseñanza y ofrecer servicios de readaE 

tación a unos 120 jóvenes impedidos. Sus programas conciernen - -

especialmente a las personas mentalmente deficientes, la ensefian

za de los sordos y la íormaci6n profesional. Su objetivo dltimo -

es lograr insertar a los jóvenes impedidos en la escuela, la in-

dustria y la colectividad en general, 

LIBAN0: Desarrollo de la enscfianza técnica y profesional. 

La finalidad de este proyecto l!S dar nuevo impulso a la ensef\an:;!a 

profesional y t~cnica con vistas al desarrollo, cualitativo y 
cuantitativo, de la ~ano de obra indispensable para la reconstru~ 

ción socinl y económica del país. Estaba pn:wisto que el número -

de alumnos de las escuelas t~cnicas rasará de 5.000 a 25.000 y -

que el número de profesores de cs~s 0scuelas se incrementaría de 

1.000 a 5.000, Aunque no ha podido alcanzar sus objetivos debido 

a la difícil situaci6n del país, este proyecto de seis anos, lan

zado en 1980, no se ha interrumpido nunca y ha obtenido éxitos 

notables. 

OM.AN: Rccquilibrar la enseñanza. 

Este proyecto forma parte del segundo plan quinquenal (1981-1985) 

que intenta en particular desarrollar la formación profesional -

con el fin de incrementar la mano de obra calificada del país y -

reducir el número de trabajadores omaníes en el extranjero. Los -

principales resultados obtenidos pueden resumirse así: reorganiz~ 

ción del ministerio de educación~ desarrollo de la planificación 

educativa; enlJc~ Pntre la ensefianza t6cnica y profesional y las 

necesidades del país en mano de obra; educación en materia de - -

salud y de higiene alimentaria. 

QATAR: Facultad de Pedagogía. 

Los dos colegios destinaaos a la formación de personal docente, -

uno para hombres y otro para mujeres, que preveía en un principio 

este proyecto se han convertido ahora en la Facultad de Pedagógia 
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de Qatar. Los principales objetivos iniciales er~"l, en particular, 

ayudar <l l:\ formación del personal docente y de los responsables 

escolares, en todos los niveles, y feforzar los lazos entre los -

servicios educativos y las necesidades económicas y socjnles del 

país. Posteriormcntt;! se han ai\adido otros, como la adquisición de 

material, el desarrollo de las bibliotecas y la elaboración de -

programas de formación para las rnuje:.-es. ( 73 ) 

( 73) Idem., Pág. 30 
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CAPITULO 4,- La UNESCO corno Instrumento de 

Desarrollo. 

4.1. Evaluación Global de sus actividades 

4.2. Confrontación con la situación actual 

(Diagnóstico) 

4.3. Dificultades y Potencialidades 
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4.1. EVALUACION GLOBAL DE SUS ACTIVIDADES. 

- Con motivo del cuadragésuno ani1.·crsario dt .... la Organización de 

las Nacior.es Unidas pura la Educación, la Cícncia y la Cultura y 

a invitación de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexi

canos para la UNESCO, extendida por el Secretario de Educación -

Pública y Presidente d0 la misma Comisión, C. Licenciado Miguel 
González 1\.Velar, se celebró el seminario México en la UNESCO en 

el Umbral del Siglo XXI, en San Juan del Río, Querétaro, durante 

los días 25 y 26 da agosto ~e 1986. 

En c:l seminario pa;_-ticiparon distinguidas personalidades relacio 

nadas con les campos de int.erés de la UNESCO, a fin de evaluar -

la obra y reflexionar acerca del futuro de este organismo inter

nacional, y sobre el papel que México habra de desempef\ar dentro 

de él. 

Los participEintes coincidieron en afirmar que, desde su funda--

ción ea 1~~6, la UNESCO ha contribuido a la paz mundial y al de

sarrollo de las naciones, al propiciar y organizar la coopera--

ción entre ellas en materia de educación ciencia, cultura y comu 

nicación, y le reiteraron su apoyo, con el convencimiento de que 
la obra que realiza es inconcebible por otros medios. 

Los participantes coincidieron también en reconocer la gravedad

dc la crisis pol' la que atraviesa en nuestros días la Organiza-

ción, y que se reflejó con mayor intensidad cuando se retiraron

de ella tres Estados Miembros, lesionando su principio de unive~ 
salidad y privándola de una importante contribuci6n intelectual

i' econ6nica. 

Tr~s exhortar a ~se~ Fstados a que se reincorporen a la Organiz~ 

ción y contribuyan a su revisión y perft?ccionar.<iento, señalaron

que dicha crisis se daba en el contexto de una sociedad y dentro 

de un esquema de cooperación multilateral también en crisis. 
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Esta situación, no obstante ha venido a demostrar que muchos de 

los programas de la Organización son irremplazables por acuerdos 

bilaterales - en los que, por lo común, se imponen los intereses 

de los países oferentes -, pues sólo en los foros internaciona-

les pueden plantearse y perseguirse objetivos que respondan a -

los anhelos de la comunidad de naciones. 

La crisis le ha dado a la Organización la valiosa oportunidad de 

reflexionar acerca de sus estructuras y el comportamiento de sus 

partes, y ya es posible advertir una mejoría en varias de ellas; 

pero, sobre todo, ha fortalecido su confianza en sí misma. 

La Organización, manteniendo invariables sus principios, otras -

veces ha tenido que redefinir sus políticas y replantear sus me

tas, y así estar en condiciones de enteder la realidad para intg 

grar propuestas, formular planes y realizar actividades tendien

tes a la transformación de esa realidad en beneficio de las so-

ciedades de sus Estados Miembros. 

De este modo, a los empeños en pro de la seguridad internacional 

del reconocimiento de la soberanía de nuevos Estados y del mejo

ramiento de las condiciones de vida de vastos sectores de la hu

manidad que caracterizaron los primeros veinte afias de trabajo -

de la Organización, vinieron a sumarse otros, acordes con los rg 

querimientos que se presentaron a lo largo de las dos últimas d~ 

cadas. 

Ahora, la Organización se esfuerza, además por responder a las -

preguntas que la comunidad de naciones se formula acerca de un -

futuro que, no sin razón, espera ya hondamente preocupadat por -

prepararla para enfrentarlo y, en lo posible, adelantarse a él -

con más y mejores herramientas intelectuales, y por dotarla de -

los medios materiales que atenúen sus carencias más penosas, a -

la vez que le ayuden a realizar su potencial creativo. 
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La Organización se afana hoy día en la búsqueda de correctivos -

para prácticas que están comprometiendo la p=cpia vida del plang 

ta, y en el diseño de una estrategia que acorte las distancias -

que lo fragmentan, debido a su desigual desarrollo tecnológico,

pero, también, en la consolidación de valo:es que se impongan SQ 

bre todo género de discriminación de grupos e individuos. 

Los participantes destacaron el lugar que México ha ocupado en -

el seno de la Organización, como miembro :undador de la misma, -

corno promotor de sus fines, como coautor ¿e sus planes y como -

ejecutor de sus resoluciones. 

Se mencionaron instituciones y personas que le han dado impulso

en los ámbitos nacional e internacional, así como diversas reu-

niones que se han celebrado en México y de las que han resultado 
documentos que forman ya parte de la historia de la Organización 

De dicho recuento se desprendió, también, la utilidad que al 

país le ha reportado, en los órdenes educa:ivo, científico y cu.!, 

tura!, su participación en los esfuerzos de la Organización, y -

no menos la proyección que ésta le ha dado a los principios de -

la política internacional de México. 

Los participantes en el seminario hicieron múltiples recomenda-

ciones, tanto para que la Organización supere la crisis en la -

que se encuentra y se fortalezca, como para que la actuación de 

México en ese foro rinda a éste y a si mizma mayores beneficios. 

Para la estructuración de un orden mundial ~is justo, se considg 

ró indispensable una participación más activa de los paises en -

desarrollo en el marco de lus organizacic~~s internacionales,sin 

que ello signifique ver éstas como sitios destinados a la toma -

de decisiones mayoritarias que vayan en con~=a de la voluntad e 

intereses de algún grupo de Estados, sino co~o un ámbito de neg2 

ciación cuyas resoluciones son ineficaces si no cuentan con el -

acuerdo franco de los países de mayor influ~ncia y poder. 
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La cooperación internacional no sólo es un recurso útil para los 
países en su esfuerzo por el desarrollo, sino también un derecho 

que no puede ni debe ser limitado o condicionado por razones de 

orden político o ideológico. 

Ante la complejidad del mundo contemporáneo, cL1racterizado por -

el incesante cambio que experimenta, se destacci el papel que la 

Organización ha de desempefiar para que el hombre de nuestros --

días pueda enfrentarlo, papel que consiste, más que en el regis

tro del avance del saber, en el estímulo al pensamiento critico. 

Se señaló que, históricamente, los Estados latinoamericanos han 

expresado un decidido apoyo a la Organización, y que en esa pos

tura se trasluce la convicción de que ésta representa un instru

mento útil de cooperación para el desarrollo, una instancia pri

vilegiada para intercambiar puntos de vista sobre los problemas

más agudos de la sociedad contemporánea. Sin embargo, la inexis

tencia de un propósito deliberado de concertación política ha -

propiciado que, en relación con otros grupos regionales, América 
Latina tenga probablemente un menor peso específico en las rela

ciones de la organización, y que, por ello, reciba insuficientes 

beneficios a través de sus programas de cooperación. 

En la situación actual, se podría esperar del grupo latinoameri

cano una participaci6n mayor en el proceso de negociación y de -
reformas, dadas las características históricas y culturales de -

nuestra región, que nos acercan tanto a los países del tercer -

mundo como a los occidentales. 

Por no tener un afán de dominio, los intereses nacionales de los 

países en desarrollo coinciden en mayor medida con los fines de 

los organismos multilateráles, y esto se hace patente en el com

promiso que aquéllos tendrán con el proceso de renovación inici~ 

do por la Organización. 
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Se insistió en ampliar y profundizar la cooperación con la Orga
nización en áreas esenciales para el desarrollo del país. 

Fueron detallados los aspe.etas en que MCb .. ico está en condiciones 

de ofrecer cooperación técnica en las áre<ls de" interés de lu Or

ganización, así corno en los que requeriría de apoyo, como es el 

caso de los renglones científico y de educación tecnológica. 

Se insistió también en la necesidad de intensificar la coopera-

ción bilateral, considerada ésta como un medio de captar apoyo -

para los propios esquemas multilaterales. 

Se propuso incrementar la relación con las estructuras regiona-

les de la Organización, con el objeto de ampliar la cooperación

horizontal con los demás paises de la región, especialmente para 

la realización de proyectos conjuntos. 

Se recomendó que la Organización analice los sistemas educati-

vos no a partir de bloques pretendidamente homogéneos, sino dif~ 

renciados por países y regiones específicos, para que sus deci-

sioncs redunden en un mayor beneficio para los diversos Estados

Hiembros. 

Se planteó la urgencia de que la Comisión Nacional de los Esta-

dos Unidos Mexicanos para la UNESCO concentre el apoyo de la Or

ganización en áreas y proyectos específicos y de alta prioridad

nacional. 

Se consideró necesario que la Comisión Nacional fortal'ezca su es 

tructura interna y, así, esté en posibilidades de hacer partici

par más intensamente a la comunidad educativa, científica y cul

tural del país en las actividades de la Organización. 

Ante la presencia generalizada y persistente de los mensajes de 

los medios masivos de ccmu~icación que vulneran la identidad y -

la diversidad culturales, se solicitó que la Comisión Nacional -
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difundiera las propuestas y recomendaciones surgidas de la Segu~ 

da Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, sobre todo en 

lo relacionado con la dimensión cultural del desarrollo y la elg 
vación de los contenidos culturales de la educación. 

Se expresó el deseo de que la Organización recupere a su audito

rio natur~l, por lo que la Comisión Nacional tendrá que empefiar

se en difundir adecuadamente la razón de ser de la Organización, 

sus alcances y limites, sus realizaciones y necesidades para lo

grar los objetivos que se ha propuesto. 

Y, además de otras muchas propuestas, se formuló la de estudiar

los mecanismos más adecuados para difundir y aplicar en el país

las convenciones y recomendaciones que en el área educativa, --

científica, cultural y de la comunicación, ha adoptado la Confe

rencia General. 

Con relación a las principales conclusiones, destac6 la de consi 

derar con mayor atención la posibilidad de vincular los progra-

mas nacionales de educación, ciencia, cultura y comunicación con 

los que desarrolla en esas mismas áreas la UNESCO, ya sea para -

beneficiarse de las facilidades que otorga la Organización, ya -

para hacer repercutir en el ámbito interno las acciones que ésta 
lleva a cabo. 

Destacó también el hecho de que en sus esfuerzos por vigorizar -

su democracia y afirmar su nacionalismo revolucionario, México -

no está solo: otros Estados, otras culturas, comparten con noso

tros idénticas preocupaciones, y esto es perceptible no s6lo --

ante la UNESCO, sino ante los temas a que la Organización se abg 

ca. Por ello, subrayó, debemos sentir y hacer sentir la misma -

solidaridad con esos Estados y esas culturas. Estas acciones no 

quedarán circunscritas a los profesionales de la diplomacia,sino 

que la Organización, en virtud de sus orígenes y su desarrollo -

histórico, se nutriera de las iniciativas del hombre comun, que 

entre éste y aquélla hubiera una banda de transmisión que la fe~ 

tilizara. 

- 259 -



Finalmente, sostuvo que, sobre todo por el futuro que se avecina 
tenemos que estar con L1 UNESCO, contribuir a que perdure, ya -

que en el panorama de las organizaciones del mundo actual muy -

probablemente ella sea la que esté más a la altura de las mejo-

res aspiraciones de los hombres. 

El seminario México en la UNESCO en el Umbral del Siglo XXI dejó 

en sus participantes en ánimo de hacer más frecuente este ejerci 

cio de reflexión, y ese ánimo se consolidó al recibirse, desde -

la Dirección General de la Organización, un mensaje de agradeci

miento por la celebración del seminario y de deseo por el buen -

éxito de sus trabajos. 

El Director General de la UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, dijo en -

su mensaje que la Organización, cuyos campos de competencia con_! 

tituyen la mayor parte de las bases sobre las que se estructura
el porvenir de la humanidad, proseguía su acción para lograr una 

educación· para todos, porque la comunicación sea puesta al servi 

cio del hombre, porque la ciencia y la tecnología se apliquen al 

desarrollo y para promover, mediante todos sus programas, los d~ 

rechos humanos, la paz y la compensación internacional. Y agregó 
•En todos estos esfuerzos, la noble nación mexicana tiene reser

vado un lugar especial a nivel regional y mundial, por su contri 
buci6n siempre activa en el seno de la organización•. ( 1 

( 1) TECNOLOGIA Y COMUNICACION EDUCATIVA., "México en la UNESCO 

en el Umbral del Siglo XXI", •• Pág. 5 - 9 
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4.2. CONFRONTACION CON LA SITUACION ACTUAL 

Todo lo expuesto con anterioridad se puede confrontar con un br~ 

ve análisis de la problemática mundial actual que se podría sin

tetizar en los siguientes puntos: 

llN CONTEXTO MUNDIAL. 

El primer hecho cuya evidencia se impone es lo que podríamos 11~ 
mar la ~globalizaciónft de las actividades humanas, de donde se -

desprende la necesidad de considerarlas en un marco mundial.Como 
predijera hace más de medio siglo el poeta francés Paul V~lery,

•nada se hará en adelante sin la participación del mundo entero" 
Sin embargo, pese a esta clara conciencia del carácter mundial -

de los problemas, frecuentemente s6lo disponemos de instrumentos 

de análisis y de previsión incompletos. 

LA INTERDEPENDENCIA 

La segunda observación se refiere al hecho de que la interdepen

dencia coexiste, paradójicamente, con líneas de fractura que --
atraviesan el mundo y de que las disparidades entre los indivi-

duos y entre los pueblos se amplían y agravan, lo que puede con
ducir a innumerables seres humanos a la desesperación. 

Lll CARRERA DE ARMl\KENTOS 

La carrera armamentista ha alcanzado proporciones tales que ac-

tualmente ocupa ~l primer plano del escenario internacional.Pero 

la paz también tiene su dinámica que se refleja en los crecien-
tes movimientos que en favor de ella existen en todos los países 

Sin embargo, tanto las disparidades corno la carrera de armamen-

tos deben situarse en su propio contexto: por una parte, lo que 

podría llamarse "maldesarrollo" que afecta a todas las socieda-

des y un sistema económico internacional cuyo funcionamiento de

fectuoso tiene consecuencias lamentables, y, por otra, las ten-

sienes y conflictos que se manifiestan ya sea en escala mundial, 

ya sea en un ámbito regional • 
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UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

En esta perspectiva deben inscribirse los esfuerzos por instau-

rar un sistema más equitativo de relaciones económicas interna-

cionales y para adoptar concepciones basadas en la idea de que -

un verdadero desarrollo sólo puede ser suscitado desde dentro, -

decidido y emprendido por todas las fuerzas vivas de una nación. 

LOS DERECHOS HUHJ\NOS 

El análisis de los derechos humanos pone al descubierto la para

dójica situación actual. La noción de derechos humanos se ha am

pliado y enriquecido y se aplica tanto a los derechos civiles y 

políticos como a los económicos, sociales y culturales. No sola

mente los individuos sino también los pueblos deben gozar de sus 

propios derechos específicos. rero se advierten al mismo tiempo

violaciones en masa de esos derechos, particularmente bajo el r! 
gimen del apartheid, atentados contra el derecho de los pueblos

ª disponer de si mismos, la existencia de millones de refugiados, 
ataques a las libertades individuales, principalmente en el mar

co de la represión de los movimientos de oposici6n, y la prácti

ca de la tortura. 

EL MEDIO l\MBIENTE 

Las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente dan fe de -

que, en lo sucesivo, los destinos individuales y los colectivos

están inseparablemente vinculados. De ahí la necesidad de buscar 

una convergencia de opiniones y de emprender acciones de solida

ridad para dar con las soluciones necesarias. 

UNIVERSALIDJ\D Y DIVERSIFICACION 

Otro punto de reflexión atafte a las tensiones dialécticas que -

surgen entre una tendencia hacia la universalización de ciertas
maneras de ser, de pensar y de actuar y una reivindicación de la 
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esp~cificidad y de la diversidad. 

NUEVAS FORMAS DE CQ\IDNICACION 

El desarrollo de nuevas formas de comunicación reviste fundamen

tal importancia en el mundo contemporáneo. Ellas pueden consti-

tuir una fuente de enriquecimiento y de progreso a condición de 

que no conduzcan a la preeminencia de determinados polos de pro

ducción y de difusión de los saberes, de los conocimientos prác

ticos y de las formas de vida. Sin embargo, se advierten ya los 
síntomas de una tendencia a la uniformización de los modelos de 

comportamiento y de los modos de vida que puede constituir un ~m 

pobrecimiento potencial de la hwr.anidad. 

UNA CONFIGURACION DEL SABER 

Está surgiendo una nueva configuración del saber, y las nuevas -

relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales

y humanas debieran permitir aprehender mejor la complejidad de -

la realidad. De ahí pueden derivarse modificaciones no sólo en -

los modos de producción y de consumo sino también en las propias 

relaciones sociales. Sin embargo, el desarrollo del potencial -
científico y tecnológico del mundo es tan desigual que sólo un -

pequeño número de países poseen la clave de los grandes adelan-~ 

tos del futuro. 

LA CULTURA, FUERZA MOTRIZ DEL DESARROLLO 

La ciencia y la tecnología, la comunicación y la información, al 
igual que la educación, son parte integrante de la cultura, y la 

principal conclusión que se desprende de esta reflexión sobre 

los problemas mundiales es que la cultura constituye la fuerza -

motriz del desarrollo. De la misma manera, los problemas relati

vos al medio ambiente remiten a opciones fundamentales que ata-

ften a los valores, es decir, una vez más, a una prospectiva cul

tural. Por su parte, las amenazas contra la paz, las violaciones 
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flagrantes de los derechos humanos, la intolerancia y el racismo 
tienen también sus raíces en la cultura. 
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EN VIRTUO DE LO ANTERIOR SE OESPRENOE, DEL AliAllSIS OE LOS PROBLEHAS MUNDIALES, CINCO GRANDES H! 

SIONES PRINCIPALES PARA LA UNESCO, QUE Tmr.~ QLlE VER EN LA SITUACION ACTUAL MUNDIAL 1 EN RELA-

CION A ESTAS CINCO GRANDES MISIONES SE 'CDRIA> AGRUPAR LOS 14 GRANDES PROGRAMAS QIJ[ PRCl'ilJ[VE LA 
UNESCO: 

LAS CINCO MISIO.m PRINCIPALES 

EN ARHOHIA CON LA VOCACIOH FUNDAMENTAL QUE ,¡ 
ASIGNA SU CONSTITUCION, LAS PRINCIPALES HISIQ 
ftES DE LA ~~ESCO EN El CURSO DE LOS PRC1;!10S
AROS POORIAN DEFINIRSE DE LA liANERA SIGUIENTE: 

l. CONTRIBUIR A LA REFLEXIOO CONTINUA SOORE
LOS PROBLEliAS DEL HUNDO ACTUAL PARA PRCl'lOVER
EL CONOCIHIENTO DE LA CIJ(ll!(IOAO DE DESTINO -
QIJ[ UNIRA EN ADELANTE TANTO A LOS INOIVlDUOS, 
C(J!(I A LOS PUEBLOS. 

z. CONTRIBUIR A CllEAR LAS COODICIONES QIJ[ -
PERMITAN LA K~S AHPLIA PARTICIPACION OE LOS -
INDIVIDUOS Y DE LOS GRUPOS EX LA VIDA DE LAS
SOCIEOAOES A QUE PERTENECEN Y EN LA YIDA DE -
LA ctllU!tlOAD HUND!Al.. 

J. COlffRISUIR A REFORZAR LA CAPACIDAD DE HA
C[R FRENTE A LOS PROBLEMAS FAVORECIENDO EL OE 
SARROLLO 1 LA OEHOCRATIZACION DE LA EOUCAC!oii 
Y EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS, HULTIPLICAll00-
1 OESARROUAHDO EL POTENCIA!. OE CREATIYIOAD -
CIEimFICA Y TECIUCA - EN FAVOR DE TOOOS LOS
PUEBLOS, INTENSIFICANDO LAS APTllUlES Y LAS -
CAPACIDADES, ELABORANDO LAS INFRAESTRUCTURAS
OE INVESTIGl.CION Y DE FORHACION Y FAVORECIEN
DO LA LIBRE CIRCULACIOO DEL SABER Y DE LOS -
COOOCIHIENTOS PRACTICOS. 

4. CONTRIBUIR A FACILITAR LAS EVOlUCIOO:S 1 
LAS TRAHSICIOOES QUE TODA LA COMUNIDAD INTER· 
liACIOliAL CONSIDERA YA NECTSARIA EN LAS ESFE-
MS EN QUE LA COOVERGENCIA DE LAS ASl'IRACIO-
NES DA LUGAR A lW ANPLIO COOSENSO. 

S, SUSCITAR Y FMNTAR LA RENOVACIOO DE LOS
VALORES COO LA PERSPECTIVA DE lWA AUTENTICA -
COIPRENSIOO ENTRE LOS Pll[BLOS Y HACER PROGRE
SAR DE ESTE IKJDO LA CAUSA OE LA PAl Y DE LOS 
DERECHOS H\IWIOS. 
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LOS CA TORCE GRANDES PltlGIWllS 

l. REFLEXION SOBRE LOS PROBLEliAS HU!! 
DIALES Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS. 

!l. LA EOUCACION PARA TOOOS. 

III. L\ COMUNICACIOO Al SERVICIO DEL -
HOMBRE. 

IV. COOCEPCION 1 APLICACION DE LAS PQ 
L lTl CAS OE EOUCACI Olf. 

v. EOUCACIO/f, FORHACION Y SOCIEDAD. 

VI. LAS CIE>c!AS V SU APLICACION Al. --
DESARROLLO. 

VII. SISTEMAS OE INFORHACION V ACCESO -
AL CO>OCIHIENTO. 

VIII. PRINCIPIOS, HETOOOS Y ESTRATEGIAS 
OE ACCION PARA EL DESARROLLO. 

!X. CIENCIA, TECNOlOGIA Y SOCIEDAD. 

X. MEDIO AMBIENTE ll\.IWIO Y RECURSOS
TERRESTRES Y HARINOS. 

XI. LA CULTURA Y EL FUTURO. 

XII. ELIHlliACiOll DE LOS PREJUICIOS, LA
INTOlERANCIA, EL RACISMO Y El ---
APARTHEIO. 

XIII. PAZ, COMPRENSION INTERliACIOliAL, Of 
RECHOS H~NOS Y DERECHOS DE LOS -
PUEBLOS. 

XIV. LA SITUACION SOCIAL DE LA HUJER. 



l\ continu.'\ción y a manera de diagnóstico se encuadra en cada uno 

de los catorce programas de acción de 1~1 UNESCO. 

Los probl0mas qu~ 0n este ~mbito ~e plantean actualmente a la -

humanidad y las actividades a las que se recurrirá en respuesta

ª dicha proble~itic3. 
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- LOS PROBLEMAS MUNDIALES. 

REFLEXION Y PROSPECCION. 

Este gran programa tiende a refcrzar el papel de la UNESCO como -

"laboratorio de ideas'' en el q~e pued3n recogerse, analizarse y -

confrontarso las rcf lcxioncs y los estudios que se llevan a cabo 

en las diferentes regiones y que tratan de la situación del mundo 

actual, de las tendencias que se manifiestan en todas las esferas 

que interesan a la vida de los pueblos, a su progreso y a su coo

peración - en una palabra, al porvenir de la humanidad-. El espí

ritu en que se inspirarán estos trabajos será el de la decisión -

de dar cabida en ellos a las diversidad de corrientes intelectua

les, a la sensibilidad propia de las diferentes culturas y a las

ideas provenientes de los horizontes más diversos, dentro de una 

visión conforme con los grandes ideales de la UNESCO. 

El programa consta de dos partes: la primera ~e orienta hacia el 

análisis de los trabajos existentes, realizados fuera de la Orga

nización, en materia je estudio de la coyuntura y de prospectiva

y hacia trabajos metodológicos tendientes a identificar los factQ 

res que conciernen a la educación, la ciencia, la cultura, la co

municación y la información en el análisis de conjunto de los prQ 

blemas mundiales. La segunda parte está dedicada a un estudio --

prospectivo internacional que deberá constituir un aporte origi-

nal de la UNESCO a la reflexión prospectiva internacional. Se --

prestará particular atención a la dimensión cultural de las futu

ras evoluciones, tomando en consideración los puntos de vista prQ 

pies de las diferentes culturas. 

Parece más necesario que nunca que todas las colectividades y to

das las personas que las componen cobren plena conciencia de las 

repercusiones que entrañan, para el porvenir, las opciones que se 

adoptan en la actualidad. De esta forma se facilitaría en todos -

los campos la adopción de estrategias preventivas con respecto a 

los diversos problemas, con objeto de poder anticipar su evolu--

ción futura y emprender a tic~po las acciones destinadas a evitar 
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la agravación de las dificultades que se presenten. 

Es cierto que son numerosos los estudios prospectivos que se 11~

van a cabo en el mundo, aunque las más de las veces se inspiran -

en preocupaciones ~"'specíficas que no atañen más que a un solo sef 

ter de la vida de las colectividades o que se inspiran en la va-

luntad de ayudar a definir las estrategias, en particular las de 

carácter económico, de un Estado o de un grupo particular de Est~ 

dos. Parece llegada la hora de aplicar un enfoque que rebase los 

puntos de vista sectoriales o regionales y que tome plenamente en 

consideración las dimensiones sociales y culturales de los probl~ 

mas. 

En la realización de este gran programa se requerirá el decidido

concurso de las ciencias sociales y humanas así como el de la re

flexión filosófica, que encontrará en él, seguramente, su princi

pal campo de acción en la UNESCO durante los próximos años. 
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- LA EDUCACION PARA TODOS. 

A pesar de una disminución de la tasa de analfabetismo en el mun

do, el número absoluto de analfabetos adultos no deja de aumentar 

debido especialmente al crecimiento demográfico. Había 760 millo

nes de analfabetos en 1970, 814 millones en 1980 y, si las tende~ 

cias actuales se mantienen, habrá 900 millones a fines de este si 
glo. Es éste un desafío de capital importancia que la comunidad -

internacional debe aceptar. 

Pero la democratización de la educación no sólo presenta aspectos 

cuantitativos. Es importante garantizar "las mismas oportunidades 

para todos" ofreciendo •1as mejores posibilidades a cada uno• 

LA GENERALIZACION DE LA EDOCACION 

Una de las directrices fundamentales de la acción durante el pró

ximo decenio será combinar la generalización y l& renovación de -
la ensenanza primaria, condición previa para la erradicación defi 

nitiva del analfabetismo, junto con la alfabetización de adultos. 

Esta debe intensificarse y articularse estrechamente con la ense

nanza institucionalizada, que conserva toda su importancia. D~ tQ 

dos modos, sigue siendo a menudo necesaria una mejor adaptación a 

las exigencias del entorno con el fin de evitar toda ruptura con 

el mundo rural. 

Se trata pues, a la vez, de extender el sistema educativo en las 

zonas más pobres, de movilizar todos los recursos en materia de -

educación, de estimular la participación efectiva de toda la com~ 

nidad en la acción educativa y de fomentar las fórmulas renovado

ras. La UNESCO se esforzará por favorecer la realización de expe

riencias de formación de personal polivalente para la escolariza

ción de los nifios y la alfabetización de adultos, así como de ac

tividades innovadoras encaminadas a facilitar la inserción de los 

jóvenes salidos de la escuela en el circuito de producción. 
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LA DEMOCRATIZACION DE !,A EDUCACION 

La segunda directriz de la estrategia de la UNESCO consistirá en 

inscribir los principios de equidad y de justicia en el centro -

mismo de la acción educativa. La Organización continuará, pues,

luchando contra todas las formas de discriminación en la esfera 

educativa, pero también ayudando a fcmcntar las distintas medi-

das nccesarjas para establecer las condiciones de la dernocratizª 

c.ión en sus diversos aspectos y para facilitar a las capas más -

desfavorecidas el ejercicio del derecho a la educación. 

En gran medida, la democratización resulta inseparable de la edg 

cación permanente, que entrana una ampliación de las posibilida

des educativas que deben ponerse en las diferentes etapas de la 

vida a disposición de todos cuantos no han tenido acceso al sis

tema escolar y universitario o desean completar sus conocimien-

tos. 

Vista con esta perspectiva de la educación permanente, la educa

ci6n de adultos adquiere una importancia renovada, tanto corno -

factor de desenvolvimiento personal como con vistas al perfecci2 

namiento y la reactualización profesional. Se prestará atención

particular a facilitar la novilidad de los adultos en la vida -

profesional, especialmente mediante la cooperación entre organi~ 

mes de educación de adultos y organizaciones de trabajadores y -
de cr..ple:idores. f'or otra parte, una de las funciones principales 

de la educación consiste en preparar para la toma de conciencia

y el ejercicio de las responsabilidades cívicas, utilizando el -

aporte educativo de los medios de comunicación. 

La noci6n de educación permanente obliga a prever actividades -

educativas para los miembros de la tercera edad, pero además su

pone el desarrollo de la educación preescolar que, entre otras -

cosas, permite compensar ciertas desventajas de índole socioeco

nómica y sociocultural. 
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LA EDUCACION DE LAS MUJERES. 

Las muchachas y las mujeres siguen siendo aun minoritarias en -

los sistemas educativos de numerosos países, y su porcentaje --
tiende a menudo a disminuir a medida que se eleva el nivel de en 
setlanza. 

En esta materia, uno de los problemas más urgentes sigue resi--
diendo, sin embargo, en el analfabetismo (en 1980 el 33.9% de -

las mujeres de más de 15 afies eran analfabetas y sólo el 23.3% -

de los hombres), fenómeno que puede tener consecuencias graves -

en el porvenir de las jóvenes generaciones. 

En este punto, los trabajos de la UNESCO, muy interdisciplina--
rios, recurrirán a las ciencias sociales y humanas para hacer pa 
tentes las trabas de origen económico, social o cultural que en 

diferentes contextos se oponen al acceso y a la participación de 

las jóvenes y de las mujeres en la educación, y para poner de r~ 
lieve la influencia que ejerce sobre la propia acción educativa
la mayor o menor proporción de mujeres en el personal docente. 

La Organización aportará su cooperación a los Estados Miembros -
para ayudarlos a elaborar políticas encaminadas a reducir el nú

mero de mujeres analfabetas. Se les prestará apoyo para fortale

cer los servicios nscionales de orientación escolar y profesio-

nal, para lanzar proyectos experimentales y para elQborar medi-

das destinadas a promover la igualdad de acceso de las jóvenes y 
de las mujeres a las nuevas profesiones surgidas del reciente -

progreso de las ciencias y las técnicas. 

LA EDUCACION EN LAS ZONAS RURALES 

En estas zonas, donde vive la mayor parte de la población o num~ 

rosos países, la tarea consiste en mejorar a la vez implantaci6n 

de los establecimientos escolares y universitarios demasiado al~ 

jades del lugar de residencia de niños y jóvenes y la calidad de 

los servicios educativos: muchas escuelas son de ciclo incomple

to, buen número de educadores están poco calificados, y los ----

- 271 -



locales y materiales de enseñanza son a menudo insuficientes. El 

problema radie~ ~n conseguir una nueva contribución de la educa

ción al desarrollo de las ;:onas rurales y en 5U adecuación a las 

nece5idadcs de la población, si bien evitando le división entre 

"educación urbana" y "educación rural". 

IMPEDIDOS, REFUGIADOS, INMIGRANTES 

La acción de la UNESCO tratará de facilitar a determinados gru-

pos que se encuentran en situación en este punto desfavorable el 

ejercicio del derecho a la educación. 

Haciendo hincapié en las actividades de detección y prevención -

de las insuficiencias y defectos físicos, la acción de la UNESCO 

prestará particular atención a la educación de los padres de ni

nos impedidos, a la información del público en general sobre las 

dificultades con que tropiezan los individuos y las sociedades -

como consecuencia de la integración de los impedidos y sobre las 

soluciones aportadas a esos problemas; y a la aplicación de una 

pedagogía personalizada. 

Hay diez millones de refugiados en todo el mundo, de ellos cinco 

millones an Africa. La UNESCO seguirá cooperando con el programa 

de educación para los refugiados de Palestina en el Oriente 

Medio, prestará su apoyo técnico a las actividades del Alto Comi 

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en favor de -

la educación de éstos y estimulará a los gobiernos de los países 

que los acogen a establecer, dentro de sus sistemas de ensenanza, 

programas especiales de educación destinados a los mismos. La -

ayuda educacional aportada por la UNESCO a los movimientos de li 

beración nacional recibirá mayor impulso y se orientará de prefc 

rencia hacia el ejercicio del derecho a la educación. 

Por último, un problema educativo de gran importancia es el que 

se refiere a los trabr!jadorcs inr.tigrantes y sus familias, y en -

particular a la adaptación de la segunda generación de inmigran

tes a las condiciones de vida del país que los acoge len espe--

cial mediante el dominio del idioma} y su reintegración ulterior 
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al país de origen. Se prestará particular atención a la cnseft.an

za del idioma materno y al reconocimiento mutuo de títulos y di

plomas. Asimismo se emprenderán actividades que permitan a los -

hijos de los inmigrantes beneficiarse de una enseftanza especial

que les vincule con los valores culturales de su país de origen. 
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III.- Lll COMUNICl\CION l\L SERVICIO DEL HOMBRE. 

La comunicación se está convirtiendo cada vez más en un sistema -

complejo de sef\aliza.ción y condicionamiento que fortalece el po-

der de los grandes organismos públicos o privados, nacionales o -

intcrnac5onales. Estos organismos disponen de posibilidaJcs de ig 

fluencia y de acción muy superiores a las de lo~ individuos y de 

los grupos que sólo disponen de fragmentos de información. Consti 

tuycn l~ fuente de un poder cultural considerable que podría in-

clusivc llegar a controlar, con el tiempo, tanto el poder económi 

co como el politice. Las consecuencias de ello pueden ser tanto -

más graves para la libertad de los individuos y la vida de las S.Q. 

ciedadcs, y para sus relaciones recíprocas, cuanto que la inform~ 

ción y el proceso por el cual so transmite, por medio de organis

mos públicos, privados y/o comerciales, pueden ser objeto de man,! 

pulacioncs diversas. La informaci6n puede utilizarse para perpe-

tuar ideas preconcebidas y para fortalecer la ignorancia, el des

precio do los demás y ha.c;ta la intelerancia, como puede ser tam-

bién fuente f~cunda de comprensión y r¿speto mutuos. 

Evidentemente, no incu:nbe a la UNESCO dictar a los medios de com.!! 

nicación el contenido de los mensajes que difunden, pero sí puede 

estimular una utilización de esos medios que contribuya al desa-

rrollo de la educación, la ciencia y la cultura. 

ESTUDIOS SOBRE LI\ COMUNlCl\ClON. 

La rápida evolución de las tecnologías impone una investigación -

continua de los aspectos socioculturales, económicos, jurídicos y 

prospectivos de l~ comunicación. Esta investigación se orientará 

según tres lineas directrices: 

La primera (Desarrollo de la investigación) trata de fortalecer -

las instituciones nacionales y regionales y de incrementar los m~ 

dios de !orc3ción, de intcrca~bio y de capacitación de los inves

tigadores. Se emprenderán taQb1én estudios sobre la naturaleza y 

las características de la "sociedad de la información• que está -
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surgiendo progresivamente, así como sus consecuencias políticas, 

económic~s y sociales. 

La segunda tiene por objeto profundizar la noción de derecho a -

la comunicación - individual y colectiva - y sus diferentes com

ponentes (derecho a ser informado, derecho a informar, derecho -

al respeto de la vida privada, derecho al acceso a los documen-

tos adm:n:strativos); favorecer el libre acceso a las fuentes de 

información y la participación del público en la elaboración de 

las decisiones que afectan a la comunicación; estudiar el funcig 

namiento de los mecanismos de producción y difusión de mensajesJ 

y estudiar, en particular, las responsabilidades respectivas de 

quienes participan en la comunicación. 

La tercera tiene por objeto contribuir a la elaboración y al peE 

feccionamiento de los métodos de planeamiento, financiación y -

programaci6n aplicables al desarrollo de la comunicación, tenie~ 

do en cuenta la diversidad de los medios culturales y de los si~ 

temas socioeconómicos. 

LIBERTAD Y EQUI!,IBRIO DE LA INFORMllCION. 

La libertad de información entraña la libertad de las personas y 

de los grupos para organizar el acopio, la circulaci6n y la dify 

sión de noticias, ideas y programas y para participar en ellos,

así corno la libertad de acceso al conjunto de los medios de com~ 

nicación y a las diversas fuentes oficiales y no oficiales de OQ 

ticias y programas. El ejercicio de esta libertad tropieza toda

vía hoy día con numerosos obstáculos de todo tipo: políticos, j,!¿ 

rídicos, económicos, financieros y técnicos, incluidas todas las 

formas de censura y de autocensura, que traban la producción en

dógena y pluralista de libros y peri6dicos, noticias y programas 

limitan su libre circulación y restringe:n la r.1Ultiplicnción l' la 

diversificación de los intercambios. 

Esta libertad implica, sin embargo, una gran responsabilidad de 

los comunicadores, sean éstos personas físicas o jurídicas, pú-

blicas o privadas. Periodistas, agencias de prensa, editores de 
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libros, periódicos y revistas, propietarios de medios de comuni

cación, productores de materiales audiovisuales, organismos de -

radio y tel<:!Visión tienen para con la comunidad el d~bcr de ser 

veraces y exactos, ~n otras palabras, de ser honestos. A una si

tuación excepcional como es la de los comunicadores deben corre.§_ 

pender la probidad, la conciencia proft?sional y una ética que -

garanticen también la protección de los individuos y del público 

Los órganos de información podrían desempeñar un papel importan

te examinando de cerca todas las actividades que puedan dar lu-

gar a abusos d~ poder. 

El programa encaminado hJcia una circulación libre y una difu--

sión más amplia y mejor equilibrada de la información y al incr~ 

mento de los intercambios de libros, noticias y programas se ba

sa en tres lineas de acc16n: 

- La primera tiene por objeto definir mejor la naturaleza da -

los obstáculos y propon~r los medios de ~cducirlos o superarlos, 

estudiando en particular las prácticas profesionales de la indu~ 

tria del libro, la prensa escrita o radiodifundida, los organis

mos de televisión, el cinc, etc. 

- La segunda tiene por objeto reforzar los mecanismos - nacione 

les, regionales y mundiales - públicos y privados, de intercam-

bio de libros, noticias y programas; fomentar la creación }'el -

fortalecimiento de las agencias de prensa públicas o privadas; -

incrementar la eficacia de los sistemas de acopio y di3tribución 

de noticias, así como de las redes regionales de intercambio de 

noticias; y estinular la producción local de libros, periódicos, 

programas de radio y tele\'isión y películas especialmente en los 

paises en desarrollo, de nodo que se reduzcan las desigualdades

existentes en cuanto a la capacidad de producir, tratar y distri 

buir la infornaci6n. 

- La tercera tratar~ de suscitar la contr1buci6n de los ~edios -

de com~nicaci6n al respecto mutuo, a la cc~prensi6n internacio-

nal y a la pa::, así cono a la solución de los grandes problemas

mundiales. Esta acción se ejercerá, pues, sobre los responsables 
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de la comunicación y recurrirá a un trabajo de sensibilización -

de quienes inf luycn sobre la opinión pública. 

DESARROLLO DE LA COMUNICJ\CION. 

Se requiere una voluntad polít:c.:i a fin de aprovechar, a nivel -

nacional, regional y mundial, -:odas las :armas e.le comunicación,

desde las interpcrsonoles y tradicionales hasta las más modernas 

y para fortalecer la capacidad endógena, en particular de los -

países en desarrollo, facilitando su autosuficiencia, de manera

quc se reduzca y se suprima paulatinamente la diferencia que --

subsiste en este punto entre los distintos países y entre las -

distintas regiones. 

Sobre el desarrollo de la ccrnunicación se han propuesto siete -

programas: 

- El primero tiene por objeto cooperar con los Estados y con or 

ganismon responsables de la comunicación con vistas a la elabor2_ 

ción de políticas nacionales de desarrollo de la comunicación r~ 

lativas sobre todo a las infraestructuras de equipo de personal. 

- El segundo tiene como finalidad cooperar con los Estados y -

los organismos responsables de la comunicación en la selección y 

la instalación de equ\pos que respondan en cada país o región 

las necesidades de la población y de los diferentes medios de -

comunicación y en la búsqueda de tecnologías que respondan a -

sus necesidades y a las condiciones imperantes en esos países. 

- El tercero consist.c C:i cooperar con los Estados Miembros, las 

demás organi:;aciones del sistema de las Naciones Unidas y las Of. 

ganizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamenta

les, mundiales o regionales con vistas al reforzamiento nacional, 

regional y mundial de las estructuras y de los métodos de prepa

ración inicial, de formación general y de perfeccionamiento pro

fesional del personal de la comunicación en todos los niveles -

(administradores, realizadores de programas de cinc, radio y te

levisión, redactores y periodistas de la prensa, de las agencias 
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de información y de 1.1 radiodifusión, editores, lib:-eros, grafi..§. 

tas y p~rsonal da fabricación de libros, ingenieros y t~cnicos -

de los diferentes medios de comunicación, personal de rnanteni--

micnto, archivistas, docum0ntalistas, impresores, etc.), tenien

do en cuenta las exigencias nacidas de la especialización cre--

cicntc que entraña el progreso técnico y d~ la necesidad de re-

forzar la representación de las mujeres entre el personal de la 

comunicación. 

- El cuarto se endereza a crear o f ortalcc~r la capacidad endó

gena de producción de impresos, noticias y programas sobre cual

quier tipo de soporte, a fin de incrementar la autodependencia -

de los países en desarrollo en este campo, f avorcciendo en parti 

cular la implantación de industrias locales de la cultura y de -

la comunicación; facilitar. el establecimiento de estructuras --

apropiadas de educación permanente y a distancia, indispensables 

para la universalización de la enseñanza primaria y la elimina-

ción del analfabetismo: contribuir a la difusión de la cultura,

ª la afirmación de la identidad cultural y al desarrollo de la -

cultura Bn general; y poner los recursos de la comunicación al -

servicio de la divulgación, científica. 

- El quinto tiene corno finalidad promover el libro y estimular

la lectu~a en todas las sociedades. Se prestará atención espe--

cial a las obras que puedan servir al objeto de la alfabetiza--

ción y al periodo posterior a ~sta, haciendo hincapi~ en la dis

tribución de los libros. 

- El sexto trata de promover el desarrollo del cine, de la foto

grafía y de la televisión en cada país, particularmente para se!, 

vir a la educación escolar y cxtraescolar, a la conservación del 

patrimonio cultural, fisico y no fisicor al conocimiento recíprQ 

ca de las culturas, a la crc~ción artística y a la divulgaci6n -

científica. Por otro lado, la acción, que consistirá en promover 

la fabricación de soportes para la grabación de los sonidos y de 

las imágenes, la formación de realizadores y la producción de -

películas y de progracas, así ceno el desarrollo del patrimonio-
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fotográfico, tratará de favorecer el archivado y la conscrva--

ción de las fotografías, de las películas y de los demás sopor

tes audiovisuales, especialmente aquellos que tengan importan-

cia particular desde el punto de vista cultural e histórico. 

- El séptimo se orienta a favo:·~ccr l.:i Llpropiación autónoma de 

las informacicn~s y los conocimientos, a desarrollar el espíri

tu crítico y a familiarizar a las difere11tes categorías de usu~ 

rios, y más particularmente a los jóvenes, con las condiciones

dc organización y de empleo de los vehículos de la comunicación. 

Así concebido, este gran programa constituye el marco conccp--

tual en el que podrían profundizarse las bases y buscarse los -

principios sobre los que se instauraría progresivamente, según

un principio evolutivo, un Nuevo Orden Mundial de la Informa--

ción y de la Comunicación capaz de garantizar a todos, indivi-

duos, grupos y naciones, el ejercicio Ge una comunicación libre, 

recíproca y equilibrada. 
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JV .- Ll\S POl.ITIC,\S DE Ll\ f:DUCl\C!ON. 

El ritr.io acelerado dl' la tri'\nsfcrmación de> las socicdadi:'s y de -

los progresos del saber y de sus aplicaciones, así corno d~l desa

rrollo de los medios de comunicación, impone a la educación una -

evoluci6n más dinánica y una creciente capacidad de innovación. -

Al mismo tiempo, la importancia y la complejidad de las funciones 

de la educación y de los problemas educativos obligan a menudo 

reali2ar esfuerzos tuás sistemáticos con vistas a elaborar una po

lítica de la educación. 

Para que la educación pueda cumplir con sus tareasf la UNESCO se 

esforzará por fomentar la elaboración de políticas de la educa--

ción y la implantación de las condiciones de su aplicación, la r~ 

novaciOn de contenidos y r.iétodos, la forr:tac:i.ón del personal de la 

educa..::ión y la infraestructura del sistema educativo. 

Las opciones que la elaboraciOn y ln aplicación de las políticas

de educaci6n exigen se hacen cada vez con mayor frecuencia a la -

luz de los progresos de las ciencias de la educación y de las --

ciencias sociales y humanas (psicología, sociología, lingüistica

y sociolingüistica, economía de la educación' y de otras ciencias 

como, por eje1nplo, la fisiología, lJ biología, la dietética, la -

ergonomía, las ciencias de la infor~ación y de la comunicación~ 

Por primera vez se reserva un lugar especial al desarrollo de las 

ciencias de la educación. En efecto, el fomento y la ampliación -

de las investigaciones en materia de educación parecen indispens~ 

bles para emprender sobre bases sólidas la renovación del proceso 

educativo. 

La amplía difusión de los 12&tuá1os l' de los resultados de las in

vestigaciones, así corno de las experiencias y de las innovac:ones 

son d~ gran importancia tanto para los educadores, los especiali~ 

tas en elaboración de los programas y los investigadores como --

para los responsables de las políticas, de la planificación, de -

la gestión y del desarrollo de la educación. 
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Los diversos objetivos atribuidos a la cducaci6n en su doble fug 

ción de asegurar la continuidad y de posibilitar el cambio se -

traducen, en lo que ata~e a los contenidos de la ense~anza, en -

exigencias múltiples y a veces heterogéneas y plantean delicados 

problemas de prioridad, de selección, de organización y de equi

librio de los contenidos. En efecto, impartir una educación que

se adapte al mismo tiempo al medio natural y humano, a la psico

logía del nifto o del adulto, al estado de los conocimientos y a 

las necesidades de la sociedad es una tarea ardua. 

Se observa un desfase cada vez más notorio entre, por una parte, 

el estado de los conocimientos y los val0res y, por otra, los -

contenidos de los programas cuya frecuente actualización es in-

dispensable para que la educación no cobre un carácter irreal y 
no corra el peligro de la desafección o de la indiferencia de -

los alumnos. La aparición de nuevos ámbitos de conocimiento y ag 

tividades tiene a menudo como consecuencia que se afiadan nuevos

contenidos a las materias inscritas en los programas. 

Por lo demás, la enseñanza no puede separarse del entorno; de -

ahí la necesidad de procurar que la educación asegure la transmi 

sión y el desarrollo de los valores autóctonos y sea a la vez un 

instrumento de apertura a otras culturas. 

Maftana, la multiplicación de las computadoras y el creciente em

pleo de la televisión por cable, de la telemática y de los saté

lites de comunicación agudizarán aun más los problemas que ya se 

plantean: los del valor del aporte de estas tecnologías al proc~ 

so educativo, de su control con fines pedagógicos, de la función 

del educador frente a estos instrumentos que la ciencia pone a -

su disposición y cuya utilización debe asimilar, aprendiendo a -

penetrar en una nueva pedagogía. 1.a preparación de los educado-

res para esta nueva responsabilidad constituye uno de los elemerr 

tos de la formación permanente. 

Transformar la educación en un proceso continuo y coherente que 
conserve sus características específicas al mismo tiempo que se 

renueva al ritmo de la evolución del ~ntorno social y de los 
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progresos del saber: esta es la tarea que deben encarar todos -

aquellos que, poL- divt?rsas conceptos, asumen su rcsponsabil idad, 

la imµartcn o contribuyen a promover su desarrollo. 

AYUDAR A LOS PLANIFICADORES. 

En genera.!, la tarea de los próximos años consistirá en desarro

llar y mejorar la elaboración y la aplicación de las políticas -

educativas, así como la planificación, la administración y la -

gestión de la educación, con miras a obtener una mayor cohercn-

cia de los sistcrn~s cduc~tivos así co~o una aptitud para reali-

zar reformas que correspondan a los objetivos principales de la 

educación y a las grandes tendencias de la evolución de la soci~ 

dad, 

La renov~1cién de la educación, de sus programas y de sus métodos 

exige una rcnovaci6n correspondiente de los materiales. 

Las nuevas t~cnicas son generalmente onerosas y la sustitución -

de los materiales 1idáct1cos habituales plantea un problema fi-
nanciero de difícil solución para nurr.erosos países. 

La UNESCO se propone, pues, ayudar a los Estados Miembros a con

cebir y realizar infraestructuras (sistemas de información, esp~ 

cios educativos e industrias de producción de materiales y de -

tecnologías de la educación} que se adapten mejor a sus necesid~ 

des específicas )' que les permitan reducir los costos. 
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- EDUCACION, FORMACION Y SOCIEDAD 

Aunque tenga su especificidad y sus exigencias propias, la educ~ 

ción está en gran medida determinada por la sociedad en su con-

junto. Pero no es en modo alguno pasiva sino que a su vez condi

ciona de manera notable la evolución y el futuro de la sociedad. 
De ahí que se abra cada vez más al mundo y que se oriente hacia

la soluci6n de los problemas prácticos. La educación no puede -
dispensar los conocimientos necesarios y engendrar las actitudes 

requeridas para comprenderlos y participar en su solución. Así -
pues, la educación puede contribuir a la solución de los princi

pales problemas de la humanidad tales como la paz, los derechos

humanos, el desarrollo, el medio ambiente. Además, conviene oto!_ 

gar especial importancia a las relaciones entre la educación y -
algunos otros aspectos de la actividad social. 

EDUCACION Y CULTURA. 

La función y el contenido ético de la educación tiene una rela-

ción directa con la cultura. 

En muchos países, en particular en los que han obtenido recient~ 

mente la independencia, la afirmación de la identidad cultural -

se considera un medio esencial de formación cívica y un factor -

poderoso de cohesión nacional. La educación puede contribuir a -

conferir nuevamente un puesto de honor al patrimonio artístico -

de un país en todü la riqueza de sus expresiones, al revelar el 

carácter específico de cada cultura. Pero la educación debe ---

hacer más, asegurando la aparición de todo un humanismo moderno

que combine ciertos valores tradiconales y otros valores nuevos

fomentadores del progreso. Para tratar de fortalecer la identi-

dad cultural, pero tar.Wién la cf icacia pedagógica, durante los -

últimos años se ha acentuado en numerosos países, en particular

en los que han logrado su independencia recientemente, la tenden 

cia a utilizar las lenguas materna o nacionales como lenguas de 

enseñanza. La UNESCO alentará esas tendencias. 
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Ll\ "ESCUEI.I\ PARllLEI,I\" Y LA ESCUELA 

Durante los últimos ai\os los grandes medios de comunicación han 

ejercido una inf lucncia cada vez mayor tanto en los adultos cono 

en los niños, hasta el punto de que ha llegado a hablarse de --

"escuela paralela", fuente de una posible dicotomía con la insti, 

tución educacional. El problema que se plantea es saber cómo pu~ 

de la educación utilizar y valorizar las informaciones y los men 
sajes cada vez más numerosos que difunde la sociedad y contri--

buir al mismo tiempo a corregir, si fuere necesario, las influe~ 

cias negativas que pueden tener en la mentalidad y los comporta

rnicntos de los jóvenes y adolescentesª 

La institución escolar podría, en efecto, tener en adelante como 

una de sus funciones esenciales la de ayudar a los jóvenes a el~ 

gir y ordenar, con espíritu crítico, los mensajes ampliamente d! 

fundidos por los medios de comunicación. 

Lll ENSE!lJ\NZI\ DE Ll\S CIENC1'\S Y DE LJ\ ·rECNOLOGIA 

La UNESCO contribuirá a general.izar, en todos los niveles y ti-

pos de educación, la ensef\anza de las ciencias y de la tecnolo-

gía y a promover la divulgación científica, principalmente en -

los paises en desarrollo.' 

Su objetivo será extender y mejorar la enseñanza de las ciencias 

y de la tecnología en la educación primaria y secundaria, así -

como en la extraescolar, dando mayor importancia a la compren--

sión de los conceptos científicos, a la observación, a la experi 

mentación y a la orientación hacia la solución de problemas práf 

tices. El contenido de la cnscftanz~ de las ciencias y de la tec

nología tendrá en cuenta las características del medio local. 

Ll\ EDUCACION 'f EL HUNDO DEL TRl\Bl\JO 

La preocupación por acercar la educación a la vida ha inducido -
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recientemente a muchos educadores a subrayar la necesidad de for 

talecer el vínculo de la educación con el mundo del trabajo. 

Se prevén una serie de actividades encaminadas a favorecer la ia 
troducción del trabajo productivo o socialmente útil en el proc~ 

so educativo, en razón de su valor pedagógico, ético y social; -

la armonización y la mutua adaptación entre la política de la -

educación y la política del empleo; y el desarrollo y mejoramie~ 

to de la ense~anza técnica y profesional. Las actividades tendea 

rán a modificar las actitudes de los jóvenes para con el trabajo, 

a desarrollar la orientación profesional, a lograr una mejor ar

ticulación entre ensefianza general, enseñanza técnica y sector -

productivo; y a eliminar la tradicional dicotomía entre trabajo

intelectual y manual. 

LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE 

La práctica de la educación física y del deporte no está aun ga

rantizada por doquier. como un derecho fundamental para todos, -
aunque sea necesaria para el desarrollo completo de la personali 

dad y para la preservación de la salud, en las condiciones de -

vida modernas que son propias de la urbanización y la mecaniza-
ci6n crecientes. En numerosos países, la mitad de la población -

no practica actividad deportiva alguna; y el 80% de los ninos de 
los países en desarrollo no disfrutan de la educación física.Las 

actividades previstas contribuirán a conseguir la formación del 

personal, la implantación de las instalaciones y los equipos ne

cesarios y el desarrollo del deporte para todos, así como a in-

tensificar la ccoper~ción entre Estados Miembros; organizaciones 

no gubernamentales y movimientos de jóvenes. 

ENSERJ\NZA SUPERIOR, FOR!!ACION B INVESTIGACION 

Es en la enseñanza superior donde se plantean algunos de los --

principales problemas de la educación; en este nivel las dispari 

dades entre un país y otro se traducen en disparidades de acceso 
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al saber o de posibilidad de creación del saber. Unos veinte pai 
ses industriali=~dos disponen de más del 90% de los hombres de -

ciencia de todo el nundo y 130 se rcpa~tcn el rcst0. 

Una cnscilan~a superior de cal1d.-id es indispensable para todo Es

tado moderno a fin de formar S;US cuadres y participar en ~l es-

fuer::o internacional de investigación. Hoy se comprende cada vez 

más claram~ntc el pap~l de 13 cnseñan~a superior en el desarro-

llo; ello explica el interés que los Estados ponen en extenderla 

y rnejorarla, así como en intensificar la cooperación internacio

nal en esta esfera. 

Las actividades previstas tendrán ror cbjeto esencial fomentar -

una mejor contribución de la enseñanza superior al progreso de -

la sociedad espccialr.icntc r:tediantc la anpliación y la reorienta

ción de las ramas dt"! forrnación y r.icd1ante la adopción de enfo--

quen interdiscirlinarios de investigación y de formación. 

Se dará especial importancia a las tareas de investigación y de 

formación de la ~nscfian:a superior con vistas a mejorar el sist~ 

ma educativo en su conjunto. 

Adcrnás a la enseñanza superior se le considera corno elemento im

portante del dispositivo nacional de formación y de investiga--

ción, dentro de la perspecti \'a de una acción a largo plazo que -

tienda a fa\.·orecer por etapas sucesivas la armonización r la in

tegración de las act1 vidades de forn-.ación y de investigación. 
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- LAS CIENCIAS Y SU APLICACION AL DESARROLLO. 

La repartición de los medios materiales y humanos en el mundo -

sigue caracterizada por profundas disparidades en la esfera de -
la ciencia y la tecnología. El monto de los gastos consagrados a 

la investigación, calculados por persona activa, es sesenta ---

veces inferior en los paises en desarrollo que en los industria

lizados. Los resultados muestran disparidades igualmente grandes. 

Más del 93i de las patentes registradas en el mundo lo están en 

los países industrializados. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA AL SERVICIO DEL DESARROLLO. 

Sin duda alguna, estas desigualdades son la causa principal de -

los problemas de desarrollo. un mejor reparto de las actividades 

de investigación y la creación de nuevos polos de desarrollo --
científico y tecnológico permitirán una mayor participación de -

las sociedades hasta ahora improductivas al respecto no sólo en 

el proceso científico y técnico sino también en la definición de 

las finalidades de la ciencia y la tecnología en el plano inter

nacional. 

Esta ampliación de la cooperación internacional parece tanto más 

necesaria cuanto que ciertas esferas científicas como la geolo-

gía, la oceanografía, la climatología, la radioastronomía o la -

epidemiología trascienden, por definición, las fronteras nacion~ 

les o regionales. 

Los objetivos del programa son, pues, fortalecer el potencial n~ 

cional de investigación en materia de ciencias exactas y natura

les }' mejorar sus infraestructuras institucionales; desarrollar

los programas de formación universitaria y postuniversitaria, y 

adaptarlos a las necesidades y condiciones especificas, ampliar

y fortalecer la cooperación internacional. 

Tal como las ciencias exactas, las principales ciencias de la in 

geniería se har. desarrollado rápidamente, de manera que el 
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volumen cada vez mayor de conocimientos hace difícilmente reali

zable la polivalencia t&cnica. La soluci6n que suele preconizar

se para resolver ese problema es una formación encaminada a in-

culear no un saber enciclopédico sino los conceptos esenciales -

que se completarían con otros medios de aprendizaje y asimila--

ción (formación permanente!, investigación y documentación, cursi 

llos en las empresas). 

PELIGROS Y PROMESAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. 

Los adelantos conjugados de la informática y la microelectrónica 

y sus aplicaciones, que se están extendiendo desde el sector de 

los servicios (telemática, burocrática) hasta el de la produc--

ción manufacturada (automatización y robótica), originan en los 

países industriales, a un plazo más o menos largo, modificacio-

nes radicales en el carácter y estructura de las industrias que·· 

representan para los países en desarrollo una grave amenaza: la 

de privarles de ciertos mercados para sus productos menos compe

titivos. 

Las biotecnologías contribuyen simultáneamente a la conservación 

de la diversidad genética (colección de cultivo!; microbianos, -

selección de nuevas cep.:!.s, de nuevas variedades de plantas culti 

vadas y de nuevas razas de animales domésticos) y a la innova--

ción tecnológica, ya que estos dos aspectos interesan a la vez a 

los países en desarrollo y a los países industrializados. Las -

biotecnologías reposan más en la ingeniosidad y los conocimien-

tos técnicos que en las ciencias de logísticas compleja, y su d~ 

sarrollo se halla al alcance de los países menos favorecidos con 

tal de que se hayan definido bien sus objetivos. 

Para la UNESCO las metas son, pues, las siguientes: contribuir a 

la difusión de las nuevas tecnologías después de haber calculado 

todas sus consecuencias y examinado sus adaptaciones y ajustes -

necesarios; fortalecer la formación de los especialistas y los -

técnicos correspondientes y crear condiciones favorables para la 

investigación; y desarrollar los intercambios de información ---
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especializada. 

LAS CIENCIAS HUMANAS: UN PAPEL INDISPENSABLE. 

La necesidad de realizar investigaciones en materia de ciencias

humanas resulta particularmente imperiosa en los países en desa
rrollo. Parece esencial poner de relieve las modalidades del in

tercambio desigual, las consecuencias de la introducción de la -
agricultura de mercado, los mecanismos que actúan en el cambio -

social rápido y sus consecuencias sobre los valores y la cultura 

en general. También convendría reunir los datos socioeconómicos

y forjar los instrumentos necesarios para formular los planes de 

desarrollo, así como esclarecer los procesos históricos, el ---

carácter de las relaciones sociales internas, sus influencias en 

los procesos de desarrollo, la yuxtaposición o las interferen--

cias entre poderes modernos y poderes tradicionales, la influen

cia de ciertos procesos de modernización sobre la vida económica 

y social, la cultura, las tecnologías y la medicina tradicional, 

el derecho consuetudinario y las estructuras paralelas del poder 

en el medio rural, etc. 

Ahora bien, la comprensión de tales problemas y la búsqueda de -

soluciones requieren recurrir a va~ias disciplinas que trabajen

en simbiosis. Tal actitud es particularmente importante cuando -

la cuestión estudiada es el vasto campo del desarrollo. 

La acción de la UNESCO tenderá por objeto lo realización de pro

gramas de formación y de investigación a nivel universitario y -

postuniversitario. 

De ahí que las actividades del programa previstas dentro de la -

esfera decisiva de las ciencias y su aplicación al desarrollo -

comprendan no solamente la creación o el fortalecimiento de las 

infraestructuras de investigación y de formación sino también la 

formulación de políticas y de programas, al mismo tiempo que una 

mejor percepción de las consecuencias sociales y culturales de -

la introducción y el desarrollo de las tecnologías nuevas. 
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- SISTEMAS DE INFORMACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO 

Hoy se observa un aumento espectacular de la producción de docu

mentos en todo el mundo. Para calibrar la magnitud del fenómeno

bastará citar algunas cifras. En 1970 se pubiican más de 6,000 -

documentos diarios, es decir, 2,000.000 al afio, y se prev~ que -

esta cifra se multiplicará por cuatro o por cinto de aquí a 1985, 

año en el que se publicarán entre B,000.000 y 10,000.000 de doc;; 

mentes cientríficos y técnicos impresos. Este incremento consid~ 

rablc de lo. información hll hechc que sea necesario crear siste-

mas de almacenamiento y de difusión de la información. 

Ahora bien, de las 900 bases de datos bibliográficos y numéricos 

actualmente disponibles en línea en todo el mundo, menos del 1 % 

se encuentran en los países en desarrollo. La posibilidad de que 

todas las naciones utilicen el conjunto de bases de datos parece 

indispensable para el progreso de cada sociedad y para el progr~ 

so general del saber humano. 

Resulta, pues, indispensable que los paises en desarrollo puedan 

utilizar, de acuerdo con sus necesidades, las bases de datos ex

teriores y desarrollar al mismo tiempo sus propias bases y ban-

cos de datos a nivel nacional o regional. 

CONTRA !,AS TRABAS Y LOS MONOPOLIOS 

Entre los obstáculos al libre acceso a la información figura el 

costo muy elevado de las nuevas tecnologías de la informática y 

de las telecomunicaciones aplicadas al tratamiento de la inform~ 

ción; los paises en desarrollo ~ás pobres corren el riesgo de no 

poder establecer la infraestructura necesaria para la creación -

de sistemas y redes automati:ados, salvo con el concurso de la -

ayuda externa. Por otra parte, esas tecnologías plantean proble

mas jurídicos co~plejos, sobre todo en ~atería de derecho de au

tor. 
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Los países industrializados ejercen actualmente una especie de 

monopolio de hecho en materia de información que atañe tanto al 

contenido del saber corno a los medios técnicos de difundirlo. La 

transferencia de las t6cnicas de la información, y de la propia

información, hacia los países en desarrollo corre el peligro de 

verse obstaculizada por prácticas restrictivas, pero también pug 

de colocar a esos países en situaciones de dependencia en rela-

ción con los proveedores más poderosos. Las prácticas restricti

vas que traban la libre circulación de la información aparecen -

también en las relaciones entre paises industrializados y dentro 

de un mismo país. 

Hoy parece evidente que el establecimiento de una red mundial de 

información debería constituir el elemento esencial de una estrª 

tegia de desarrollo concebida en función de la creación de un -

nuevo orden económico internacional. 

El Programa General de Información de la UNESCO, que actualmente 

agrupa las actividades esenciales de la Organización en materia

de información, bibliotecas y archives - y del que UNISIST (un -

programa intcrgubernamental de cooperación respecto de la infor

mación científica y tecnológica) es parte integrante - podría -

adaptarse particularmente a la naturaleza de las principales ta

reas que hay que realizar en el marco del presente gran programa 

Por su propio objeto, este gran programa es a la vez interdisci

plinario e intersectorial. En efecto, se aplica a las ciencias -

exactas y naturales, a las ciencias sociales y humanas ~· también 

a todas las otras ramas del saber y a todos los sectores de la -

actividad humana. 
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- PRINCIPIOS, METODOS Y ESTRATEGIAS DE ACCION 

PARA ~L DESARROLLO 

Los paisc!; industriali=ados, que han conocido durante varios de

cenios un crecimiento cconémico sin precedentes, no siempre han 

logrado d.1r respuesta satisfactoria ni al problema de la repart! 

ción justa de los ingresos ni al originado por la crisis de valQ 

res inherentes a ciertos cambios rápidos. En algunos de esos paf 

ses la pobreza subsiste en diferentes capas de población y la -

pérdida del sentido cívico y moral afecta gravemente a algunos -

elementos de la población y en particular a los jóvenes. Apare-

cen nuevas dificultades en el plano económico y social, debido a 

la recesi6n y al efecto conjugado de la inflaci6n y del desem--

pleo. 

La reanudación de la expansión económica parece indispensable p~ 

ra la soluci6n de la crisis que atraviesan numerosos países, --

pero surgen divergencias en cuanto a la política que es necesa-

rio aplicar. 

Se plantean interrogantes fundamentales en cuanto a la finalidad 

del crecimiento y a las consccuenc'..as que puede tener sobre el -

medio natural y sobre el bienestar de la población. Cabe obser-

var, por lo demás, que si el potencial industrial, y a veces in

cluso el ag=icola, de diversos países :ndustrializados está prás 

ticarnente subutilizado, las necesidades no satisfechas de los 

países en desarrollo siguen siendo enormes. Se plantea así el -

problema - de índole a la vez económica, social y política, pero 

también ética - de la coexistencia en un mismo mundo de zonas de 

pobreza e incluso de niseria y de otras en que la superabundan-

cia constituye un problema .. 

NECESIDAD DE ACCIONES DE ALCANCE GLOBAL 

Si bien es cier~o que no se ha conseguido ningún progreso decisi 

vo en materia de cooperación económica internacional, la comuni

dad internacional parece haber llegado a la convicci6n de que la 
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mundialización creciente de la producción de las corrientes eco

nómicas y financieras y de los intercambios de información hará

en adelante totalmente ineficaces las soluciones L1nilatcralcs -

fundadas en un análisis parcial de los problcm~s y de que sólo -

podrían producir fruto acciones globales e integradas que tengan 

en cuenta los i11tercscs del conjunto de los pueblos y las nacio

nes. 

La mundialización fundada en la competencia mantiene una lógica

consistente en que cada uno piensa resolver su crisis cxportánd~ 

la a otro. De este hecho se derivan situaciones caract0ri=3das -

por graves penurias en ciertos países mientras que en otros los 

medios de producción o bien permanecen insuficientemente emplea

dos o bien se utilizan exclusivamente para 01 propio provecho, -

incluso en detrimento de los intereses colectivos de la humani-

dad, como sucede con la industria de armamentos. 

SUPERAR EL CONCEPTO HECANICISTA DEL CRECIMIENTO 

Durante mucho tiempo se creyó posible reducir el desarrollo a su 

simple dimensión económica, de modo que todos los demás sectores 

de la actividad humana debían subordinarse a las exigencias del

crecimiento económico. 

Conviene superar en la práctica ese enfoque reductor. Es media~ 

te una integración cada vez más amplia de las políticas relati-

vas a cada sector de la actividad humana - social, económica, -

técnica, cultural - como podría crearse una dinámica de creativ! 

dad social capaz de poner la ciencia y la tócnica al servicio de 

los intereses de las comunidades, de acuerdo con las aspiracio-

nes dQ su población y respetando sus valores culturales. 

Es necesario, pues, que en toda empresa de desarrollo se tengan 

en cuenta las dimensiones culturales. El sentimiento de la conti 

nuidad y de la vitalidad de los valores culturales descmpefta, en 

efecto, un papel esencial en todo esfuerzo de desarrollo. El de

sarrollo debe integrar la herencia del pasado y la voluntad ----
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de cambio de modo que las transf ormacioncs necesarias reciban el 

más amplio consenso social. Uno de los cauces esenciales de este 

consenso parece ser, por lo demás, la participación de la pobla

ción en las decisiones tornadas en nombre de la comunidad que 

integra, tanto en lo que atañe a los objetivos que deben alean -

zarsc como a las acciones a realizar. 

Se prestará, pues, atención especial a la reflexión sobre el se~ 

tido y las finalidades del desarrollo en diferentes perspectivas 

culturales, así como al estudio de las modalidades de acción ap

tas para promover la participación de la población en la defini

ción de los objetivos de desarrollo. Con tal fin deberá ponerse

ª disposición de los Estados Miembros un conjunto coherente de -

actividades de estudio y de servicios consultivos. 

Autonomía e inteqraci6n 

Parece especialmente importante elucidar los vínculos entre des~ 

rrollo y relaciones internacionales, para poner de relieve los -

factores positivos que presentan estas últimas, así como las li

mitaciones que imponen. Los análisis que deben efectuarse en ese 

sentido podrían tratar especialmente de: las relaciones entre -

paz, desarme y desarrollo; los factores estructurales que origi

nan los fenómenos de dominio y de dependencia¡ las repercusiones 

de las actividades de las sociedades transnacionales; las condi

ciones del establecimiento de un nuevo orden económico interna -

cional y sus consecuencias en los campos de competencia de la -

Uncsco. De manera más general, habría que profundizar en el 

estudio de las condiciones que permitirían a los ~aíses en desa

rrollo consolidar las bases de una autonomía y de un desarrollo

colecti vos, subrayando los aspectos socioculturales de la 

integración regional y subregional. 

Es evidente que los estudios relativos a los procesos de desa -

rrollo debcrí~n rcali:arse dentro de marcos geográficos diferen

tes, para poner de relieve la especificidad que i~primc a las -

diferentes experiencias de desarrollo la diversidad de las pers

pectivas históricas y culturales en las que se sitúan. 
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4.3. DIFICULTADES Y POTENCIALIDADES 

Las prioridades de acción con respecto a cada uno de los objcti 

vos del proyecto principal de educación para América Latina y el 

Caribe, en relación a las potencialidades que se observan y con

siderando las dificultades a sortear serían: 

Cada Estado Miembro de la región, en función de sus situaciones 

peculiares y mediante sus propias decisiones habrá de determinar 

los problemas o aspectos a los que dará una atención prioritaria 

en el futuro inmediato en su esfuerzo hacia el logro progresivo

de los objetivos del proyecto principal. 

Sin embargo, sobre la base de los diagnósticos y las recomenda

ciones sobre alternativas de acción en aspectos clave para el lQ 

gro de los objetivos del proyecto, emanudos de la serie de reu-

niones técnicas regionales y subrcgionales que han tenido lugar 

en tiempo reciente y en las que han participado más de 2.000 es

pecialistas y funcionarios de Amética Latina y el Caribe, es po

sible indicar de moü.o general los aspectos o problemas que se rg_ 

velan como prioritarios. Se trata solamente de suministrar algu

nas reflexiones que pueden ser útiles Qn el análisis de un futu

ro deseable y un futuro posible de las actividades de la UNESCO

en estos paises . 

• Prioridades de acción vinculados con el objetivo de escolariz~ 

ción.- En lo que respecta a la educación inicial o preescolar pª 

rece llegado el tiempo de pasar de una etapa secular en la que -

se le consideraba corno una oportunidad educativa de excepción r~ 

servada a grupos sociales privilegiados, para pasar a otra en la 

qu¿ se le conciba como un nivel de educación al que se apliquen

principios de igualdad de oportunid3dcs similares a los que se -

promulgan para la educación primaria y con la correspondiente -

responsabilidad de los Estados de fomentar y asegurar su exten-

sión progresiva. 
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Con este prop6sito parece necesario que las políticas y los Fl! 

nes nacionales de educación incorporen sistemáticamente previsi2 

nes y programas de acción para el desarrollo de la educación pr~ 

escolar. Como para el logro de los objetivos con respecto a ---

otras poblaciones meta del Proyecto Principal, en este caso ha-

brán de utilizarse y combinarse en las estrategias, las modali

dades tradicionales mejorándolas, y las modalidades no tradicio

nales que en escala limitada y con carácter pionero han empezado 

a desarrollarse con éxito en la región, así como los esfuerzos -

tanto públicos como privados. 

En cuanto a las primeras, el ritmo de expansión podría acelerar 

se incorporando la educación preescolar para niños de 4 a 6 años 

a las instituciones de educación primaria, utilizando su infrae~ 

tructura y recursos, con un costo adicional menor que el que re

quiere el establecimiento de centros de educación preescolar se

parados. En esta forma se aseguraría, además, la continuidad del 

proceso educativo y se contribuiría a la solución del problema -

que ofrece la transición desde la educación preescolar a la edu

cación primaria. 

En cuanto a las f6rmulas de educación preescolar no tradiciona

les, será necesario propiciar su extensión e integrarlas en o -

vincularlas con programas interscctoriales de atención integral

ª nifios y familiasª Convendría difundir los modelos y metodolo-

gias ya utilizados, que el Estado preste su apoyo a las iniciati 

vas comunitarias al respecto, así como desarrollar programas de 

capacitación de padres de familia, de líderes de la comunidad y 

de voluntarios en relación con la concepción, la organización i' 

el desarrollo de las formas de educación preescolar no convenciQ 

nales de comprobada eficacia. 

En cuanto a la educación primaria o básic~ no bastará con los -

planes globales qu~ habitualmente se formulan para la extensión

de los servicies y de la cobc~tura en t~r~inos de población a -

atender. Será ~ecesario, si se desea lograr el objetivo de -----
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escolarización del proyecto principal, diseñar y ejecutar estra

tegias y programas específicos con un doble propósito: de una -

parte, lograr la incorporación a los servicies educativos de los 

nifios y adolescentes que nunca recibieron los beneficios de la -

educación primaria y la reicorpor3ción a los servicios educati-

vos los niños y adolescentes que nunca recibieron los beneficios 

de la educación primaria y la reincorporación de quienes la aban, 

donaron prematuramente y, de otra parte, disminuir drásticamente 

los índices de abandono, repitencia y fracaso escolar, ello par

ticularmente en los primeros grados de la educación primaria. Rg 

sulta difícil encontrar en los países de la rcgión,políticas, -

planes y acciones sistemáticas, deliberadamente concebidos y --
aplic3dos con este propósito. La superación de este vacío en las 

políticas y la planificación de la educación ofrece un reto sin

gular a los responsables en todos los niveles de las decisiones

y acciones en materia de educación. 

La lucha contra el auscntismo, el abandono y ül fracaso escolar 

cuya incidencia mayor se da en los niños de familias más pobres

y de niveles educativos ma~ bajos, deberá constituir un aspecto

prioritario de las políticas sociales en su conjunto y no sólo -

de la educación y tener las motivaciones y las características -

de las campañas efectivas de alfabetización. 

Cada país adoptará las estrategias que correspondan a sus cir-

cunstancias particulares para aírontar los factores tanto exter

nos corno internos al quehacer escolar que se combinan y rcf uer-

zan para dar conio resultado el .:iuscntis!l'o, el abandono y el f ra

caso escolares. Sin embargo, hay algunas condiciones que parecen 

fundamentales para el éxito: en primer lugar, será indispensable 

que todos los responsables de la conducción y el desarrollo de -

la educación nacional - políticos, planificadores y administradQ. 

res, directores de escuela, orientadores y supervisores, perso-

nal docente y formadores de maestros - manifiesten una concien-

cia colectiva sobre las graves incidencias socioculturales y so

cioeconómicas de este problema con respecto al desarrollo futuro 
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de los países y contribuy~n, cada cual en su nivel de decisión y 
en su ámbito de acción, a resolverlo. En este propósito, la arti 

culación de voluntades y esfuerzos entre los agentes educativos, 

y los padres de familia )' las comunidades locales es de decisiva 

importancia. 

En segundo lugar, cabe mencionar la capacidad, voluntad y per-

sistencia para concebir los cambios o adaptaciones necesarios en 

aspectos tales como la organización escolar, el perfeccionamien

to de educadores, directores de escuela y supervisores, el contg_ 

nido, los métodos y los instrumentos de ensefianza-aprendizaje y 

en los sistemas e instrumentos de evaluación del rendimiento es

colar y de promoción. 

Esta campaña para reducir la deserción y mejorar la promoción pQ 

dría ser el incentivo para introducir las reformas e innovacio-

nes en educación cuya necesidad tanto se proclama en la región,

comcnzando por la base misma del sistema educativo. 

En tercer lugar, tan importante como lo anterior para remover o 

paliar el efecto de los (actores socioeconómicos que contribuyen 

a determinar el auscntismo, el abandono y el fracaso escolar, es 

la inserción sistemática de acciones vinculadas con el mejora--

miento de las condiciones de vida de los nifios y escolares de -

los sectores más pobres en los programas públicos y privados de 

salud, nutrición, vivienda y bienestar social y familiar, en ge

neral, así como en aquéllos más específicos de desarrollo comu-

nal y de desarrollo integrado de las zonas rurales • 

• Prioridades de acción vinculadas con el objetivo de alfabetiz~ 

ción y educación de adultos.- Con referencia a la alfabetización 

de jóvenes y adultos, la experiencia histórica indica que su éxi 

to está estrechamente ligado a una decidida voluntad política de 

llevarla a cabo form.:-lndo p.:irte de una acción global que tienda a 

superar los obstáculos sociales, económicos, culturales y polít! 

cos que impiden el cambio hacia un nivel de vida mejor. Este re

conocimiento de que el trabajo de alfabetización no es una labor 
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exclusivamente técnico-educativa, demanda una definición de pal! 

tica orgánica que comprenda al sector educación y a otros secto

res de actividad nacional, procurando importantes recursos desti 

nades efectivamente a la puesta en práctica del programa, así c2 

mo la adopción de disposiciones institucionales que J1agan posi-

ble la coordinación y la movilización de esos recursos. Se está

ante un problema verdaderamente complejo, pues mientras persis-

tan contradicciones entre las campañas y los programas emprendi

dos y los sistemas que permiten la deserción escolar y la margi

nalidad social, continuar~ vigente el analfabetismo, pues las e! 

tructuras son m~s eficaces para producir lo que las campanas pa

ra crr.::idicarlo. 

Un aspecto fundarncnt~l para reforzar y proyectar las actuales -

acciones pareciera estar ligado a una adecuada mejora de los me

canismos de planificación, comprendiendo en ello la consolida--

ción d~ las unidades pdblicas a cargo de las actividades ligadas 

con la alfabetización y la educación de adultos, la coordinaciÓ'1 

acornpaf\ada de una descentralización efectiva de las unidades de 

enseñan~a así ccr..o la integración de las actividades de alfabeti 

zación en planes plurianuales. La consideración de la evaluación 

del proceso y de los resultados como instrumento fundamental, de 

trabajo, así corno el aliento de estudios de base e investigacio

nes indispensables, como los vinculados a la mejora y actualiza

ción de las estadísticas de población analfabeta y de los flujos 

de información sobre avances en la alfabetización, son indispen

sables para la misma planificación. 

La moti\•ación del analfabeto en sociedades nacionales no homog~ 

neas y la subsistencia en muchos casos, de elementos pluricultu

rales y plurilingües, siguen siendo factores clave. Alentar la -

participación de los analf~bctos es el principal medio para ase

gurar una motivación real de la población interesada. Aquí el -

principio de participación exige tomar en cuenta las necesidades 

y las aspiraciones de los analfabetos dando valor e importancia 

a su cultura así como procurar planes socioeconómicos cornplemen-
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tarios que posibiliten hacer real la relaciÓ:l entre las habilida

des de lectura, escritura o cálculo que adquiere el analfabeto y 

la aplicación de estos conocimientos fundamentñlcs de modo concr~ 

to, inracdia~o y benéfico a las activ_;dades de la v.i.da cot}.djana. 

La capacitación del personal a cargo de la alfabetización, a tra

vés de medios prácticos y efectivos que, combinanado trabajos de 

campo y funciones administrativas, permitan ganar en eficiencia y 

reducir costos, e igualm~nte, la producción y el contenido de ma

teriales de apoyo, tendrían que hacerse considerando prioritaria

mente los ?:"equcrimientos y la motivaci.ón de los alfabetizandos. 

Carta vez es ::iás evidente qu~ la postalfabetización es dete:-rn.i.nan

te para que un proceso de alfabetización pueda tener efectos dur~ 

deros. Numerosas experiencias demuestran la fragilidad de una al

fabetización •no continuada• y la gravedad del fenómeno de la --

desalfabeti1ación de aquellos que, después de una ensefianza cual! 

tativa y/o cuantitativa insuficiente, han perdido de manera total 

o parcial su escolaridad. Se requiere crear instrumentos de culty 

ra y comunicación que posibilitan un medio ambiente "letra.do 11 que 

aliente lu utilización social de nuevas capacidades adquiridas -

por los recién alfabetizados. Más aún que los l!bros, la prensa y 

los folletos pueden consti~uir apoyo privilegiado en la postalfa

betización. Recientes exper.iencias en la reg:.ón muesti"an la poten. 

cialidad del uso de la radio, la televisión y los cassetes en --

tareas de refuerzo educativo. 

En la mayoría de los países sería indispcnsab1'2 renovar y refor-

zar los actuales programas de educación básica de adultos, intro

duciendo en ellos formas no escolarizadas y posibilitando que pu~ 

dan acoger adecuada y oportunamente a los adultos recién alfabeti 

zados. 
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Otra tarea ligada al sistema regular de educación, sería yincu

lar más directamente la alfabetización-postalfabctización, parti 

cularrnente de la población femenina, con la educación inicial o 

preescolar de sus hijos. 

Respecto a las poblaciones indígenas, se intensifica la eviden

cia de que los procesos de alfabetización-postalfabetización se 

facilitan y son más auténticos cuando se hacen en lengua nativa, 

buscando desarrollar su identidad cultural y comunitaria. 

La educación de adultos tendría en la mayoría de los países de 

la región como preocupación central la definición de los elemen

tos que constituirán en el futuro el sistema adecuado de educa-

ción de adultos que demanda el proyecto principal; sistema que -

comprendería los objetivos, las políticas, los programas cstrat~ 

gicos, las estructuras organizativas de tipo formal y no formal, 

la presencia del resto de sectores públicos y de organismos no -

gubernamentales, el uso de medios de comunicación social, así CQ 

mo la formación especializada de educadores de adultos. La con-

vergencia de esfuerzos intcrsectoriales y la mayor vinculación -

de la educación de adultos can los procesos productivos serían -

características deseables de dichos sistemas. 

Otra tarea prioritaria sería la de garantizar el funcionamiento 

de los programas de educación básica, maximizando sus tasas de -

retención y promoci6n y procurando definir el significado de la 

certificación, acreditando y dando validez a las experiencias -

adquiridas por el adulto en su vida diaria. 

Un requerimiento importante consiste en promover la sistematiz~ 

ción y consolidación de experiencias y metodologías innovadoras

así como incrementar la capacidad de investigación sobre educa-

ción de adultos en sus distintas expresiones. 

Respecto a la investigación, ésta debiera orientarse a las si--

guientes tareas centrales: fortalecimiento de instituciones: pr2 

moción de intercambio de experiencias, de metodologías y result~ 
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dos; estimulo a la elaboración de diagnósticos y marco de refe-

rencia que reciban m~yorcs consensos; refuerzo de las bases doc~ 

ment~les y las redes de distribución de documentos; innovación -

de sistl:!mas de formación de educadores; cxplornción de modalida

des educa ti vas populnres y me jorJ.micnto dL- mec.1ni smos de acceso 

a la educación para los sectores postergados. 

Serí~ asimismo importante favorecer una mayor interrelación en
tre la educación básica de adultos y la capacitación para el trª 

bajo, coordinando los esfuerzos de los ministerios o secretarías 

de educación con los que desarrollan las instituciones de forma

ción profesional. En el caso de la educación rural e indígena se

ría necesario orientar los programas de capacitación de modo que 

respondan tanto a las necesidades de producción como al objetivo 

de elevar constantemente los niveles culturales y la posibilidad 

de participación de los trabajadores. 

Prioridades de acción vinculadas con el objetivo de calidad.

En lo que se refiere al objetivo de calidad de la educación del 

proyecto principal y los aspectos que exigirían una atención --

prioritaria en el próximo futuro cabe destacar en primer lugar -

la necesidad de que en cada uno d~ los Estados Miembros de la r~ 

gión, mediante los procedimientos y mecanismos de consulta perti 

nentes, se precise el sentido que se dará al concepto "calidad -

de la educación" en el marco del proyecte principal y los crite

rios que se aplicarán para medir o apreciar los resultados de -

los esfuerzos para su mejoramiento. Se trata nada menos que de -

precisar las actitudes y capacidades que los procesos educativos 

han de desarrollar, habida cuenta de los problemas, requerimien

tos y objetivos de desarrollo sociocultural y socioeconómico de 

los países de la región en la perspectiva del afio 2000, horizon

te temporal en que se sitúan los objetivos del proyecto princi-

pal. Tratándose de una cuestión tan trascendental para los paí-

ses de América Latina y el Caribe, es de esperar que en el seno 

de ellos se inicien y se lleven a cabo procesos de análisis; con 

sul tas y discusiones, que puedan conducir a un consenso nacional 
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sobre las orientaciones fundamentales a impr.imir a los procesos 

educativos y sobre las características de sus resultados, 

Sobre esta base clara y firme, convendría disefiar estrategias y 

planes de acción que contemplen acciones simultáneas y articula

das con respecto a los elementos y factores que suelen conside-

rarse como determinantes de la calidad y cf icicncia de la educa

ción: el contenido, los métodos y los instrumentos didácticos, -

la organi~ación del trabajo escolar, la formación de los educadQ 

res. El esfuerzo consistirá en que las acciones de mejoramiento

º de cambio con relación a cada uno de estos elementos y facto-

res de calidad, respondan a los mismos criterios y orientaciones 

y en consecuencia, converjan en lograr los resultados de calidad 

de educación que el país necesita y considera deseable. 

Hechas estas consideraciones un tanto generales pero que pare-

cen fundamentales, se indican a continuación algunos aspectos -

prioritarios del esfuerzo orientado al mejoramiento de la cali-

dad de la educación en el marco de proyecto principal. 

Antes de todo será necesario superar las rigideces, el unifor-

mismo y formalismo que con frecuencia tienen las normas naciona

les regul~doras de los procesos educativos en cuanto a la organi 

zación del trabajo escolar, el currículo, el quehacer de los --

maestros y la evaluación de resultados .. 

E.n sociedades como las de la región aún en proceso de integra-

ción y con realidades socioculturales, socioeconómicas y grupos 

sociales tan heterogéneos, será difícil obtener los objetivos -

que se proronc el proyecto principal y en el tiempo previsto, -

sin la flexibilidad mínima que permita adoptar las normas nacio

nales reguladoras y orientadoras del proceso educativo a las CÍE 

cunstancias y características de las diversas zonas geográficas, 

y grupo sociales, y particularmente de las zonas urbano-margina

les y rurales. 
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Crece la evidencia de que para el logro del objetivo de calidad -

del proyecto principal lo que fundamentalmente se requiere es el 

cambio de una educación generalmente centrada en la adquisición -

de conocimientos fragmentados y de carácter teórico; por otra en 

que el saber se articule y oriente al desarrollo de actitudes y -
capacidades de aplicación de conocimiento, a la comprensión de -

realidades y a la solución de problemas y, por tanto, al mejora-

miento de las condiciones de vida individuales, familiares, comu

nitarias y nacionales y junto con ello la internación de valores

de conducta ética y ciudadana. 

Los dos propósitos anteriormente mencionados de flexibilización -

de las normas para su adecuación a circunstancias y necesidades -
variadas y de rcorientación de la educación misma exigen cambios

º readdptaci6n en los diversos elementos que intervienen en el -

proceso educativo. Sin embargo, en el centro de las estrategias,

para el mejoramiento de la calidad de la educación, condicionando 

su éxito, se encuentra todo lo relacionado con los cambios en la 

forma de los educadores y el mejoramiento de su estatus social y 

sus condiciones de vida. Sin acciones oportunas y efectivas a es

te respecto será difícil lograr los objetivos qú\ se propone el -
proyecto principal. 

Finalmente en la identificación de los aspectos que merecen una -

atención prioritaria con respecto al objetivo de mejoramiento de 

la calidad, ha de señalarse lo relativo a las infraestructuras -

físicas, el equiparaiento y los instrumentos didácticos necesarios 

para lograr la calidad de educación que se desea. El fuerte con-

traste entre las necesidades al respecto y las disponibilidades -

financieras para satisfacerlas, exigiría un esfuerzo singular de 

concepción y ejecución de proyectos orientados a la máxima utili

zación de las infraestructuras físicas disponibles y al desarro-

llo de industrias educativas endógenas, con economía de escala. 
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- DIFICULTADES Y POTENCIALIDAD 

- El progreso social, económico y cultural no puede concebirse 

en nuestros días independientemente del desarrollo y dominio de 

los conocimientos y particularmente del conocimiento científico, 

y tecnológico. 

Mientras los países industrializados dispensan enseñanza pri

maria a casi la totalidad de la población en edad escolar y pue

den declarar obligatoria la educación hasta la edad de 15 ó 16 -

años, casi todos los países en desarrollo están todavía lejos de 

poder ofrecer la enseñanza primaria universal. En estos últimos, 

las zonas rurales constituyen las áreas sociogeográficas donde -

se encuentran los índices más altos de analfabetismo. De ahí que 

al tratar de la educación en el campo la reflexión se oriente -

prioritariamente hacia las necesidades de las zonas rurales de -

los países en desarrollo. 

Sin embargo, sería erróneo creer que en los países industria

lizados todo sucede a pedir de boca. Hoy día hacen frente a di-

versas contradiciones entre la dinámica educativa, la dinámica -

económica y las necesidades sociales reales. Basten como prueba 

los numerosos reajustes y reformas de la enseñanza en gran núme

ro de esos países. Y si ello constituye un signo de vitalidad es 

también, en la mayoría de los casos, signo de un disfuncionamie~ 

to y de una insuficiencia. 

Si un país como Francia ha tenido que reconocer a ciertas sug 
regiones el estatuto de zonas de educación prioritaria es preci

samente porque se han advertido disparidades regional.es y "zona

les" que requieren medidas particularmente urgentes. Y a nadie -

sorprenderá el hecho de que esas zonas de educación prioritarias 

se encuentren sin excepción en un medio rural. ¡Qué decir enton

ces de la educación en las zonas rurales de los países subdesa-

rrollados que en su inmensa mayoría son aun incapaces de asegu-

rar el mínimo necesario, o sea la ensefia11za primaria universal!

¡Qué decir de los paises que dispensan una enseñanza no adaptada 
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a su cultura, en lenguas extranjeras que habla, en algunos casos 

sólo un lOi de la poblüción! En materia de oferta de enseñanza y 

de calidad de los servicios educativos no parece exagerado afir

mar que algunos países del Tercer Mundo se hallan gravemente --

afectados por sus defici~ncias. 

Huelga recordar aquí, con datos estadísticos, el diagn0stico

que han emitido los especialistas más eminentes, las organizaci~ 

ncs internacionales y los institutos de investigación, para de-

mostrar el fracaso del proyecto ped.igógico en los países en dCS.f!. 

rrollo, tanto 011 lo que respecta a la cf icaci.:t interna como a la 

eficacia externa de sus sistemas educativos. Baste simplemente -

recordar que en esos países l.:i deserción escolar se ha vuelto -

prácticamente cnd6mica ~· que la educación es actualmente incapaz 

de asegurar la formación que responda a las exigencias de un de

sarrollo rea 1. 

Un análisjs, incluso sumario, de las condiciones de vida eco

nómica y social de las zonas rurales de los países en desarrollo 

demuestra que 6stas J1acen frente a rn6ltiplcs deficiencias: falta 

de infraestructuras, inadecuación de la educación a las realida

des y valores culturales del medio, baja productividad del trabQ_ 

jo que contrasta con el esfuerzo físico realmente dcsarrollado,

analfabetismo, etc. Todos estos factores de limitación económica 

física y cultural hacen difícil el acceso a la escuela y, por -

consiguiente, a los conocimientos. Unos nitlcs mal nutridos, físi 

camcnte disminuidos, que recorren a veces a pie distancias consi 

derables para ir a la escuela, no pueden, puesto que no se han -

adaptado a la cultura, sacar gran provecho de una pedagogía y de 

una enseñan:a cerradas, que privilegian además la competencia en 

detrimento de la cooperación. 

Cabe recordar aquí que del 35 al 80% del PNB de los países en 

vías de desarrollo proviene del sector agrícola, o sea del medio 

rural. Si se ex~~ina el crccirnic~to del PNB en los diferentes -

sectores de la actividad económica se advierte siempre que los -

sectores comercial y de servicios y, desde hace algunos afies, e: 
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de la industria se desarrollan en una proporción semilogarítmica 

que varia entre 6 y 14%, mientras que el crecimiento del PNB prQ 

cedente del sector agrícola oscila entre l y 2.si. 

El economista Guy-José Bretonnes, que ha hecho esta observa-

ción, scfiala luego que este estado de cosas denota "un estanca-

miento de las condiciones de vida" de las poblaciones rurales -

que, sin embargo, constituyen la fracción más importante de la -

población activa en los países en desarrollo. Se trata, evident~ 

mente, de "un freno considerablc 11 al desenvolvimiento económico, 

de una hipoteca que pesa sobre el desarrollo, ya que, como sefia

la el economista Arthur Lewis, "si hay un marasmo en la agricul

tura, ésta sólo ofrece un mercado de estancamiento y frena el d,g_ 

sarrollo del resto de la economía. Si se descuida desarrollar s~ 

ficientemcntc la agricultura, se vuelve más difícil desarrollar 

cualquier otra cosa: tal es el principio fundamental de la tea-

ría del crecimiento cq1.1ilibrado 11
• 

Economistas eminentes h-1n puesto de relieve que "el mejora--

miento del potencial humano (educación, formación, higiene) .. y -

la difusión de los conocimientos y de las técnicas (cnsefianza) -

cuentan mucho más que el aumento cuantitativo del capital y de -

la mano de obra en el incremento de la renta nacional. senalemos 

de paso que el desarrollo está condicionado, entre otras cosas,

por la manera en que se distribuye ese ingreso. Todo ello equivg 

le a decir que el aumento del ingreso de un país se realiza, más 

que por la .. acumulación de bienes materiales'', gracias a la ac-

tualización de los potencialidades productivas de su población,

dicho en otros términos, al "aprovechamiento de sus recursos hu

manos". 

En los países en desarrollo la gran mayoría de esos recursos, 

están concentrados en el mundo rural y particularmente en el seg 

tor de la producción agrícola. En efecto, éste comprende; según 

los países, del 45 al 80% de la población activa. Ahora bien, -

con excepción de algunos :ia.fses, como Cuba y Somalía, que han 12 

grado erradicar el analfabetismo en un tiempo extraordinariamen-
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te breve, esa masa de productores padecen un analfabetismo casi 

total, particularmente el grupo de edad de 40 a 50 anos que es,

por lo demás, el que detenta el poder de decisión. 

Estas consideraciones nos llevan a afirmar que, más allá de -

cualquier consideración filosófica o moral, en los países en de

sarrollo, y particularml!ntc en aquellos donde la parte más impor 

tantc del PNB corresponde a la producción agrícola, el aumento -

de la renta nacional y la rentabilización de los gastos de educ~ 

ción suponen la definición de nuevos objetivos pedagógicos que -

den prioridü.d a los imperativos del mejoramiento de las condici2. 

nes de vida de les hombres, de las condiciones de producción y -

de las técnicas productivas del mundo rural. Esto entraña, entre 

otr.:is exigencias, el desarrollo cuantitativo y cuulitativo del -

servicio educativo y, sobre todo, la implantíl.ción en el mundo r!! 

ral de las estructuras de formación más aptas para responder a -

las necesidades reales y a los imperativos de la emancipación de 

las poblaciones. 

La gran mayoría de los países antiguamente colonizados se --

preocuparon, al día siguiente de su independencia, de aumentar -

ante todo la oferta de educación. La decla r<lción de Addis A beba 

de 1961 da perfecta cuenta de esa opción en el caso de numerosos 

países africanos. Pero la prioridad atribuida al desarrollo cuan 

titativo de la enseñanza iba a tener como consecuencia el agrav~ 

miento de las disparidades y de diversas formas de discrimina--

ción heredadas de la época colonial (dispa!.·idades interregiona-

les, desequilibrio ent~e las ciudades y el campo, rlesigualdad e~ 

tre los sexos, etc.). En las antiguas posesiones francesas de -

Africa, aunque el "símbolo" hubiera desaparecido, las lenguas -

africa11as scguí~n sirndo ignoradas por la institución escolar, y 

lo mismo sucede hoy en gran número de esos países. Oc modo gene

ral, la heterogeneidad de los programas escolares en rcl.:ici6n -

con las culturas y el medio locales sigue creando y perpetuando 

grandes problemas de adaptación, de aprendizaje e incluso de de

sarrollo intelectual. En semejantes condiciones, no debe extra-

fiar el fracaso escolar. 
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De ahí que haya surgido la necesidad de innovar en materia de 

educación. En la práctica, la innovación ha revestido aspectos -

muy diversos, pero de ella se desprenden al parecer, tres orien

taciones principales: la "ruralización" de la enseñanza, la for

mación paraescolar de orientación rural y la integración del tr~ 

bajo productivo en la educación escolar. 

En Africa, Níger y Camerún constituyen, cada uno a su manera, 

dos casos típicos en materia de ruralización de la ensefianza. En 

1967 ambos países solicitaron al PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) asistencia para financiar la creación 

de una escuela normal de formación de maestros destinados al caE 

po. Frente al fracaso de la enseñanza heredada de la coloniza--

ción, se había advertido la necesidad de formar un nuevo tipo de 

maestros que fueran al mismo tiempo los promotores del desarro-

llo económico al nivel que más les interesaba, o sea el de la al 

dea. La formación pedagógica dura tres afias. A más de las disci

plinas de la enseñanza general. los programas de formación abar

can sociología, psicología infantil, pedagogía, tecnología y ac

tividades de iniciación en la ganadería y la agricultura. Al téf 

mino de su formación el maestro debe ser capaz de extraer de las 

realidades del entorno la materia de una enseñanza integrada. El 

estudio del medio es el vehículo de esa integración. 

Se espera que la enseñanza primaria en el campo ponga fin al 

éxodo rural al favorecer la inserción del niño en su medio, par

ticularmente volviéndole apto para "actµar sobre él, dominarlo,

transformar.lo y desarrollarlo". 

Al parecer, el proyecto de ruralización de la ensef\anza no ha 

respondido ni en Níger ni en Camerún a las e~peranzasque en él -

depositaron sus promotores. 

La formación paraecolar de orientación rural se dirige a los 

jóvenes campesinos que participan ya en la vida activa. Se trata 

de iniciarles en técnicas tradicionales desconocidas en su medio. 

La meta fijada es mejorar la productividad del Lrabajo en el me

dio rural a fin de impulsar el desarrollo económico del campo. -
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Junto con la formación específ icarnente técnica se dictan en gen~ 

ral cursos de alfabetización y se dispensa una enseñanza de téc

nicas elencntalcs de gestión y de economía doméstica. Expericn-

cias de este género se llevan a cabo actualmente en algunos paí

ses del Tercer Mundo con diversos resultados. En Africa, donde -

entre otros países las han emprendido Tanzania, Zambia, Nigeria, 

Malí y Alto Volta, la de 0stc Último suscitn gran interés, parti 

cularmente por su programa de agrupaciones postescolares. 

El objetivo de estas asociaciones es doble; por una parte, 

formar a jóvenes agricultores capaces de innovar y de constituir 

cooperativas de autogcstión, y, por otra, suscitar la participa

ción de toda la comunidad aldeana. El método de acción se basa -

en el principio de 11 participación-integración" y su originalidad 

consiste en haber tomado como punto ele partida una asociaciÓ!1 -

tradicional <le jóvenes, el nam, esforzándose por adaptarla a las 

necesidades actuales de la aldea. 

La integración del trabajo productivo en la educación escolar 

tiende a establecer la rclac16n entre la formación y la produc-

ción en el marco de la educación formal. También en este sentido 

las experiencias son múltiples. Entre ellas parece prometedora -

la de la Escuela Secundaria Básica en el Campo, emprendida en -

Cuba desde hace algunos años. En un informe al respecto, Bernard 

Cassen señala que "cada escuela está situada en el centro de una 

superficie aproximada de 500 hectáreas de terreno, de las que es 

responsable. Se cultivan en ellas, según la región, cítricos, -

café, tabaco, frutas u hortalizas. La escuela comprende unos 500 

alumnos de ambos sexos, del séptimo al décimo cursos ( •.. ). El -

principio de su funcionamiento es la alternación del trabajo en 

el campo por la mañana y el trabajo escolar por la tardc, o vicg 

versa". Los resultados obtenidos en el plano de la producción -

agrícola y del rendimiento escolar son hasta ahora muy prometcdQ 

res. 
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La primera conclusión a que llegamos al término de este rápi

do análisis de la educación en el campo es que la crítica en que 

se basa la justificación de les proyectos de reforma se abstie-

nen de "cuestionar" a la sociedad en cuanto a sus contradiccio-

nes rnás objetivamente !imitadoras. Es el mundo rural el que sus

cita mayor númc~o de interrogaciones y al que se atribuyen gene

ralmente las causas potenciales del fracaso. Así, con demasiada

f=ecuencia se pone de relieve la resistencia del mundo rural al 

cambio, particularmente la de los viejos que detentan el poder y 

el derecho de decisión. 

Esa resistencia existe, pero ¿se trata realmente de una defi

ciencia importante? ¿Cómo puede el mundo rural adherir objetiva

y subjetivamente a un proceso de inno•1ación concebido al margen 

de él por una minoría privilegiada que actúa con el peso de to-

dos sus privilegios sobre el porvenir de los campesinos productQ 

res y de sus familias? ¿Disponen ~sos productores de los medios

para modernizar sus técnicas en el marco de una economía en que 

la dor.tin.ición que imponen sobre ellos los grandes terratenientes 

las burguesías urbanas y los numerosos intermediarios los está -

convirtiendo en "proletarios rurales"? Y los que más sistcmáticª

mP.nte deploran el conservadurismo campesino ¿están ~llos mismos

dispuestos a renunciar a algunos privilegios en favor de una me

jor distribución de la renta nacional? Aquellos a quienes favor~ 

ce objetivamente "la inadaptación" de la ensefianza ¿no son acaso 

más conservadores que los campesinos? El deterioro de las condi

ciones de comercio en perjuicio de los paises exportadores de -

productos básicos se produce ante todo en detrimento del mundo -

rural. 

En el plano de la política cultural y administrativa los obs

táculos son asimismo numerosos. Señalemos simplemente, por ejem

plo, que es imposible que una escuela que ignora la lengua de la 

cor.rnnidad en la que está implantada pueda formar parte de esa -

comunidad. 

- 311 -



Por lo demás, no cJbc plantear el problema del desarrollo del 

mundo rural en términos de un simple incremento de la productivi 

dad o de la producción solamente en el sector agrícola. El pro-

blema debe plantearse con una perspectiva más vasta que incluya 

sobre todo la transferencia masiva de capitales de la ciudad al 

campo, la implantación de unidades industriales en las zonas ru

rales, una política nacional de investigación científica y t6cn! 

ca en todos los niveles, el control y la rcvulorización de los -

recursos naturales, la promoción de las lentuas y de las cultu-

ras nacionales, el acrecentamiento de la capacidad de formación, 

y de información mediante la utilización de los medios modernos 

de comunicación, el respeto de las libertades y una política --

real de desarrollo nacional y no de desar~ollo de los privile--

gios de una minoría y de la dependencia. ( 2 ) 

( 2 ) LAILABA Ml\IGA H., "LA EDUCACION RURAL Y SUS ARDUOS PROBLE
MAS),, EL CORREO DEL~ UNESCO: (Educación perspectivas) -
París, Mayo 1983 •.• Págs. 24 - 29 
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CAPITULO 5: Perspectivas. 

- A juzgar por la situación actual del mundo y sus perspectivas de 

evolución en lo que resta de siglo, creo que la UNESCO, a punto 

ya de cumplir sus 30 afies de existencia, tiene ante si una mi--

sión tan importante como la que hubo de descmpefi,-ir cuando fue -

fundada, poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mun--

dial. 

Su función primogcnia y esencial, que, en última instancia, es -

una función ética, sigue siendo la misma: contribuir al manteni

miento de la paz por medio de la cooperación internacional en -

las esferas de la educación, la ciencia, la cultura y la informª 

ción. 

Diariamente advertirnos los peligros que se ciernen sobre la paz 

mundial. Pero sabemos también que sobre nosotros penden otras -

amenazas, originadas a veces en el poder que la ciencia y la te~ 

nología han conferido al hombre: los recursos naturales se expl2 

tan de manera anárquica, la c¿üidad de la vida se deteriora, las 

desigualdades entre países o grupos de países, así como en el irr 
terior de algunos de ellos se tornan intolerables" y la incom--

prensión entre culturas diferentes se agrava a pesar de - o qui

zá más bien a caus.:i de - la avalancha creciente de información -

que por momentos parece que terminará por sumergirnC"ls. 

Creo que para conjurar tales amenazas es indispensable proceder 

a un esfuerzo concertado y global de rcf lcxión sobre el porvenir 

de nuestras civilizaciones. 

Es deber de la üt."ESCC particip.:lr en cs:.:i :-cflc:-:ión a fondo, con

siderándola como la más noble de sus obligaciones. En efecto, el 

destino de la UNESCO dentro del sistema de las organizaciones i!! 

ternacionales es El de constituir el lugar donde se encuentran,

se fortalecen y se co~plcrncntan mutua~cnte los puntos de vista -

sobre Ilucstra ¿peca de aquellos cuya vocaci6n es servir a la --

ciencia o a la educación, contribuir a crear la cultura o promo

ver la información , sobre la base de la multiplicidad de pers--
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pectivas propias de las diferentes regiones ael mundo. 

Al poner de relieve el papel que le correspo~dc a la UNESCO en -

la cooperación intelectual internacional, no creo referirme a -

una función de la Organización que sea fundamentalmente distinta 

de su acción en favor del desarrollo. 

Es verdad que a menudo se establece una diferencia entre ambas -

al constatar'que, en un primer periodo, la UNESCO, que contaba -

con un número bastante reducido de Estados pertenecientes en su 

mayoría al mundo desarrollado del hemisferio norte, se preocupa

ba sobre todo por fortalecer los intercambios intelectuales, --

mientras que en una segunda etapa, la organización, al acoger en 

su seno como Estados Miembros a los países recientemente indepeu 

dizados, emprendió el camino de una acción concreta de ayuda al 

desarrollo. 

De todos r.1odos, ambas formas de acción no pueden ser sino compl~ 

mentarías. Por un lado, la acción en favor del desarrollo se ba

sa en unos conocimientos y unas capacidades que la UNESCO sólo -

podría obtener en el seno de la comunidad internacional a condi

ción de constituir un centro intensamente activo de estudios y -

de intercambio de ideas. Por otro lado, la acción en favor del -

desarrollo, por su propio contenido, brinda múltiples oportunid~ 

des para el intercambio intelectual y cultural, de tal suerte -

que en fin de cuentas, cualquier diferencia importante entre coQ 

peración intelectual Y acción práctica desaparece. 

Pero, por encima de todo, estoy persuadido de que el problema -

del desarrollo no puede separarse de toda una serie de preocupa

ciones de índole espiritual que no cabe pensar como pertenecien

tes a una esfera aparte. 

No " puede por menos que rechazar la concepción, derivada de un 

idealismo facilón, de una UNESCO que por un lado, dedica una par 

te de sus esfuP.rzos a h cooperación científica y cultural y al 
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mundo de las ideas y, por otro, se esfuerza en contribuir a mej2 

rar las condiciones de los menos favorecidos. 

Por el contrario, me parece que el mundo de hoy se caracteriza -

por una estrecha independencia entre todas sus partes, entre las 
regiones que lo integran, entre los grupos humanos que lo habi-

tan. De ahí que el desarrollo no constituya un problema privatl 
ve de algunos países sino un problema mundial en la medida en 

que depende de todo un conjunto de relaciones y de mecanismos 

globales, de un cierto orden o desorden en escala planetaria. 

Este concepto global se aplica tanto a las perspectivas de los -
países industrializados que se interro9an sobre el porvenir de -

su crecimiento y las consecuencias de éste en lo que toca a la -
calidad de la vida como a las aspiraciones a una existencia me-

jor en los países del Tercer Mundo, 

Concepto unificador en el plano taórico también, ya que, aunque

abarca las más graves desigualdades entre grupos humanos y entre 

individuos, entrafta asimismo, y más que cualquier otro, la exi-

gencia de una solidaridad entre las hombres, esa solidaridad cu

ya necesidad imprescindible hube de poner de relieve en el momen 
to en que asumí las funciones de Director General, recordando -

que ella supone, por encima de la aceptación de las diferencias

entre personas y entre culturas diversas, la búsqueda mancomuna

da de la justicia y del progreso para todos. 

Si hablo en estos términos del desarrollo es porque constituye -

el centro de nuestras preocupaciones y porque me parece que plan 

tea de manera ejemplar ~lgunos problemas imrortantes que atanen
al porvenir de la humanidad y cuya solución requiere un enfoque

concertado por parte de la comunidad internacional.( l l 

( l ) MAHTAR M' BOW .>.MADOU. , "LA UNESCO FRENTE ,>, LOS GRAl;DES PRO
BLEMAS DEL MUNDO". , EL CORREO DE LA UllESCO. , LA UNESCO CUt! 
PLE 30 A~OS .• Págs. 24 Y 25 
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Desde que hace 37 aftos se creó la UNESCO, como resultado de la -

voluntad de sus fundadores de dotar a la humanidad, en el ámbito 

de las actividades del espíritu, de los medios de influir sobre 

su propio devenir, el mundo ha cambiado mucho. 

La comunidad internacional se ha extendido sobremanera con la -

aparición de nuevas naciones. Y la humanidad no ha cesado de --

acrecentar su dominio sobre el planeta y de aur.ientar sus poderes 

intelectuales y materiales. Los progresos científicos y técnicos 

cuyas etapas han jalonado de forma espectacular la evolución de 

este último cuarto de siglo, y que incluso han permitido al hom

bre explorar el espacio extraterrestre, han mejorado considera-

blemente la vida de un cierto número de pueblos y of rccen hoy a 

la especie humana, por primera vez en su historia, los medios -

de liberarse de las principales preocupaciones que la atormenta

ban desde sus albores - alimentación, salud, vivienda, protec--

ción contra las catástrofes naturales, seguridad. La extensión -

de la educación ha abierto el acceso a los conocimientos más di

versos y elevados a un núr:lcro cada vez mayor de pe=sonas,aumcn-

tando así considerablemente la capacidad de innovación y, por lo 

tanto, de bienestar, de numerosas sociedades. El acceso de la -

casi totalidad de las naciones a la soberanía política abre la -

posibilidad de una extraordinaria ampliación del margen de ini-

ciativa y libertad humanas y ofrece a cada pueblo la oportunidad 

de convertirse en protagonista de una historia que ya se elabora 

de manera colectiva. Se multiplican los intercambios de bienes,

de capitales, de cor.ocimicntos teóricos y prácticos, se intensi

fican los intercambios intelectuales y culturales; las inquietu

des, las esperanzas y los temores empiezan a converger más allá 

de los límites trazados por la historia o creados por la geogra

fía. Todas las colectividades se encuentran cada vez más unidas

en una misma red de relaciones vitales y aun de dependencias --

reciprocas, con lo cual se abre al fin la perspectiva de una --

comunidad mundial solidaria y definitivam~nte reconciliada consi 

go misma, que aseguraría a todos los hombres los medios para --

vivir mejor, al abrigo del ~1cdo, y que lograría un desarrollo -

cada vez mayor de las libertades y de las facultades creadoras. 
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Pero todavía hoy existen poblaciones enteras que viven en un e!!_ 

tado de pobreza absoluta. Disparidades profundas continúan sepg 

randa a los pueblos y a los individuos; y la marcha misma del -

progreso suscita a veces contradiciones, incertidumbres e inte

rl:'ogantes. Se atenta de manera inquietante contra el medio nat.!:!_ 

ral. 

Tienden a agravarse las tensiones entre las naciones o en algu

nas de ellas; la violencia perturba la vida de numerosas socie

dades. Se perfeccionan y acumulan los medios de destrucción.Las 

armas nucleares. pcr su cantid.:id y capacidad de destrucción, -

pueden ya aniquilar todo lo que la humanidad ha construido gra

cias a esfuerzos milenarios, y hasta su existencia misma. La -

carrera armamentista no sólo rcf leja una desconfianza mutua en 

lu que aquélla quier~ justificarse; fortalece también la ten-

dencia a la repartición del mundo en zonas <le inf lucncia y tie

n~ cor:i.o resultado la injerencia milítar, económica y cultural -

en la vida de los demás; por último, impide que recursos inmen

sos se dediquen a satisfacer las necesidades más apremiantes ~e 

las sociedades. 

UN ESPACIO PLANETARIO. 

Sea cual fuere el ángulo bajo el cual se aborde el examen de -

las grandes cuestiones a las que la hu~anidad ha de dar respue~ 

ta, se observa que el devenir de las sociedades contemporáneas

se inscribe en un espacio que se extiende ya a las dimensioncs

del planeta. 

Sociedades que, hasta estos últimos decenios, habían podido vi 
vir ignorándose casi totalmente, se encuentran así, cada vez 

más, en contacto continuo. se multiplican las influencias reci

procas y la interdependencia de hecho se hace mul~idimensional. 

Ciertamente, és~~ es fuente de enriquecimiento mutuo, de apertg 

ra, do iniciativa y de creación, pero tarnbi~n lo es de frustra

ciones, pues va acompañada de un empeoramiento de la sítuación

de ciertos pueblos, de una rDstricción de los márgenes de maniQ 

bra, de un aumento de lo imprevisible, de una vulnerabilidad --
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acrecentada. 

De este modo, la imagen que se impone a todo análisis y a toda 

reflexión es la de un mundo cada vez más complejo, donde se mu! 

tiplican las fuentes de fricción al mismo tiempo que se fortal~ 

cen las razones para cooperar y los medios de comunicarse. 

ASIME'l'RIAS Y DESIGUALDADES. 

Los datos económicos muestran con una evidencia brutal la ampli 

tud de las disparidades entre las naciones y los grupos de --:

naciones. Pero las desigualdades subsisten también y a veces se 

acentúan incluso dentro de la mayor parte de las sociedades. La 

prosperidad de numerosos países industrializados no excl\lj'e una 

distribución desigual de la renta, y algunos sectores de la --

población llevan una existencia difícil y a veces hasta preca-

ria. En el Tercer Mundo grandes n:i.sas de la población no suelen 

beneficiarse en absoluto de las ventajas del progreso y las ci~ 

dades parecen ser, en r.mchos casos y en lo que respecta al me-

nos a determinadas categorías sociales, islotes de una moderni

dad al margen de las zonas interiores. 

Es bien conocido el cuadro de la miseria humana, que se concen

tra sobre todo en los países del Tercer Mundo. Un término veni

do de lo más remoto de los tiempos designa un concepto central

que er:'lplean hoy los economistas: el de pobreza, corresponde --

ósta a graves carencias en materia de alimentos, vivienda,salud 

y educación y ~ un nivel extremadamente bajo de ingresos. Según 

los criterios adoptados, se puede ccnsiderar que hay en el mun

do unos 800 millones de personas que viven en un estado de pe-

breza absoluta (Banco Mundial) a unos 1.100 millones de pobres

(Ofic1n~ Internacional del Trabajo). Si se trata de definir con 

más precisión algunas categorías de necesidades no satisfechas, 

aparecen otras cifras igualmente iGpresionantcs: más de 430 mi

llones de personas gravemente subalimentadas, 1.000 millones de 

personas sin vivienda a<l~cuada, 1.300 millcncs de personas que 

no disponen de aguJ potable y, según las estadísticas estableci 
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das por la UNESCO, 814 millones de adultos analfabetos y 123 --

millones de niños en edad escolar que no asisten a la escuel~. 

EL SISTEl!l\ ECONOMICO JNTERNACIONl\L 

La situación actual no es, en realidad, sino el e!itadio más re

ciente de una cvoluci6n cuyos orígenes se rcnontan a un pasado -

muy lejano. El auge de ciertos países, la constitución - en pro

vecho propio - de vastos imperios coloniales, la eclosión y el -

desarrollo en su t~i-r·itorio de la revolución industrial han SU['

tido el efecto de reducir a muchas otras partes del nundo al es

tado que denota la noción de "dependencia'', tal como ha sido --

enunciado en ciertas teorías económicas. 

Colonizados políticamente o no, la mayoría de los paises "depen

dientesh han descmpeílado el papel de reservas de materias primas 

o de mercados privilegiados para los productos manufacturados de 

los países dominantes. De tal modo, las economías de estos paí-

ses han evolucionado fundamentalmente bajo la presión de irapera

tivos procedentes del e~terior, y no en función de sus necesida

des internas. 

Aun hoy, exceptuado el petróleo, los países del Tercer Mundo no 

ejercen control alguno sobre los precios de los productos que -

constituyen la base de sus exportaciones, ~i sobre los productos 

que se ven obligados a iraportar. La balanza de pagos de nuchos -

de estos países se deteriora cada vez más, a la vez que se redu

ce su cap~cidad de endeudamiento. 

Pese a las presiones de que son objeto y a las situaciones que -

los caracterizan, el ñesarrollo de los países del 'l'er-cer Mundo -

se ha concebido, teorizado y oricn~ado, en la mayoría de los --

casos, tomando cono punto de ref~r0ncia el sistema económico in

ternacional que se les inpuso. El subdesarrollo se ha interpret! 

do como un retraso adquirido en los sectores de actividad socic

~conó~ica respecto de la situac1ón de los paises llamados desa-

rrollados. Se ha considerado el desarrollo ~o~o un proceso que -

se despliega en todas par~es, en cualquier tiePpo y lugar, seg~n 
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una misl':la secuencia, por "fases". 

Se ha concebido así un camino que inevitaL1lemcntc conduciría de 

la sociedad tradicional predominante agrícola a la sociedad 11 mo

derna11, caracterizada a menudo corno "la era del consumo" y que -

pasa necesariamente, tarde o temprano, po:- el 11 despcgue económi

co". Esta es la perspectiva en que parecen haberse enfocado, de 

manera más o menos explícita, los esfuerzos realizados dura:1tc -

los dltirnos decenios sin que se haya advertido todavía la impor

tancia decisiva de las presiones que el sistema económico inter

nacional ejerce sobre los países en desarrollo. 

Parece claro, sin embargo, que un verdadt:ro desarrollo sólo ;:-u•:!

de ser una empresa suscitada desde dentro, buscada y realizada -

conjuntamente por todas las fuerzas vivas de una nación. Pe· con. 

siguiente, debería integrar todas las di~~nsioncs de la v:da ~· -

todas las energías de una comunidad en cuyo marco cada pcrsona,

cada categoría profesional y cada grupo social está llamado a -

participar en el esfuerzo general y a compartir sus frutos. 

En consecuencia, ya no se puede considerar el desarrollo única-

mente desde el ángulo de los logros económicos y del crecimiento 

de los bienes materiales. No cabe duda de que el crecimien:o ec2 

nómico y la producción de bienes ~ateriales siguen siendo primor 

diales, puesto que sólo ellos pueden asegurar una parte esencial 

del bienestar de todos. Pero deben estar al servicio de los ---

fines asumidos en común que enriquecen la vida de cada uno }' mul 

tiplican las potencialidades creadoras de todos y que tienen su 

fundamento en la cultura, en lo que ésta implica de fidelidad a 

sí mismo y de apertura al pro9reso. 

La conciencia creciente de la importancia de la dimensión cultu

ral del desarrollo se presenta así como un hecho trascendental -

de nuestra época. 

LA PAZ Y LA CARRERA ARMAMENTISTA. 

La guerra ha cambiado hoy en día de naturaleza. La capacidad y -

la potencia destructora de las armas nucleares modernas, así 
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ca~o de las armas quirnic~s y biológicas, son talúS que un con--

!licto entre las granücs potenci.Jsf en el que serian.inevitable

mente cropleadilS, acarrc.i.r!n la dcst:·ucciOn Je la humanidad. Lo -
qua distingue ra<licalmcntc la época 3ctual <le las precedentes es 

ostu capacidad que tiene la hum.:inid,1,1 de dt.'!struirse. Tal hecho -

no tiene preccdcntús en la histori~ \' es mcnoster recordarlo 

constantemente en esta época en qut'.', con l.:is armas neclearcs tás_ 

ticas, se sostiene il veces l.1 opinión dC> que podría haber un con 

flicto nuclear localizado y que SU$ consecuencias serían supera

bles~ En rt~alidad, nadie pucd~ a.sc9urar qu0, unn vez que se haya 

descncad0nado un conflicto nuclear, scr.1. posible mantenerlo loce 

li2ado. Las co11sccucncias de las explosiones atómicas serían de 

tal envergadura que se alcanzaría on seguida el umbral en que -

las destrucciones resultaran mortales para ol conjunto de la --
hur.lanidad. 

Desd0 esta perspectiva h.:iy que referirse a los nu:nerosos confli.s, 
tos localizados en los que participan sobre todo los paises en -

dcsarrol lo y que h<in acarreado la muerte de mi llenes de seres h.!!, 

manos dQsdc el fin de l.i. segunda guerra mundial. Muchos de esos 

conflictos obedecen a la voluntad de los pueblos colonizados o -

ex colonizados de conquistar su independencia o de resistir a 
las presiones externas que am~nazan la libertad. Otros tienen -

C.Jus:..is r. . .-ls conplc j.:is ¡ pucd~ tratan;D de enfrentamientos en el in 
tericr de las naci0~cs nismas, o de diferencias entre ellas,pero 

unos y otros ~on atizados por los antagonismos existentes en el 

seno de la comunid.'.'td mundial, cuan<lc. no son originildos por ellos. 

La carrer.1 arm~1mcntista, nacida on r.mchas ocasiones de una volun 

tad de dcminio o <l0 un Süntimicnto Ce inseguridad que, lejos de 

mitigar, esa rcfuor:a, lleva en si misma el principio de su prQ 
pi(i acclcra~i6n .. I.a carrera de arl:'lamentos se ha convertido indí§. 

cutiblcr.:cntc c-n un :t'::•.Smeno que, por sus dimensiones y consecuerr 

cias, dorr:.ina la csc~na intcrn.1cional. El monto de los gastos --

militares puede evaluarse, para 1980, en más de sooiooo millones 

de dólares. Se trata de recursos enorr.ics de los qut:! puede afir-

I<lat-sc que son dcspilfarrodos cor.plctar.:cntc, puesto que en nada -
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mejoran la seguridad de quienes los invierten, y el equilibrio -
tiende simplemente a establecerse a un nivel cada vez más eleva

do. 

Conviene recordar también que la carrera armamentista moviliza -

actualmente recursos humanos prQciosos y / en particular, a ----

muchos científicos de alto nivel. Si este inmenso potencial de -

investigación y desarrollo se pusiera al servicio de los objeti

vos de bienestar de la humanidad, podrían realizarse considera-

bles progresos para resolver algunos grandes problemas con que -

se enfrenta la hum.:rnidad, en espccíal en materia de salud y de -

producción agrícola. Semejante reconversión entraña, desde luego 

una dimensión ética y es uno de los elem~ntos esenciales del de
bate contemporáneo sobre las finalidades de la ciencia y la tec

nología. 

En términos más generales, no se pueden separar las preocupacio
nes éticas de los esfuerzos por construir la paz, que es mucho -

más que la ausencia de guerra. La paz tiene un contenido positi

vo que es la exigencia de justicia en las relaciones entre las -
sociedades y de reconocimiento de la igualdad y la dignidad de -

todos los pueblos y culturus. Por lo tanto, la paz es sinónimo -

de respeto de los derechos fundamentales del hombre y de la li-

bre determinación de los pueblos. 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

Prosiguen las v~olaci?nes en masa de los derechos humanos; entre 

ellas conviene citar en primer lugar, una vez rnás, el régimen de 

apartheid que se mantiene en Sud¿~rica pese a las repetidas co~ 

dcnasdc la comunidad intcr~ac:onal. Ese régimen sigue instítuciB 

nalizando el t.Jcismo y negando, con su existencia misma, el pri.u 

cipio más funda~cntal sobre el cual descansan los derechos huma

nos: el de la unidad de la especie humana y la igual dignidad de 

todos los seres humanos. 

Sufre igualmente graves atentados el derecho de los pueblos a -

disponer de si mismos. Pueblos enteros siguen esclavizados -----
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políticamente, como consecuencia de circunstancias históricas an 
tiguas o a veces recientes. Se sigue rehusando a numerosas cor.m
nidades el derecho a la identidad. 

El nundo cuenta en el momento ac~ual con unos 10 millones de r~

fugiados, cuya situación es particularmente dramática, en razón 

de la precariedad de sus condiciones de vida, de su desarraigo y 

de la dificultad de encontrar soluciones viables en la presente 

coyontura política y económica. 

La evolución no es menos inquietante en lo que se refiere a las 

libertades individuales. Estas se vulneran de diversas rnaneras,

ya sea mediante el terrorismo ciego que ataca incluso a los ~ás 

inocentes en nombre de aspiraciones o principios particulares,ya 

sea por las autoridades establecidas. Muchcs poderes han inpues

to la regresión de las libertades políticas y de las libertades 

de asociación y reprimen los movimientos de oposición. En cicr-

tos casos se multiplican los atentados contra los derechos huma

nos al amparo de la misma ley; leyes retroactivas y represivas:

ampliación del concepto de seguridad nacional; institucionaliza

ción de las medidas de excepción. Existe una tendencia inquietan 

te a "criminalizar" la oposición so~eticndo a la ley penal los -

simples desacuerdos políticos. 

También es frecuente que no estén aseguradas las garantías judi

ciales normales, lo que supone el desarrollo de diversas fornas

de detención sin juicio alguno. 

Igualmente grave, o quizá más,. es la tendencia a duplicar la re

presión oficial y legal por procedimientos que se sitúan al mar

gen de la legalidad y del Estado, mediante la práctica oculta de 

secuestros o de asesinatos cuyos autores gc~an de una suerte de 

impunidad. 

También la tortura y, de manera más general, los tratos humillan 

tes y degradantes siguen practicándose, aunque la legislación de 

la mayoría de los Estados los prohiba. En ciertos territorios se 

infligen, de manera que parece sistemática, en el momento de la 

detención de los sospechosos, durante· los interrogatorios y mien 

tras dura la detención. 
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Pero la denuncia misma de las violaciones de los derechos huma-

nos no escapa a las divisiones políticas del mundo. Así,aqucllos 

que generalmente se indignan ante ciertos hechos tienden a mini

mizar otros, igualmente graves, porque los regímenes que los --

cometen comparten su visión al mundo o sirven a sus inter~ses. -

Estas actitudes f rentc a las violaciones de los derechos humanos 

facilitan que se instaure una especie de conciencia satisfecha;

es necesario oponerles la exigencia incondicional del respeto de 

los derechos humanos, cualquiera que sea la naturaleza del jui-

cio político que pueda formularse sob~e esta o aquella situación 

particular. Las libertades de los individuos y la de los pueblos 

son las dos caras de una mismd realidad. Esos problemas, como -

los del desarrollo y los de la paz, concierne a cada ser humano, 

en particular al mismo tiempo que al género humano en su totali

dad. 

EL MEDIO J\MBIENTE Y f,OS RECURSOS NATURALES. 

Hay otro plano en que los destinos individuales y el destino co

lectivo de los hombres aparecen hoy íntimamente ligados: se tra

ta de las relaciones entre los hombres y la naturaleza. La aten

ción se centra ahora, a raíz de una toma de conciencia que se ha 

hecho muy intensa durante los Últimos decenios, en la presión -

que las actividades humanas, apoyándose en los progresos de la -

tecnología, ejercen sobre el medio ambiente, ya sea mediante un 

consumo desenfrenado de recursos y de espacios, ya sea mediante 

la producción de desechos que el medio natural ya no está en con 

dicioncs de absorber sin verse él mismo profundamente afectado -

por ellos. El agotamiento o la escasez de ciertos recursos no r~ 

novables, esenciales para l~ ~ctividad hum~na, y los dafios irre

versibles que pueden amenazar a los equilibrios de la bi6sfcra:

tales son los riesgos principales que se manifiestan en la esfe

ra de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

Conviene situar estas preocupaciones en la perspectiva de los -

problemas de sociedad que son determinantes en ~at~ria de ~cdio 

ambiente. En efecto, en la raíz del conjunto de estos problemas-

- 325 -



se encuentran las modalidades de producción y de consumo de las 

sociedades industriales. En la lógica puramente técnica y econó

mica de la industrialización, tal como se la ~h1 concebido genc-

ralmcntc, el medio ambiente y los rccurscs na~urales aparecen -

como meros instrumentos al servicio del creci~iento cconómico;la 

búsqueda de una rentabilidad inmediata y elevada lleva a dcsde-

ñar el costo de los dafios infligidos al medio ambiente; con ello 

se hacen recaer sobre la sociedad en su totalidad, a escala na-

cional o internacional, los costos que no se J1an tenido en cuen

ta en el cálctilc ec0n6mico. 

Est~ tipc de comportamiento, que se traduce en una explotación -

sin reservas y, podría decirse, sin escr~pulos de los recursos -

naturales, origina gravt.~S daf'los. En muchos países del Tercer Mun. 

do inpone un~ superexplotacidn de los recucsos naturales, perju

dicial a largo pla:o, ya se trate de los recursos vivos, como -

los bosqu~s l' las riquezas hali6uticas, ya de los recursos mine

rales que ~xistcn en cantidad~s finitas. 

Las situaciones de subdesarrollo entrafian ta~bién en sí mismas -

consecuencias ncf astas para el medio ambiente. La pobreza aca-

rrea una utili~ación dcsrr.cdida o irracional de las capacidades -

productivas de los ecosistemas, de los suelos, las aguas, los -

bosques. Conduce, por tanto, a un desarrollo anárquico de la ur

b.::rnización que se ha convertido hoy en un problema de primera -

categoría en muchos países. 

No se pueden considerar los problemas del medio ambiente indepe~ 

diente de las nodalidadcs actuales de la división internacional

del trabajo y de las li~itaciones que impone el sistema económi

co internacional. Por otra parte, el hecho de que los países en 

des3rr~llc eje==~~ s~ dc~in!o sc~rc su~ rrorios recursos natura

les cons~ituyc uno de los ejes principales en la b~squeda de un 

nuevo orden ccon6ra1co internacional. 

Pero este objc~ive no puede separarse de la idea de una ética 

global del medio ambiente basada en una utilización racional de 

les rcc~~sos q~c el planeta brinda a la humanidad y que el inge

nie de ésta logra descubrir y utilizar. 
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Tal objetivo puede implicar, a largo plazo, cambios en el modo 

de utilización de los recursos en la mayoría de los países del 

mundo, es decir, en última instancia, cambios profundos en el -

comportamiento y el reconocimiento de la supremacía de valores

tales como la solidaridad y la equidad, extensivos además no -

sólo a los hombres que viven en la actualidad sino igualmente a 

los que han de venir en el futuro, en contraposición con modos 

de comportamiento basados exclusivamente en el interés inmedia

to. 

LA COHUNICACION EN1'RE r.os HOMBRES y ENTRE LAS CULTURAS. 

La evolución reciente ha traído consigo una unificación crecierr 

te del mundo como lugar de comunicación y de intercambios entre 

los hombres y entre las culturas. 

Se han establecido innumerables reU.es de co:-.mnicación gracias a 

la universaljzación de las tecnologías de producción, gestión y 

organización a la cjrculación int€:nsa de los productos y los -

hombres, al auge de las telecomunicaciones y la informática y a 

la proliferación de los mensajes que difunden en todo el plane

ta los grandes medios de comunicación. 

Estas tecnologías contribuyen a transformar las sociedades y a 

orientar su evolución en el sentido de una complejidad cada vez 

mayor. En efecto, puode considerarse a la comunicación y a la -

infornación como el sistena nervioso de las sociedad~s contemv2 

r¡neas; 0llas resultan indiapcnsables para sus actividades, en 

particular, las d~ índole econ6mica; descrnpefian un papel esen-

cial en las operaciones financieras y las actividades bancarias, 

en el desarrollo de los intercambios coMerciales, los transpor

tes terrestres, la navegaci6n marítima y aérea, los sistemas -

sanitarios o de administración pública e, igualmente, les sist~ 

mas militares. Todo poder político se halla necesariamente en -

el centro de un coGplejo sistema de comunicación y de informa-

ci6n:al adoptar decisiones se deben tener cada vez más en cuen

ta inforr.iaciones cada vez más numerosas y constantemente renov~ 

das; por otra parte, se ha de explicar y comentar toda política 
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si se desea que tenga una acogida favorable. 

Por ende, y en opinión de algunos, la economía de rnafiana se ba

sará principalmente en la información y ésta está en vías de -

convertirse en el recurso clave que dcsempcfiará un papel de ir.-i

portancia primordial, más decisivo toJ,1vi.:i que el de las matc-

rias primas y la energía. 

Ello no hace más que acentuar las considerables disparidades -

que caracterizan la situación de los diferentes países en cuan

to a su capacidad de comunicación e información. Los países --

menos favorecidos y, en particular, los paises en desarrollo se 

ven privados de algunos de los medios más eficaces para dominar 

los diferentes aspectos del proceso de desarrollo. En consccuen 

cia, el progreso de la comunicación y la información de los pal 

ses en desarrollo, cuya necesidad es actualmen~c objeto de un -

consenso de la comunidad internacional, resulta crucial para la 

evolución hacia un mundo más equitativo y solidario y para el -

florecimiento de la democracia en las diversas sociedades. Dot! 

dos de una mayor capacidad de co~unicarsc, informarse e infor-

rnar, los países en desarrollo no sólo podrían hacer que sus vo

ces fueran mejor oídas en el concierto de las naciones, sino -

que podrían progresar más en materia de educación - especialme!! 

te en lo que hace a la lucha contra el analfabetismo -, desarrQ 

llar su potencial científico y técnico, mejorar su sistema san!_ 

tario, promover el desarrollo rural y luchar más eficazmente -

contra las catástrofes naturales. La comunicación y, la inform~ 

ción pueden ser también para estos paises, come para todos los 

demás, un medio de consolidar la unidad nac¡onal, conservar la 

identidad cultural y promover una mayor parti("ipación de la po

blación en las transformaciones que se están produciendo. 

Es esencial pues eli~inar los obstáculos que impiden que los 

hombres y las naciones accedan a tcQ.J.s las fucn~cs de la infor

maci6n y expresen directamente ses propios puntos de vista; es 

esencial también evitar las distorsiones que ::".c-nocacaban la dig_ 

nidad y la independencia de los pueblos. A :al fin es importan

te favorecer la evolución de todas las formas dC' comunicación e 

información en todos los paises y, particularmente, en los ---

paises en desarrollo, y fornen-
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tar la investigación y la aplicación de innovaciones que permita~ 

una adaptación más flexible de las estructuras y los contenidos a 

los distintos usuarios y una elaboración de información que exija 

una participación más .:implia de las poblaciones y una mayor divc.=: 

sificación de las expresiones culturales. 

Las tecnologías modernas, tal cerno existen en la actualidad, con

fieren a los hombres inmensos poderes, y el potencial que reprc-

sentan si se aplicaran sistemáticamente, podría permitir la solu

ción de muchos problcm.:ts que se pla:'ltean a l<t~ sociedades humanas. 

Las perspectivas que abren los nuevos horizontes de la ciencia -

están llenas de nuevas promesas. 

LA CIENCIA, ¡.,\ TECNOLOGIA Y L/\ SOCIEDAD. 

Para poder estimar mejor las perspectivas futuras, es menester p~ 

ner de relieve que transformaciones muy profundas acaban de reha

cer el mupa del universo científico y las rcla~ionos recíprocas -

entre las cie11cias. Esta evolución y su~ cons~cucncias prácticas

están llamadas a ejercer una influencia considerable sobre las -

estrategias científicas y tecnológicas. Se puede afirmar que ac-

tualmente se está const.ituyendo una nueva configuración del saber 

en que las esferas del futuro pürcccn ser la biología, la inform~ 

tica, la teoría de los sistemas y las ciencias de la cornunicaci6n 

y de la información. 

De este modo, asistimos a una verdadera revolución científica y -

tecnológica que parece poder modificar no sólo los modos de pro-

ducción y de consumo sino también las mentalidades y las prácti-

cas sociales. Esta revolución tiende incluso ~ hacer desaparcccr

hasta cierto punto al menos, la~ fronteras establecidas enLrc las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales y humanas. 

Los hombres viven quizá hoy día una ¿poca en que se perfilan tran 

siciones entre las grandes esferas de la creación humana: entre -

las diferentes disciplinas científicas y entre éstas y la cultura. 
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Pese a los considerables csfuer~os realizados, queda mucho por 

hacer para dar soluci6n adecuada a los problemas que to~avía -

tienen planteados, en formas y en grados diversos, todas las s2 

ciedades en lo que se refiere al suministro de c11e~gias, la al~ 

mentaci6n, la vivienda, el transpor~e, el aprovechamiento del -

~lcrrpo libre y la ordcnació:~ del marco de vida. La mayor partc

del potencial científico y ~~enológico sigue concentrándose en 

un n~mcro l~rnit?do de países, que son los ~nicos que poseen los 

medios necesarios para continuar l.:is invcst:.gncicncs en determA_ 

nades sectores, espccial~cnte en los avanzados, aduefiándose as! 

en cierto modo de las llaves de los grandes progresos futuros. 

Además, la orientación de la investigación ~· la elección de sus 

esferas de aplicación cstjn sobre todo determinadas por las --

necesidades y los problemas de las naciones más ricas, lo cual 

viene a reforzar la capitalización de los conocimientos cientí

ficos y técnicos en su provecho, justamente en el momento en -

que el caudal de estos conocimientos ya acumulados sigue siendo 

inaccesible a la mayoría de los países en desarrollo. 

Urge poner la ciencia al servicio del bienestar de todos los -

pueblos. Ello supone una circulación más libre y más intensa de 

las informaciones y de los conocimientos, no solamente científi 

ces, sino tambi~n tecnol6gicos, y un esfuerzo de cocertación 

~und1al para orientar las invest1gaciones científicas en los 

sectores que mejor ~espondan a las necesidades del conjunto de 

los seres humanos y a un desar~ollo adecuado de la ciencia y de 

la tecnología en todos los países y, en particular, en los paí

ses en desarrollo. En cuanto 3 este último punto, inporta subr~ 

yar que el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías debe 

nacer de un conjunto de interacciones complejas entre, por un -

lado, la necesidad de aportar soluciones científicas y tecnoló

gicas a los problemas económicos y sociales y, por otro, los C! 
fuerzas en ~atc=ia Je formación de investigadores y de organiz~ 

ción de programas de investigación científica y de desarrollo -

experimental. 
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LA IDENTIDAD CULTURJ\L. 

La necesidad de volver a plantear el desarrollo e inventar nuevas 

estrategias en las que se tome en consideración la especifici<lad

social y cultural de cada nación y se pueda movilizar 1<1 capaci-

dad de iniciativa del conjunto de los individuos y grupos que la 

componen, es tanto más acuciante en la actualidad por cuanto se -

desarrolla un movimiento de hcmogcneización que, en múltiples paf 

ses y en numerosas capas de la población, alcanza a los modos de 

vida y de pensamiento )' a las formas de organización del espacio

social, individual y familiar. Esta información no obedece tante

a una convergencia de los diferentes valores de civilización como 

al pr~f0rninio de ciertos focos de difusión del sabor, de los cong 

cimientos t¿c11icos y d0 los usas 5~cialc~, ca?actcrístico de las 

sociedades más dotadas. El propio fenómeno de la mundialización

crccicntc del espacio económico, social y cultural origina, en -

sectores cada vez más numerosos y en el scfio de sociedades diver

sas, el predominio y ciertas aspiraciones que s~ inspiran en el 

mismo modelo, el de los bienes y servicios que se producen y dis

tribuyen a escala planetaria. En todos los ámbitos, desde la ali
mentaci6n al vestido, desde los transportes a las actividades del 

tiempo libr~, tienden a difundir modos de consumo idénticos. Este 

movimiento es amplificado por los grandes medios de cornunicación

y las industrias culturales, que extienden los efectos de aquól a 

las culturas, las ideas y los modos de percepción y de represcnt~ 

ción del mundo. 

Esta lógico de 1~ inf0rwación realza cuertas concepciones del -

conocimiento en detrimento de otras, irnronL'· determinados valo--

res, ya sean de orden esté:ico o ético, proµicia la expansi6n de 

ciertos sectores de actividades, alienta algunas formas del 

talante y de la sensibilidad e ignora las demás. Así, quedan re

legadas facetas enteras de la facultad creadora y mutilada la so

ciedad en su personalidad específica y en su configuración par

ticular. Llevada a sus últimas consecuencias, esta lógica ---
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podrÍü desembocar en una humanidad anquilosada, hasta tal punto 

es cierto que la diversidad, si se la asume en la igualdad com

pleta, es tanto a escala de una sociedad come a escala mundial, 

una fuente esencial y fecunda de vitalidad. 

Pues la homogeneidad creciente que acarrearía la uniformización 

del mundo inspira en un modelo único entrañaría el riesgo de -

que todc1 la especie humana quedara inerme ante peligros descon2 

cides o nuevos. ¿Quien podría afirmar que una determinada cult~ 

ra o característica genótica desaparecida en las ruinas de las 

sociedades tradicionales no formaban parte integrante de un pa

trimonio que tal vez era necesario para que la especie humana -

siguiera su rumbo?. 

Nada impide pensar que un día la sociedad técnica mundial po--

dría sucumbir por consunc1ón ante la falta de una diferencia--

ción suficiente entre culturas diversas. 

Tal es, al parecer, el sentido histórico que reviste, ante la -

creciente mundialización de los proce5os sociales fundamentales, 

ante las presiones uniformizadoras que se ejercen sobre las men 

talidades individuales y colectivas, el despertar de cada espe

cificidad, manifestación de una exigencia hoy prioritaria, la -

de la identidad, que se observa por doquier en el mundo y que -

viene a sumarse, en algunos países, a los esfuerzos ya realiza

dos con éxito o emprendidos más recientemente para valorizar la 

cultura nacional. 

Resulta significativo, a este respecto, que la reivindicación -

de la identidad cultural, perceptible desde el siglo XIX, en -

particular en ciertas partes de Europa, y que ha materializado

las aspiraciones de las jóvenes naciones .:intcs colonizadas - P-ª. 

ra las que la conquista o la reconquista de un pasado mutilado

constituya el logro más valioso del combate por la independen-

cia - que esta reivindicación, repito, resurja ahora en el SP.no 

de las sociedades industrializadas en las que se afirma la nP.c~ 

sidad de preservar, o de reactivar, las identidades regionales 

o étnicas. En todas las regiones la identidad cultural parece -
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constituir hoy uno de los principios motores de la historia: no 

se trata ni de una herencia fosilizada ni de un simple r~perto

rio de tradiciones, sino de una dinámica interna, un proceso de 

creación continuo de la propia sociedad, qu0 se nutre de divcr

sídades internas asumidas de manera consciente y voluntaria y -

recibe los aportes que l~ llegan del exterior, los asj_mila y, -

si es necestirio, los transforma. Lejos de coincidir con un re-

pliegue sobre un acervo inmóvil y cerrado en sí mismo, es un -

factor de síntesis viviente ~· original perpetu.1mc.ntc recomenza

da. La identidad representa, de este modo y cada vez más, la -

condición misma del progri:-so de los individuos, los grupos, las 

naciones. Pues es ella quien anima y sostiene la voluntad colcf 

tiva, engendra la movilización de los recursos interiores para 

la .ncción, transforma el cambio necesario en una adaptación --

creadora. De ahí que sean cada vez más nurnerosas las colectivi

dades linguisticas, religios0s, culturales y profesionales que 

afirman su originalidad y refuerzan su solidarid~d interna. La 

defensa de su espccificidJd representa el primer paso hacia la 

plena recuperación de sus facultades crc3doras, de su capacidad 

de invención y de participaci6n en un mundo que tiende a supri

mir las. No cabe interpretarla como una simple reactivación de -

~alores antiguos¡ revela, sobre todo, una búsqueda de proyectos 

culturales nuevos, capaces de prolongar la rehabilitación del -

pasado mediante la conciencia de una mayor responsabilidad para 

con el futuro. 

INCERTIDUMBRES Y RENOVACION DE LOS VALORES. 

Si se ve ya con claridad que lo económico no puede constituir -

el único término de referencia en materia de desarrollo y que -

habrá que definir otros objetivos e inventar nuevos caminos pai 

tiendo más de cerca de las exigencias y aspiraciones del cuerpo 

social, el elemento que caracteriza a numerosas sociedades con

temporáneas es una extrema diversidad en los comportamientos, -

las exigencias y las aspiraciones de los individuos y los gru-

pos, así como, a veces, la yuxtaposici6n de jerarquías de -----
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valores Ciferentes. Segur~mente la diversificación de los s:ste

mas' nórmativos está v:nculada con la evolución y los cambios in· 

ternos de las sociedades, pero tambi6n en parte, con la circula

ción creciente de bienes y servicios, de técnicas y mensajes de

una parte a otra del mundo. 

En la mayoría de los países del Terce::- Mundo aparecen una multi

tud de neces:'.dades y motivaciones nuevas que se inspiran en los 

sistemas de normas y valores propios de ciertas sociedades indu~ 

tr~aleG; a los :~~e1·cses t~adicionales se anaden aspiraciones -

nuevas que intoduce11 la dualidad en el seno de ciertas regiones, 

de cier-:.:as familias e incluso de individuos cada vez más numero

sos. La linea de frac .ura que separa L1 modernidad de las cultu

=as pro~undas parece abrir en numerosos paises una honda brecha

enc~e los que se integran en el nue~o universo y los que perman~ 

cen ext:4 años al mismo, agravando así la polarizac:·_ón entre los -

grupos, entre las ciudades y el campo, entre el sector industr~al 

y el rural. 

Sin embargo, en cierto número do países asistimos desde hace al

gunos anos a un ~sfuerzo de reconstrucción de la sociedad, sobre 

ia base de una reactivación de sus valores culturales más profurr 

dos. 

Es es~a aspiración la que da nuevo impulso a las corrientes espi 

~ituales, religiosas o místicas a través de las cuales una parte 

de esas poblac~ones tiende a reconcilia~se con una ética de la -

solidaridad y de la ayuda mutua. También es esa aspiración la -

que origina, en algunos pueblos, la voluntad de construir un mo

dernismo que les sea propio, colviendo a interpretar la tradi--

ción para extraer de ella las dimensiones creadoras. Ssta arnbi-

ción supone un esfuerzo de renovación de las normas y prácticas

socia les, mediante la movilización de las tradiciones culturales 

y productivas y de los valores est~ticos o morales que podrán -

permitir a ln socieda·l recibir el progreso sin traicionarse, y -

mediante el rechazo de todos los valores que la encierren en un 

pasado sin salida. 
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Por otras razones y en forma distinta, también surgen actitudes 

de impugnación crítica y de renovación en diversas sociedades -

industrializadas. En ellas son cada vez más numerosos los gru-

pos, particularmente de jóvenes, que adoptan actitudes nuevas -

con respecto al dinero y al éxito social, al trabajo y al tiem

po libre, al marco de vida y al medio ambiente. Se abren paso -

aspiraciones nuevas que se rcglejan en mayores exigencias de -

descentralización y de participación, en la búsqueda de nuevas

forrnas de arraigo en pequeñas comunidades - geográficas, profe

sionales, religiosas, lingüísticas-, en un menor Llpcgo al orden 

e incluso a la seguridad económica, y en una voluntad de liber~ 

ción respecto de todo lo que pueda tener una función centraliz~ 

dar.a. ¿Anuncian esos cambios una próxima mutación en los siste

mas axiológicos de algunas sociedades industrializadas? Es difi 

cil apreciar tanto su amplitud como su significado exacto, en -

razón de la extremada diversidad de estas actitudes, de su 

carácter incierto, a menudo .:irnbiguo o contradictorio, y de la -

hetcrogenci<lad de las aspiraciones que revelan. 

En algunos países aparecen movimientos sociales de nuevo cuño -

que introducen en la escena política y en la acci6n colectiva -

temas que hasta ahora se han considerado exclusivos de la esfe

ra privada: el nacimiento, la vejez, el hábitat, el medio am--

biente y la comunicaci6n. Se constituyen asociaciones al margen 

de las estratificaciones sociales habi~uales: grupos de mujeres 

o de la "tercera cd.:id", cooperativas de vecinos, asociaciones -

de consumidores o de usuar1os, a9rupaciones de ~sparcimicnto 

de trab3jo, qu0 expc~incnt3n f0rmas originales de acción cultu

ral con las que suelen instaurar relaciones nuevas entre la --

esfera econ6mica y la política. De ese modo los problemas nue-

vos encuentran en la sociedad una representación, reanudándose

al mis~o tiempo los lazos originales entre la producción cultu

ral y la producción social. 

Todas estas tcn:ativas dan fe al mismo tiempo de la existencia 

de unos cuestionamientos profundos y de unas bósquedas numero-

sas y diversificadas que pueden se: el signo de una rcnovaci6n

de la cre~tividad social. 
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Entre ruptura y renovación se plantP.a un problema esencial con el 

que se enfrentará sin duda en los próximos años muchas sociedades 

y la propia comunidad internacional: ¿cómo conciliar, dada la cr~ 

ciente complejidad de las modalidades de organización y de los 

sistemas de producción, la exigenci~ de cohesión y de eficacia -

que requiere - en el plano nacional y en el internacional - la af_ 

ción para el desarrollo, con la parte de iniciativa y de creación 

que tan a menudo se reivindica? El movimiento que, reaccionando -

contra las tendencias a la uniformización y a la regimentación, -

se orienta hacia la diversificación de los sis~cnias de referencia 

revela sin duda alguna la profunda vitalidad d0 las culturas con

temporáneas. 

Puede constituir una promesa de ~enovación, pe~o a condición de -

que se establezcan, sobre una base de mayor justicia, formas más 

adecuadas de comunicación y de intercambios entre las sociedades

y, dentro de ellas, entre los grupos sociales separados por la di 

versidad de sus adhesiones y sus proyectos, así como entre las -

naciones que deben llegar a comprenderse y a unirse en torno a -

empresas de cooperación que el mundo reclama y aun exige hoy día. 
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- La educación cumple un.a función doble: de reproducción y de --

innovación. Se encarga de transnli tir el conjunto de los conoci

mientos, experiencias y valo=es de cada sociedad y sirve a la -

vez al desarrollo de las aptitudes individuales y colectivas in, 
dispensables para la prosecución del progreso. Aspira de este -

modo a favorecer la renovación de la sociedad, respetando los -

rasgos que conforman su genio íntimo. 

Por otra parte, la educación está llamada en nuestros días a -

responder a dos desafíos fundan\entules que ante ella plantean -

las realidades de la época: por un lado, abr.:.rsc a la dimensión 

mundial de los problemas de hoy, cuya complejidad aumenta sin -

cesar y, por otro, democratizarse para responder mejor a las -

necesidades y a las aspiraciones de los individuos en todas las 

épocas de su vida. 

El devenir propio de toda comunidad ha de insertarse desde aho

ra en un espacio planetario. 

Las afluencias recíprocas se multiplican, acentuando la interd~ 

pendencia de nuestros destinos, la penetración mutua de nucs--

tras culturas, e] carácter pluridirr.cnsional de nuestros proble

mas. 

Doquier se impone la necesidad de adaptarse al progreso de la -

ciencia y de la técnica modernas, aplicándolas en esferas cada 

vez más diversas, controlando mejor sus efectos sobre el hombre 

y la naturaleza. La educación deber ser capaz de integrar pro-

gresivamente estos aspectos decisivos de la realidad contempor~ 

nea. 

Le corresponde también responder a una realidad crucial de nue~ 

tro tiempo: el reconocimiento universal de 1~ rlignictact igual de 

todos los seres humanos, cualesquiera que sean su condición so

cial y su origen y, en consecuencia, el reconocimiento de su d~ 

recho absoluto a gozar de los beneficios de la educación. 

337 



Educación para todos significa pues, antes que nada, ofrecer a 

cada persona acceso a la educación. De ahí la importancia prio 

ritaria de la universalización de la enseñanza primaria y de -

la lucha contra el analfabetismo. 

La escolarizaci6n de los ninos y aJclcsccntes debe ir necesa-

riamcnte acompañada de un proceso de educación permanente que 

permita a los adultos, en las diversas etapas de su vida, per

feccionarse y actualizar su formación profesional, permitiénd2 

les un constante enriquecimiento en todos los dominios del --

conocimiento y de la práctica, lo que ha de beneficiar espe--

cialmente a las personas de la tercera edad, a los deficientes 

y a los trabajadores menos favorecidos. 

Se trata, además, de hacer realidad la igualdad de posibilida

des para las muchachas y las mujeres y de ampliar los servi--

cios que en materia de educación se ofrecen a los habitantes -

de las zcnas rurales, que se hallan en situación muy dcsfavor~ 

cida en comparación con los de las ciudades. 

En efecto, en el campo reside la inmensa mayoría de los 824 -

millones de adultos analfabetos y de los 121 millones de niflos 

en edad escolar que en el mundo no pueden asistir a la escuela. 

La educación para todos es, en último término, una oportunidad 

que a cada cual se ofrece de tener éxito no sólo dentro del -

sistema educativo sino en el seno de la sociedad, constituyen

do, de esta manera, un.a posibilidad real de promoción profesi.Q 

nal y social. t 2 1 

La educación - que en su concepción, sus objetivos y sus orie~ 

taciones está determinada por la sociedad pero que, recíproca

mente, ejerce una gran influencia sobre la evolución de ésta -

debe prepararse para la inminente evolución de los próximos -

decenios. 

( 2 ) MAHTAR M'SOW AMADOU., "Educación para todos", Op.cit. -
Educación perspectivas •.. Pág. 
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Aunque prudente y sin pretensiones normativas, toda reflexi6n

sobre el desarrollo futuro de la educación debe considerar las 

tendencias y los problemas observados y tratar de identificar

aqucllos factores susceptibles de influir en la cvoluci6n de -

la educación. 

En los óltimos decenios se ha observado una expansi6n conside

rable de la matrícula con un ritmo particularmente rápido en -

los niveles de la enseñanza secundaria y superior, habiendo a~ 

mc~tado también el número de profesores. Pero se observa asi-

misr.10 que aproxirnadamerite 121 millon12s de niños en edad esca-

lar no están escolari~aJos y que !\umcrosos países no han podi

do alcanzar el objetivo de escolarización primaria universal -

fijado para 1980 ~or las diversas conferencias regionales in-

tergubernamcntales sobre la educación celebradas a comienzos -

de la década de 1960. Queda así patente, en toda su amplitud,

el problema persistente del analfabetismo. Setecientos millo-

nes de analfabetos adultos en 1950, 758 millones en 1970, 824 

millones en 1980, si las tendencias actuales se mantienen, el 

número de analfabetos amenaza con exceder de 900 millones an-

tes de fines de siglo. Este problema, uno de los más dramáti-

cos, se plantea simultáneamente a los educadores y a los res-

pensables políticos de los Estados y concierne a toda la comu

nidad nundial. Por su importancia y por la necesidad de encon

trarle soluci6n antes de que finalice el siglo XX, ha merecido 

la atención de todas las conferencias regionales de ministros

dc educación organizadas por la UNESCO, y de la 21~ reunión de 

la Conferencia General de la Organizaci6n. En este senli<lo, e~ 

be señalar que la Conferencia General aprobó la estrategia que 

tiende a dar solución a este problema tanto a través de un es

fuerzo acrecentado de escolarización de los niftos, para liqui

darlo en su fut:nte, corno µor tiiedio de la alfabetización de --

adultos. 
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La democrati:ación de la educación, consecuencia del derecho a 

la educación concebido como uno de los derechos humanos, es in 
dispensable para el progreso de la sociedad y el <lcsarrollo -

del individuo. Se trata no sólo de eliminar las disparidadcs,

cn el plano cuantitativo y de corregir las desigualdades cual! 

tativas, sino también de asegur:ar a todos una educación que -

corresponda a su función esencial, aportando a todos un cuerpo 

común de conccimicntos, de aptitudes y de competencias que, -

además, respondan a las necesidades de los individuos y de los 

diferentes grupos. 

Esta necesidad de responder a aspiraciones y a deseos diversos 

desemboca además en un segundo problema: el de la pertinencia

de la educación y de su adecuación a las diferentes funciones

quc le corresponden. Ella debe contribuir así al desarrollo -

completo y armonioso de la personalidad humana, a la prepara

ción de los individuos para las responsabilidades que deberán

asurnir en su souicdnd y para su plena participación en la vida 

económica, social, cultural y cívica. 

También debe considerar los cambios cada vez más rápidos de la 

sociedad y contribuir eficazmente al progreso. 

El desarrollo de la educación no se produce en el aislamiento, 

En él influyen, a menudo de manera decisiva, fenómenos, proce·· 

sos y factores que caracterizan a las sociedades, su evoluci6n 

y las mutaciones que en ella se originan. Entre otros pueden -

citarse la demografía, la ccunomia, la ciencia y la tecnología, 

el medio ambiente, los factores sociales, culturales y las re

laciones internacionales. 

La aceleración del progreso científico y técnico y la crecien

te aspiración de todas las categorías sociales a una particip~ 

ción activa en la vida económica, cultural y política exigen -

imperativamente la democratización de la educación. Esta demo

cratización resulta indispensable para garantizar a todos el -
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pleno ejercicio del derecho a la educación y preparar así a -

los individuos a tomar parte en los cambios de una sociedad c~ 

da vez más compleja y para acegurar la valoración, en benefi-

cio de esta del potencial de inteligencia, de talentos y de -

energía. 

Puede por tanto esperarse que en numerosos paises se ejerza 

una presión creciente con miras a una democratización real y a 

una igualación de las oportunidades en mater-ia de educación, -

sobre todo en favor de los trabajadores de las categorías más 

desfavorecidas tanto en la ciudad como en el campo. En esta -

perspectiva, puede pensarse que, allí donde existe el problema 

del analfabetismo generalizado, irá acentuándose el esfuerzo -

tendiente a eliminarlo mediante la extensión de la escolariza

ción infantil y la intensificaci6n de los programas de alfabe

~ización de adultos. 

La evolución sociocconór.tica y la rapidez del progreso tecnoló

gico exigen una creciente movilidad profesional y social. 

Esta exigencia se manifiesta no sólo en los países desarrolla

dos, sino también en los países en dcs2rrollo, y está llamada

indudablemente a influir en las políticas de educación y en la 

determinación del nivel inicial de instrucción previo a la en

trada en la vida activa, como también en la naturaleza de la -

educación que deberá ser polivalente y cuyos contenidos debe-

rán redefinirse profundamente y con frecuencia. En este punto

adquiere todo su significado la relación entre la educación y 
el mundo del trabajo y, sobre todo, la introducción del traba

jo productivo en el proceso educativo en cuanto que elemento -

de la cultura general de nuestro tiempo y facto~ capital de -

preparación a la vida activa y a la movilidad. Asimismo puede

esperarse que esta tendencia exija poner en práctica, en una -

escala cada vez mayor, la educación permanente. 
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La función creciente de la ciencia y de la técnica en el dcsa-

rrollo de las sociedades es otro factor llamado a influir inñu

dablemente en las politic,1s de educación y en la e\·olución de -

los sistemas educativos en todos sus niveles. E~tos sistemas dg 

berán muy probablemente at r.ib 11ir una prioridad mayor a la form~ 

ci6n del personal de los niveles, superior e intermedio y tam-

bién a la iniciación de las nasas, a ~ravés de la enseñanza ge

neral, en la ciencia y en la tecnología. liabrá que estimular, -

así, la receptividad necesaria para comprender la función de la 

ciencia y de la tecnología y de sus aplicaciones con vistas a -

preparar a los hombres a vivir y a actuar en sociedades donde -

las técnicas m5s avanzadas penetran aún más en los diversos as

pectos de la vid~1 profesional y cotidiana, para hacer de ellas

un elemento orgánico de la cultura nacional de cada pueblo. 

En numerosos paises la tendencia a conceder un lugar más impor

tante a los problemas de la cultura se manifestará mucho más, -

probablemente, en las políticas de desarrollo que en las políti 

cas educativas de los decenios precedentes. Al mismo tiempo, la 

intensificación y la diversificación de la acciór. cultural, así 
corno el desarrollo de formas extraescolares de educación tanto 

d~ niños cerno de adultos, indican un acercamiento entre acción

educativa y acción cultural. Es de esperar que esta tendencia -

se acentúe y que exija una coordinación cada vez m.:is estrecha -

de las políticas de educación y de las políticas culturales, -

con los consiguientes resultados para la planificación y la or

gani.:ación de sistemas educativos que integren, en una concep-

ción global coherente, educación escolar y educación cxtraesco

lar. 

La reflexión sobre el desarrollo futuro de la educación no pue

de ignorar la incidencia que en ella tienen el desarrollo espe~ 

tacular de los nedios de cor.mnicación y su inserción creciente

en la sociedad. Contrariamente a lo que algunos puedan pensar,

no ha de rcducirsl! por ello la función de la educación. Inclu

so cabe esperar que se acreciente. Pero parece evidente que los 
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sistemas educativos deberán tener cada vez más en cuenta este 

fenómeno y definirse claramente frente a su desurrollo, que al 

parecer nada detendrá. ¿De qué forma la educación puede valo-

rar, utilizar y controlar los innumerables mensajes e informa

ciones emitidos por los medios de comunicación, imprimiéndoles 

un v~lor verdaderamente educativo? ¿Encontra=á solución este -

problema en los decenios venideros? 

Es evidente, f inalmentc, que las relaciones internacionales -

constituyen un marco más o menos favorable para el desarrollo

de la educación: influyen en el clima psicológico en el cual -

se dispensa la enseñanza así corno en los recursos disponibles

para su financiación, que variarán considerablemente segón el 

mundo se encamine hacia el desarme o hacia lu carrera de arma

mentos. Al mismo tiempo, resulta claro que la educación tiene

como tarea promover el mejoramiento de las relaciones entre -

los pueblos, contribuyendo de este nodo a desarrollar un espí

ritu de comprensión intcrnacio11al y de paz y, por ende, al ad

venimiento de un nuevo orden económico inte~nacional basado en 

la justicia y la solidaridad. 

Como resultudo de la imbricación cada vez nás profunda de la -

educación con los otros elementos de la sociedad es cada vez -

~ayor la dificultad para distinguir, dentro de los sistemas -

educativos, entre p~oblemas internos y problemas externos. uno 

de los desafíos del futuro inmediato consistirá en preservar -

la especificidad de la educación en cuanto proceso y ámbito -

propios, poniéndola cada vez m&s al servicio de la sociedad a 

la cual, por lo demás, sólo puede aportar toda su contribución 

cuando permanece fiel a su especificidad. 

La dcnocratización de la educación y su función al servicio de 

la comunidad nacional e internacional exigen y justifican a la 

vez una movilización de todos los recursos financieros, mate-

riales y humanos disponibles y su utilización óptima: es indu

dable que se puede progresar en la forma de distribuir los me

dios, en la reducción de los costos unJtarios y en el logro de 
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nuevas fuentes de financiación. 

Pero esto no quiere decir que la educación no sea costosa o -

que puedan disminuirse los costos unitarios por debajo de cieE 

tos límites sin disrainuir la calidad. 

En efecto, la democratización de la educación no puede conce-

birsc solamente en términos de expansión cuantitativa, incluso 

si esta expansión sigue siendo más que nunca necesaria. La rá

pida expansión de la raatrícula ha determinado a menudo un ---

descenso del nivel cualitativo: nada comprometería tanto como 

ello la real igualdad de posibilidades de éxito, que es condi

ción de una real democratización, y que exige una educación -

que contribuya ef icazrnente al desarrollo completo de cada uno 

y que sea capaz de compensar, en caso necesario, las desventa

jas físicas, sociales o culturales que afectan a algunos indi

viduos o grupos desfavorecidos. Ahora bien, ciertas experien-

cias demuestran que es posible, simultáneamente, generalizar -

la educación y mejorar su calidad. A través de esta vía deben

buscarse soluciones, sea cual fuere la evolución de la coyunt_y 

ra económica y la importancia de los recursos financieros que 

los gobiernos destinen a la educación. 

En función de las evoluciones previsibles convendrá igualmente 

determinar la articulación entre las tareas permanentes y las 

nuevas responsabilidades de la educación. Todos coinciden en -

reconocer que junto a las tareas permanentes debe prepararse a 

los jóvenes a vivir y a dirigir el cambio y a ayudar a los --

adultos a adaptarse a él. Todos piensan también que la educa-

ción, sin poder resolver por si misma ni de wodo dcterminante

los grandes problc~~s del nundo contemporáneo, puede y debe -

contribuir a hacerlo. Todos consideran igualmente que la educ~ 

ción puede y debe aportar elementos de solución al mantenimien 

to y al fortalecimiento de la paz, en un nundo que vive bajo -

la amenaza pcr~anentc de una catástrofe nuclear. Todos están -

de acuerdo en estimar, y con razón, que la educación está----
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llamada a aportar una contribución importante al desarrollo, a 
la reducción de las intolerables desigualdades entre los paí-
ses y al est:.1blecirni~nto de un orden internacional basado en -

una mayor justicia y en el =espeto del pr~nc1pio de la igual-

dad de derechos de los pueblos, debiendo ccntribuir también a 

la preservación de un medio ambiente que es patrimonio comun -

de la humanidad. 

Por no haber evolucionado tan rápidamente como su entorno so-
cial y tecnológico,,.. la educación es a veces poco realista y -

puede originar reacciones de escepticismo y de rechazo por par 
te de los j6venes. 

Muchos problemas habrá que resolver para asegurar la coheren-
cia y la continuidad necesaria entre educación y sociedad, pa
ra lograr una mejor coordinación de las funciones de los dife
rentes agentes educativas: la escuela, la familia, el medio en 
que se desenvuelve el trabajo, las diversas entidades extraes

colares que transmiten mensajes, conocimientos o información y 

que participan en la formación de aptitudes y competencias. 

Uno de los progresos tecnológicos más importantes se observa -
en el ámbito de los medios que la radio y la televisión, la -

electrónica y la microinformática, ponen a disposición de la -
educación. Pero el desarrollo de lo que se llama a veces "edu

cación paralela", que emite informaciones de valor muy desi---

9ual y en la que lo coyuntural y lo fortuito tienen a menudo -
más importancia que lo esencial y lo duradero, plantea también 
varios problemas sobre los caminos a explorar. Uno es el de -
las medidas necesarias para que la educación prepare al nifio,
al joven o al adulto para que pueda clasificar, interpretar y 

ordenar esas informaciones con vistas a transformarlas en conQ 
cimientos. El otro, abordado con menor frecuencia, es el de -
las incidencias del uso de ciertas tecnologías educativas en -
el desarrollo de la personalidad. 
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Estos problemas nuevos contribuyen a acentuar la actual evol~ 

ción de la función de los educadores. La importancia y la ca!!! 

plejidad de su formación inicial y continua, que todos ccinci 

den en considerar cerno factores esenciales del progrese d~ la 

educación, se acrecentarán. 

No hay que olvidar que los educadores que se forman hoy día -

dispensarán su enseftan:a a niños que sólo alcanzarán la vida 

adulta en el siglo próximo. 

En toda reflexión internacional es importante diferenciar el 

tratamiento de los problemas según el grupo de paises. Sin 

embargo, no debe p~rderse de vista que existe cierta continui 

dad en las pr~ocupaciones de la comunidad internacional y que 

ésta es una razón rr.ás para explotar las posibilidades de la -

cooperación internacional con miras a favorecer el desarrollo 

de la educación y la búsqueda de soluciones a problemas comú

nes previsibles. 

El prcbleraa de la ~ducación de mafiana suscita actualmente un 

debate en escala mundial. El interés que este tema despierta

se explica lógicamente por el hecho de que la educación, en -

razón de su naturaleza mismd, está más relacionada con el po.;: 

venir que cualquier otra actividad humana. 

De ahí que surjan preguntas como las siguientes: ¿Está la es

cuela actual en condiciones de preparar a nuestros hijos para 

la vida del siglo XXI al mismo ritmo extraodinariamente rápi

do de los cambios e innovaciones que se prevén en tedas las -
esferas de acci6n? En tal caso, ¿debe una reforma del sistema 

educativo, planificada l' orientada en en este sentido, cons-

tituir un objetivo prioritario en el mundo entero? ¿Cu~les -

son en definitiva las pers¡:ccth·as de evolución que tiene hoy 

día la educación? 
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Las previsiones a este respecto van desde el pesimismo más com 

pleto hasta un optimismo excesivo e injustificado. 

Hay quienes pretenden que poco habrán cambiado las cosas hacia 

el afio 2000 dado que las estructuras son más tenaces de lo que 

generalmente se creé¡ otros formulan previsiones tecnocráticas 

sobremanera fantásticas; por un lado se estima que los siste-

mas educativos de los diferentes países tenderán a asemcjarse

progresivamcnte y: por el contrario, se afirma que van a enrai 

zarse aun más en la identidad cultural de cada país y que, por 

ende sus objetivos, principios, métodos y contenidos van a di

ferenciarse de manera creciente. 

Esta disparidad de puntos de vista sobre el porvenir de la ed~ 

cación se vuelve más comprensible si se tienen en cuenta las -

discrepancias, a menudo irreconciliables, en cuanto a la apre

ciación de la historia de la educación, incluidos los afies más 

recientes, ya que ésta proyecta su sombra sobre el futuro. 

Puede advertirse que los dos o tres decenios últimos han sido

un periodo de progreso sin precedentes en casi todo el mundo.

En los países en desarrollo, por ejemplo, donde vive una abru

madora mayoría de la población mundial, se han establecido,por 

primera vez en la historia, sistemas educativos nacionales, -

mientras que la liquidación del analfabetismo y el estableci-

miento de la instrucción primaria para todos se han ido convi~ 

tiendo en objetivos prioritarios de la política educativa ofi

cial. 

Según los datos de la UNESCO, el número de alumnos en los paí

ses en desarrollo se ha multiplicado, entre 1960 y 1980, por -

2.4 en la anscñan:a primaria, 4.6 en la secundaria y 6.3 en la 

superior. 

Al mismo tiempo se han producido algunos cambios cualitativos

fundarnentales que pueden calificarse de proceso de descolinizª 

ción de la educación. 
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Los nifios han comenzado a recibir instrucción en su propia le~ 

gua y a estudiar la historia, la literatura, la geografía y la 

naturaleza de su país. 

En los países socialistas se ha generalizado, en un tiempo re

lativamente corto, la instrucción secundJ.ria y en los paises -

industrializados de Occidente, así como en el Japón, ha habido 

asimismo una expansión de la educación, en particular la de ni 
vel superior, aunque haya aumentado también cansiderablemente

el desempleo entre los especialistas recién g~aduados. 

La idea de la democratización de la enscñan:u, es decir del -

acceso a ella y las posibilidades iguales para todos, se han -

difundido ampliamente en la mayoría de paises. A la UNESCO se 

deben en gran parte su elaboración y su aplicación. Según los 

datos de cs~a Organi:ación, en los cien paiges del mundo res-

pecto de los cuales se dispone de estadísticas los gastos anu~ 

les en educación pasaron, en moneda constante, de llS.000 mi-

llenes de dólares en 1960 a 365.000 en 1976, o sea del 3.7~ al 

S.7% del Producto Nacional Bruto, cono promedio. 

Pero, al mismo tiempo, los gastos en armamento equivalen a la 

suma aun más considerable de 600.000 millones de dólares y la 

escalada en la carrera armamentista conduce a nnc1 reducción de 

los gastos sociales, particular~cnte los destinados a 13 educ! 

ción, la cultura y la investigación científica con fines pací

ficos. 

En ~umerosos paises comienza a advertirse claramente una peli

grosa tendencia a relegar la educación a un segundo plano. Si 

se comparan las cifras actuales con las de los afias 60 y 70 se 

observa un neto dcbi li tarniento dt".! la voluntad política de im-

pr.:'..nir :.m :-.:ipidc it",rulsC" a la educación. Por otra parte, ya 9-ª 

nando terreno la idea de que es imposible colmar el abismo de 

la educación en el Tercer Mundo. 
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Tal es el resultado de las dificultades gr~vcs por las que en 

numerosos países atraviesan los sistemas educativos separados

de la vida activa y ajenos a las necesidades concretas de la -

colectividad, lo que provoca el increme~to del desempleo, par

ticularmente entre los jóvenes, la incapacidad de acabar con -

el analfabetismo, la discriminación de las jóvenes y de las mg 
jeres, etc. Asimismo se acentúa la tendencia a una agravación

de las diferencias en cuanto a la calidad de la enseñanza.Así, 

en numerosos países se institucionalizan dos modelos educati-

vos diferentes: uno para las masas populares y otro para las -

clases sociales privilegiadas, una educación de mejor calidad

en la ciudad y otra de calidad inferior en el campo, una para 

los países desarrollados y otra para los países en desarrollo. 

Por otra parte, la critica de los objetivos de la educación y 

de la rigidez de sus estructuras está sobremanera justificada, 

así como la del anacronismo de los programas y el retardo en -

la utilización de los adelantos de la ciencia y de la técnica

para incrementar la eficacia del proceso de adquisición de los 

conocimientos. Todos esos fallos en el desarrollo de la educa

ción han conducido a ur. amplio debate internacional sobre la -

crisis que ésta atraviesa. 

Sin embargo, si se examinan de cerca los problemas y los éxi-

tos de la educación, cabe dudar de que existía una crisis mun

dial de la enseñanza. En efecto, un anális:s Ucl problema per

mite afirmar que esta crisis no es de carácter universal y que 

sus manifestaciones se limitan a los países que atraviesan por 

un periodo de crisis global en su desarrollo. En cuento a los 

restantes, los éxitos alcanzados en los últimos decenios no -

permiten abrigar un optimismo irreflexivo sobre el porvenir, -

incluso si se deja de lado la posibilidad de una guerra o de -

otras catástrofes en escala mundial. 

Pero los acontecimientos internacionales voncn t:?n tela de jui

cio las previsiones, sin embargo prudentes, de l~ UNESCO. Para 
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desgracia de los pueblos del mundo entero, un número creciente 

de Estados participan en la carrera de armamentos y entre ---

ellos figuran algunos paises en vías de desarrollo. Existe ya 

un grupo de ellos en los que se observa, desde hace algunos -

af\os, una reducción rcL.1tiva, r a \'e>ces t.~n términos absolutos, 

de los presupuestos destinados a la enseñanza, particularmente 

la primaria, a la liquidación del analfabetismo y a la educa-

cien de adultos. 

En nuestra opinión no cabe escoger, como suele creerse, entre

la democratización de la enseñanza, la instrucción primaria -

para todos, la liquidación del analfabetismo y la concentra--

ci6n de recursos para alcanzar el mejoramiento de la calidad -

de la enseñanza y la formación de "cuadros" para la economía. 

Los gastos de educación disrninuyen a veces en algunos países -

industrializados a expensas de la enseñanza general y de la e~ 

lidad de la educación, advirtiéndose en cambio una concentra-

ción de recursos humanos y económicos en las formas de ensefiarr 

za que interesan a los grandes grupos de intereses y, en parti 

cular, a las industrias militares en su conjunto. 

Hemos observado asimismo en los últimos años una peligrosa ten 

dencia de los neoconservadores en materia de educación a meno! 

cabar el principio de democratización de la ensenanza basándo

se en la idea de la desigualdad de las capacidades intelectua

les. Es evidente que para quienes creen en el "determinismo -

genético" quedan excluidas tanto la igualdad de posibilidades

como le jgualdad de resultados. Huelga demostrar la utilidad -

que esta noción de "determinismo genético 11 tiene para quienes

propongan la disminución de los gastos sociales en general, y 

entre ellos los que requiere la educación, y restringir así la 

responsabilidad del Estado en la financiación de la enscftanza. 

La utilización en gran escala de los nuevos medios de enseñan

za, particularmente de la ense~anza programada y de los ------
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sistemas introduc.:.dos por la informática, ab:·en grandes pers

pectivas a la "pc::..-sonalizac:·.ún" de la educación. Naturalmente 

todo depende de la u-:.ilización que se haga de esas técnicas -

nuevas. Y es claro que jamás máquina alguna podrá reemplazar

a! educador, al maestro en la acepción más amplia del término, 

aquel que vela por formar la conprensión del mundo de las ge

neraciones nuevas. 

Esos medios de 8nsefianza modernos tienden potencialmente no -

tanto a reducir el costo de la educación cuanto a mejorar su 

calidad. Por ejemplo, liberan al educador del aspecto repeti

tivo y rutinario de su trabajo, permitiéndole así dedicar --

muchísima mayor atención a la personalidad del alumno o del -

estudiante, cristalizar en él verdaderas cualidades humanas,

desarrollar su pens3miento lógico y la metodología de su ad-

quisición de conocimientos, la comprensión del lugar que ocu

pa en la vida social, de su ocupación u oficio, de sus oblig~ 

cienes para con la sociedad, etc. 

El mundo del trabajo brinda grandes posibilidades para el per 

feccionamiento de la educación y la individualización de ésta, 

Durante la preparación del undécimo plan quinquenal (1981-

1985) los pedagogos soviéticos han presentado a los responsa

bles del mismo algunos esquemas posibles de evolución del si~ 

terna educativo hasta 1990. 

En ellos se presta atención mucho mayor a la educación prees

colar. Y en uno de los modelos de escuela se incrementa consi 

derablcmente, sin destruir la estructura básica de la enseñag 

za por disciplinas, el tiempo de estudio y de trabajo prácti

cos en laboratorio, así como los recursos de enseñanza profe

sional. 

También se han propuesto nuevos objetivos para la enseñanza -

superior, que desempeña un papel cada vez más importante en -

la sociedad soviética: hoy día hay ya en la URSS doce millo-

nes de especialistas, lo que significa que de cada diez -----

- 351 -



trabajadores uno ha recibido educación superior. 

Una enseñanza superior masiva y la creación en Moscú. Tashkent, 

Samarcanda y nakú de rPcintos universitarios con una población

de 150,000 a 200,000 personas son perspectivas absolutamente -

reales. El problema radica ~n lograr que este aspecto masivo -

de la educación no conduzca a la estandarización ni a la uni-

formización de las individualidades sino que, por el contrario 

instaure una enseñanza personalizada. 

Todo el mundo sabe hoy que es imposible estudiar de una vez p~ 

ra siempre y que es importante saber como renovar los conocí-

mientes a lo largo de toda la vida. El sistema de formación de 
especialistas debe llegar a ser suficientemente flexible para 

actualizar los conocimientos }' formar especialistas de nuevo -
tipo. Tal es el objetivo propuesto para los anos próximos: el 

sistema de planificación de la formación de especialistas en -

los establecimientos de enseftanza superior debe responder rápi 
damente a los imperativos del desarrollo de la economía nacio

nal. La complejidad de este objetivo se manifiesta en el hecho 

de que en la URSS aparecen cada año unas 500 especializaciones 

nuevas, aproximadamente, mientras que desaparecen un número -

más o menos similar de especialidades antiguas. 

Este proceso habrá de 3centuarse en el porvenir. De ahí que -

desde ahora Sé preste particular ~tención a orientaciones cien 

tíficas prometedoras, tales como la electrónica cuántica, los 

microprocesadores, la f isica médica, la biología, la genética, 

la energética del futuro, la defensa del medio ambiente y mu-

chas más. Paralelamente se elabora un sistema de perfecciona-

miento profesional de los especialistas que de aquí al ano ---
2000 interesará quizás a un número mucho mayor que el sisterna

de formación inicial, y estará estrechareente relacionado con -

la educación de los adultos que quieran satisfacer sus necesi

dades par~icularcs. 
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Cabe citar finalmente, tratándose de las tendencias del desarro

llo de la educación, las in\·estigacionen experímentales en torno 

a nuevos modelos de escuelas y de establecimientos de enseñanza

superior que se llevan a cabo en las repúblicas nacionales de lJ 

Unión Soviética teniendo en cuenta las condiciones locales y la 

originalidad de sus culturas. La confrontación de las experien-

cias de las diferentes repúblicas soviéticas es de gran impartan 

cia para el establecimiento de previsiones en el ámbito educati
vo. Esta vasta empresa progresaría considerablemQnte si se ins-

taura, también en esa esfera, una amplia cooperación internaci-

nal. 

Podríamos señalar en suma que las perspectivas de la educación a 

nivel internacional podrían concretarse de la siguiente manera -

en puntos específicos: 

Proponemos que la educación permanente sea la piedra angular de 

la política educativa en los próximos años, tanto en los países
desarrcll.3.dos como en los países en vías de desarrollo. 

Prolongar la educación a lo largo de toda la vida, sin limitarla 

a los muros de la escuela, supone una reestructuración global de 

la enseftanza. La educación debe adquirir las dimensiones de un -

verdadero movimiento popular. 

La educación ha de ser impartida y adquirida por una multitud de 

medios. Lo importante no es saber qué camino ha seguido el indi

viduo sino lo qua ha aprendido y adquirido. 

Hay que abolir las barreras artificiales o anticuadas que exis-

ten entre los diferentes ~ipos1 ciclos y grados de la enscftanza. 

La educación de los niños en edad preescolar debe figurar entre

los grandes objetivos del presente decenio. 
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Millones y millones de nif\os y de jóvenes están condenados a carg_ 

cer de todo tipo de instrucción. De ahí que deba incluirse con e~ 

rácter prioritario en la pol:itica educativa la generalización de 

la cd~cació:1 bJsica ~11 formas diversas scg~n las posibilidades y 

necesidades. 

Deben suprimirse las distinciones rígidas entre los diferentes ti 

pos de enseñanza - g~ncral, científica, técnica y profesional --

confiriendo a la educación, desde la enseñanza primaria, un cará~ 

ter simultáneamente teórico, tecnológico, práctico y manual. 

La finalidad de la educación debe ser no sólo formar a los jóve-

nes con miras a un oficio determinado sino sobre todo capacitar-

los para que puedan adaptarse a tareas diferentes y perfeccionar

se sin cesar a medida que evolucionan las formas de producción y 

las condiciones de trabajo; así, la educación debe tender a faci

litar la reconversión profesional. 

Las tareas de la formación técnica no deben incumbir únicamente -

al sistema escolar sino distribuirse entre las escuelas, las em-

presas y la educ.:ición extraescolar. 

Es sobremanera necesaria una amplia diversificaci6n en la esfera 

de la ensenanza superior, lo cual exige que previamente se modifi 

quen las actitudes tradicionales con respecto a la universidad. 

El acceso a los diferentes tipos de ensefianza y a las actividades 

profesionales debe depender exclusivamente de los conocimientos,

capacidades y aptitudes de cada individuo. 

El desarrollo rápido de la educación de adultos, escolar y extra

escolar, debe constituir uno de los objetivos primordiales de la 

estrategia educacional en los diez años próximos. 

Toda acción alfabctizadora debe articularse con los objetivos del 

desarrollo socioeconómico del país. 

- 354 -



La nueva ética de la educación tiende a hacer del individuo se-

fiar y agente de su propio desarrollo cultural, 

Los sistemas educativos deben concebirse y planificarse teniendo 

en cuenta las posiblidades que ofrecen las nuevas técnicas. 

La formación de los educadores debe tener muy en cuenta las nue

vas funciones que habrán de desempeñar como resultados de la --

aplicación de las nuevas técnicas educativas. 

En un plano ideal, la función de todo educador es la misma y re

viste idéntica dignidad cualquiera que sea el sector en que se -

ejerza. 

La distinción entre maestros de cnseftanza primaria, profesores -

de enseñanza técnica, profesores secundarios o universitarios, -

cte. no debe entrañar ninguna jerarquización. 

Las condiciones de formación del personal docente deben modifi-

carse profundamente a fin de que su inisión sea más bien la de -

educadores que la de especialistas en transmisión de los conoci

mientos. 

Debe recurrirse, junto a los educadores profesionales, a los ser 

VicioB de auxiliar.es (obreros, técnicos, cuadros, etc.) y al con 

curso de alumnos y estudiantes: de este modo se educarán a si -

mismos mientras instruyen a otros. 

Contrariamente a las prácticas tradicionales, es la ensefianza la 

que debe adaptarse al educando y no éste quien debe someterse a 

las reglas preestablecidas de la enseñanza. 

Los cd~candos, jóvenes y adultos, deben poder ejercer responsab! 

lidades como sujetos no sólo de su propia educación sino igual-

mente de la empresa educativa en su conjunto. 
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Asistimos a una verdadera explosión de los medios de información 

y de comunicación y abundan quienes predicen que la sociedad --

postindustrial será una "sociedad de comunicación". raralclamen

te a los sistemas tradicionales (cine, ~adio, televisión por --

ondas elcctromagn0ticas} o coppletándolos para ampliar sus posi

bilidades, han aparecido los aparatos de grab<1ción y de reprodu~ 

ción de imágenes y de sonidos {magnetófonos, mcgncLoscopios, les 

tares de discos video), los satélites de difusión directa, la -

telcdistribución, la telemática, etc. 

La transmisi6n de programas por medie de sat~lites de difusión -

directa permitirá a los países que no disponen todavía de una -

red de difusión en tierra ahorrarse su instalación. Esas emisio

nes, no limitadas a una zona geográfica, aumentarán las posibili 

dades de recepción de prograrn3s provenientes de países vecinos.

Las sefialcs de televisión llegarán a los usuarios ya a través de 

antenas individuales, de tipo diferente y más costosa que las ªf 
tuales, ya de antenas colectivas y de redes de cables. Este últi 

mo sistcna permite incrementar el núrr.cro de programas que llegan 

al usuario, mientras que ~ediante el sistema de ondas éstos s~ -

hayan limitados por la "saturación". Además, en casos todavía -

raros pero que pueden multiplicarse en el porvenir con la utili

zación de las fibras ópticas, será posible instalar "sistemas i~ 

teractivos" en los que el usuario dialoga con el emisor y parti

cipa de manera activa en los pr.ograr.tas. 

A más de "captar" un nÚMero mayor de emisiones gracias a los --

satélites y a las redes de c~bles, el receptor de televisión --

constituirá el centro de un conjunto de aparatos y de servicios

que comienza a llamarse "peritelevisión". Gracias al magnetosco

pio se pueden grabar emisiones p3ra verlas a la hora que más ca~ 

venga, o ve~ prog~a~as grabados de antemano en casete o filmados 

por uno mismo con una cámara video. Ta~bién puede utilizarse el 

televisor para ver programas grabados en discos video. Finalmen

te, sirve de pantalla de visualización de textos difundidos o 

transmitidos por una red telefónica a partir de les bancos de --
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datos (telemática). 

Este desarrollo extraodinario de los medios de comunicación mo-

dernos, esta multiplicación de vías y de soportes de la informa

ción permiten abrigar grandes esperanzas. ¿No existe acaso una -

suerte de "armonía preestablecida" entre las nuevas posibilida-

des técnicas y el incremento considerable de las necesidades en 

materia de educación? Al desafio lanzado por el aumento del núm~ 

ro de personas que requieren enseñanza responden los medios de -

comunicación de masa que permiten difundir un mismo mensaje en -

millones de "ejemplares". A las cuestiones planteadas por el vo

lumen de conocimientos que es preciso integrar en la educación -

responde la posibilidad de consultar, cualquiera que sea la dis

ciplina de que se trate, a los mejores especialistas y a los ban 

cos de datos constantemente al día y la de producir, almacenar,

catalogar y distribuir materiales audiovisuales destinados al -

personal docente y a los estudiantes. Incluso parece posible re

solver el problema de las desigualdades ccon6micas~ si t6cnicas

como las de la radiodifusión y la televisión escolares son cost2 

sas, el gran número de usuarios que se benefician de ellas redu

ce considerablemente el costo por alumno. Finalmente, la flexibi 

lidad de los nuevos medios de comunicación y la interacción de -

los sistemas más perfeccionados aportan una respuesta a los pro

blemas que plantean la rigidez y las limitaciones de los medios

de difusión masiva. 

Sin embargo, hay que guardarse de un optimismo exagerado. Ante -

todo, por que las nuevas técnicas no se desarrollan doquier al -

mismo ritmo. Mientras que en California se puede disponer de más 

de cincuenta canales de televisión (gracias a los sistemas de -

transmisión por cable y por satélite) y la proporción de magne-

toscopios y de apar~tos video en los hogares figura entre las -

más altas del mundo, algunos países de Africa no disponen de una 

red de televisión y, cuando cucnt~n con una estación en la capi

tal, las emisiones sólo llegan a unas pocas decenus de kilómc-

tros a la redonda. 

- 357 -



- A la desigualdad del tipo de instalaciones cabe an~dir la que 

existe en materia d11 industrias de prcgramnción. Sólo unos pocos 

pais~s ti~ncn la capacidad necesaria para producir programas de 

cinc y de tclc\•isión y son los que alimentan el mercado interna

cional. La programación parJ. L1 enseñanza por computadora, la -

producción de programas educativos audiovisuales o la constitu-

ción de bancos de datos 11 tcxtuales" o audiovisuales suponen in-

versiones importantes que sólo los paises ricos pueden permitir

se. Los intercambios internacionales (compra y venta de progra-

mas, coproducciones, etc.) llabrán de desarrollarse, pero esas r~ 

laciones entre los paises serán tan desiguales como hoy día y en 

trañarán todos los riesgos que conocemos ahora: por ejemplo, la 

influencia de los productos extranjeros, esa que se ejerce sobre 

los productores nacionalús a quienes se imponen modelos interna

cionales de ~xito comercial, y que es por l~ menos tan importan

te corno la que se ejerce sobre los usuarios de esos productos -

que transmiten - implícitamente con las obras de ficción y más -

explicitamcnte con las informaciones y los documentos - estereo

tipos y modelos, normas y valores. 

Esta desigualdad en materia de recursos de comunicación puede -

agravar las diferencias que existen entre los países. 

En efecto, los recursos no se encuentran precisamente allí dende 

las necesidades educativas son mayores y ello puede conducir a -

un agravarücnto de las desigualdades; en los países ricos, medios 

de comunicación costosos que contribuyen a mejorar, ante todo, -

la educación de las personas más acomodadas en los países pobres 

con la pesadez de sus instituciones que aumenta la rigidez inhe

rente a una tecnología de difusión en sentido único. Los nuevos 

r.-.cdics de co:-iunicación se orientan, en principio, hacia la info,::. 

rnac1ó~ y la transMisiór. de los conocimientos, mientras que los -

medios antiguos (cine, radio y televisi6n) se orientan preferen

temente hacia el esparcimiento. Y estos últimos serán quizás los 

únicos al alcance de los países en desarrollo donde las necesid~ 

des en materia de educación son más importantes. 
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Conviene recordar en este punto las dos grandes tendencias de la 

pedagogía moderna: la que tiende a la racionalización y trata de 

hacer de la enseñanza una técnica (pedagogía con objetivos, ins-

trucci6n programada, etc.) y la que insiste en la necesidad de t~ 

ncr en cuenta las motivaciones personales (pedagogía no dirigida, 

libertad de aprendizaje, etc.). 

Una y otra rechazan la utilización masiva de las técnicas de dif~ 

sión como medio de propagar en regiones enteras los contenidos -

educativos como se diseminan en grandes extensiones de tierra abq 

nos y fertilizantes (y aun cuando no se utilice esta comparación, 

se enuncia frecuentemente ese propósito: baste recordar las nume

rosas declaraciones relativas a los "satélites de educación"). 

La pedagogía racional insiste en la necesidad de adaptar exacta-

mente los medios pedagógicos a objetivos precisos e incluso en la 

necesidad vital de verificar los resultados de la cnsei'ianza en cª

da una de sus etapas. Al escoger entre los medios de comunicación 

antiguos y modernos los que pueden responder y esas exigencias, -

habrá que aliminar la radio y la televisión y optar por t~cnicas

más flexibles {discos o casetes, montajes audiovisuales, pelicu-

las, disco o casetes video, sistemas interactivos de telctextos,

ctc.) que permitan intervenir en el discurso educativo, en el l~ 

gar mismo donde se dispensa la cnscftanza, para repasar allí algu

nas lecciones, disminuir o acelerar la progresión de los cursos,

etc. 

Por su parte, la pedagogía no dirigida recuerda que en materia de 

educación, sólo se asimila bien lo que el interés personal impul

sa a buscar ~· a de~cubrir por si rais1~u. Para asistir al educando

en este camine hay que proporcionarle la docu:':'.c:;t.i.ción necesaria

ª su b~squeda y ayudarle a elaborar su propio discurso. 

El papel dCl maestro radica en esta mayéutica mas que en una fun

ción de pose~dor de conocimientos que difund~ según un orden del 

cual ~l es el ~11ico juez. Con tal fin s~ utilizarán especialmente 

los rnedios de informacidn que permiten el almacenamiento de arch! 

vos audiovisuales y su consulta en los centros de documentación;-
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montajes de diapositivas sonorizadas, películas, casetes y dis-

cos magnéticos o video. 

Como puede advertirse, cualquiera que sea la perspectiva que se 

adopte, las preferencias en materia educativa se orientan hacia

los medios de información más r~cientes o futuros que permitan -

una utilización flexible, una consulta descentralizada, una uti

lización "personalizada", o sea los medios cuya propagación pue

de ser lenta en los países en desarrollo o en las regiones o en 

los círculos desfavorecidos de los países industrializados. 

Todo ello induce al pesimismo acerca del porvenir de las relaci2 

nes entre la enseñan:::a y los medios de comunicación o, para ser 

más precisos, acerca del porvenir de esas relaciones en los paí

ses menos favorecidos. Sin embargo, se han realizado algunas --

experiencias de utilización limitada de los medios de comunica-

ción de masa que, pese a todo, autorizan un optimismo razonable. 

Citemos al respecto algunos casos de radiodifusión escolar en -

América Latina que ha desempeñado un papel importante en las ca~ 

pafias de alfabeti:::ación y de "concienti:ación", así como la uti

lización del cine ambulante en la India. Estas experiencias de-

muestran que los mensajes transmitjdos por los medios de comuni

cación pueden ser eficaces cuando se utilizan y reactivan en gr~ 

pos de dimensiones humanas. Si se tiene en cuenta que la instal~ 

ción y la calidad de una red de recepción son tan importantes -

como las emisiones que se difunden, éstas pueden desempeffar ple

namente su funci6n de motivación y constituir un elemento real -

de "ayuda" audio\•isual. 

Resulta fácil advertir que la evolución de la tecnología sigue -

dos caminos: uno que conduce a la utilización masiva (el satéli

te que crea superficies de difusión equivalentes a subcontinen-

tes enteros) y otro a la descentralización (medios individuales 

de grabación y de almacenamiento de materiales .JUdiovisuales e -

incluso medios locales de teledistribución}. 

Si considerarnos estos caminos como opuestos, veremos que consti

tuyen dos mundos audiovisuales cada vez más irreconciliables: --
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por un lado, la difusión masiva por satélite de mensajes produci 

dos por empresas de espectáculos gigantescas: por el otro, y --

como reacción, un acrecentamiento de iniciativas que satisfacen

las necesidades de expresión de quienes las emprenden, pero que 

a menudo carecen de significación frente a los grandes medios de 

comunicación, cuando no se limitan a aplicar la misma lógica e -

igual discurso en una escala más pequeña. Pero es posible entre

ver también una complemcntaridad de los dos tipos de medios que 

se conjugarían para formar conjuntos más flc:-:ibles que los gran

des medios de comunicación de hoy y que serian por cierto de ma

yor utilidad en la enseñanza. 

El ejemplo de los ••satélites de educación 11
, puede ser esclarece

dor. Si se les utiliza para difundir mensajes educativos termin~ 

dos, acabados, elaborados por instituciones rígidas y distantes, 

podernos estar seguros de su ineficacia. Pero no sucedería lo mi~ 

mo si se los reduce a una función de ºmensajeros" que conducen -

fragmentos cortos del discurso educativo que se podrían recibir, 

almacenar y poner a disposición del personal docente que los --

emplearía como ilustración y demostración en sus cursos. 

La consideración de las tendencias "pesadas" (función predomina~ 

te de esparcimiento de los medios de comunicación, desigualdad -

de los recursos en esta esfera, peso de las costumbres) conduce

ª una visión prospectiva en la que la escuela y los medios de c2 

municación se hallan, como ahora, en una situación de competen-

cia y de rivalidad, con encuentros tangenciales que sólo cambian 

ligeramente las costumbres escolares y el funciona~icnto de esos 

medios. Pero cabe esperar que un porvenir menos sombrío se prep~ 

ra con las experiencias "pobres 11 que anuncian acercamientos posi 

bles y colaboraciones eventuales entre los medios de información 

y la enseñanza. ( 3 ) 

( 3 ) SOUCHON MICHEL., "COMPUTADORAS EN LAS llULllS"., EL CORREO• -
EDUCACION., ••• Págs. 31 - 33 
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El.perfecciona.miento de los medios de comunicación que el extrae;: 

dinario desarrollo de la ciencia y de la técnica contemporáneas -

entrafta es tal que hoy día ninguna región del mundo está asilada

dc las demás. La tierra ya no es,en verdad, sino una "aldea plan~ 

taria". 

Sin embargo, esa mara\•illosa conquista del hombre es un arma de -

dos filos. Empleada con fines constructivos sirve, entre otras CQ. 

sas, para difundir los conocimientos, combatir el analfabetismo,

fomentar el respeto de los derechos del hombrt.~ y de los pueblos,

consolidar la unidad nacional, impulsar la comprensión internaci2 

nal y promover el dcsarrol~o económico y sociocultural. 

Pero puede emplearse también con una finalidad enteramente distin. 

ta para sojuzgar al ser humano, incitar a la guerra o al racismo, 

poner trabas a 1.-i libertad y a la soberanía de los pueblos, favo

recer la alineación cultur«l o propagar l~ "desinformación". 

Son cada vez más numerosos los países del Tercer Mundo que se in

teresan por las posibilidades inmensas que brinda la "explosión -

técnica" de la comunicación. En efecto, quien posee la tecnología 

dispone de la comunicación y, por ende, del poder. 

Sin embargo, sólo un pequefio número de países industrializados y 
de empresas transnacicnales tienen el monopolio de esas técnicas

perf eccionadas (electrónica, informática, telemática, satélites,

etc.), y es precisamente en esta esfera donde mayor resulta el -

abismo que existe entre pajses desarrollados y en desarrollo y -

donde las consecuencias de esta desigualdad pueden ser más nefas

tas. 

La primera d~ esas consc~uenci~s es la dependencia tecnológica -

que se manifiesta, particularmente, en el "predominio estructu--

ral" del Norte y en el control que ejercen las empresas trasna---
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cionales sobre la investigación y el desarrollo, la venta de pa

tentes y licencias, la exportación de instalaciones y de progra

mas, el suministro de piezas de repuesto y de servicios de mant~ 

nimicnto y hasta la gestión de los satélites artificiales. 

La segunda consecuencia se refiere a la "capacidad de absorción". 

Sucede que la rapidez de los adelantos técnicos sobrepasa a roen~ 

do la capacidad de los países en desarrollo para absorber y domi 

nar una técnica en tan alto grado especializada, y ésta no puede 

serles bcncf iciosa si no existen ya las condiciones mínimas re-

qucridad para su asimilación (expertos, personal calificado, ce~ 

tres de investigación y de formación). 

Desgraciadamente, algunas opciones tecnológicas son impuestas -

por las empresas transnacionalcs en función de sus propios intc

resc5 (beneficios, estrategia de ventas, venta a bajo precio) y 

no de las necesidades reales ni de las condiciones propias de -

los paises receptores. 

Otra consecuencia importante es la desvalorización, la marginali 

zación y hasta la desaparición de ciertos modos tradicionales de 

la comunicación entre personas como consecuencia de las tensio-

nes surgidas entre la modernidad y la tradición, enfrentamiento

desigual que puede conducir incluso al etnocidio. De ello se de

rivan casi siempre un empobrecimiento del patrimonio cultural de 

la humanidad y una agravación de la sensación de aislamiento de 

los individuos en razón del desequilibrio que se instaura entre 

una mayoría de "receptores" condenados a escuchar pasivamente, -

por una parte, y una minoría activa de "emisores", por otra. 

De la domi~~ción tecnológica a la ccc~érnica no hay sino un paso, 

tanto más fácil de dar cuanto que la comunicación se ha convcrti 

do en un recurso económico clave en los intercambios económicos

internacionalcs. Por ejemplo, se ha calculado que en un país eu

ropeo se obtendrá de la comercialización de la información en -

una u otra forma (patcnt~s, licencias, derechos, conocimientos -

técnicos, etc.} el 85 por ciento de sus ingresos por concepto de 

exportaciones. 
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La situación está lejos de ser la misma en el Tercer Mundo. oebi 

do a la división internacional del trabajo heredada de la situa

ción colonial, nuestros países se han "espc:cializndo" - es un dg 

cir - en la producción y exportación de materias primas y en la

importación de servicios y de productos manufactur.:ldos. 

Por otra parte, la industria de la comunicación se caracteriza -

cada vez más por una concentración oligopolista excesiva y por -

una transnacionalización creciente, como ha puesto de relieve el 

especialista holand6s Cccs Hamelink, quien afirma: "El 75 por -

ciento del mercado actual de las comunicaciones está controlado

por unas 80 empresas transnacionalcs", todas pertenecientes al -

mundo industrializado. Ello basta para advertir hasta qué punto -

la comunicación, en cuanto recurso económico pr1ncipal, está de

sigualmente distribuida en el mundo. 

Naturalmente, estas desigualdades contribuyen a aumentar la de-

pendencia económica y a acentuar los desequilibrios que afectan

al mundo en desarrollo: endeudamiento excesi\'o, tendencia cróni

ca al déficit en la balanza de pagos, deterioro de las condicio

nes de comercio, importación de la inflación; en resumen, el de

sarrollo del subdesarrollo. 

De tódo ello se desprende co11 claridad meridiana que el nuevo O!:, 

den internacional Ue la información y de la comunicación es con

dición indispensable para instaurar un nuevo orden econ6mico in

ternacional más justo y equitativo. 

Huelga, hacer hincapié en las relaciones cada vez más estrechas

que existen entre la comunicación y la cultura. Mas, si hoy se -

admite que los medios de comunicación de masas constituyen ins-

trumentos privilegiados de difusión cultural y polos poderosos -

de creación artística en las sociedades contemporáneas, no es m~ 

nos cierto que esos medies engendran también "efectos perversos" 

que entrañan serias arr:enazas y peligros reales para las culturas 

de numerosos pueblos del mundo. 
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Ello se debe sobre todo al hecho de que los paises en desarrollo 
conceden a la infraestructura de la comunicación {hardware) una 

prioridad dem.:isiado importante en relación con el contenido de -

los mensajes y con todo cuanto abarca la noci6n <le programación

( softwJrc). M.sí vemos que, una VQZ insta ludes lo!=; equipos, sobrg 

viene una vcrdadcr:-a invasión de pt·ogr.:im,:is ímport.1dos que refle-

jan modelos culturales extranjeros, con todos los riesgos de erQ 

sión de los valores endógenos y de alienaciOn cultural que ello 

entraña. 

Lo mismo sucede con el cin2 y con la televisión por cuyo interm~ 

dio esos modelos ímportüdos descienden a la calle y contribuyen

ª la desintegración moral de las sociedades tradicionales. 

Tal es también el caso de las industrias culturales transnacion~ 

les que propagan en nuestros países el modelo uniformador y hom2 
geneizante de una nueva •cultura estandarizada, vulgar, más o m~ 

nos euforizante, basada en lugares comunes y, por lo demás, pro

ducida seg\Ín una técnica industrial". Igual sucede con los gran

des 6rganos de información que suelen presentar de los pais¿s en 
desarrollo una imagen deformada e incompleta, destacando de pre

ferencia las noticias espectaculares o escandalosas. 

Se comprende así por qué la comunidad internacional no puede de-

sentenderse del problema que plantea el contenido de los mensa-
jes. Por ejemplo, ¿qué va a difundir mañana la televisión direc

ta por satélite, más allá de las fronteras nacion~les?. ¿Qué cul 
tura, qué poli ti ca?. ¿En qué lengua? He aqui otras tantas cues-
tioncs que contribuyen a despertar las inquiQtUdesf los temores, 

las frustraciones, pero también las esperanzas, del mundo en de

sarrollo. 

Entre las perspectivas que abren la evolución técnica y el íncr~ 

mento del potencial da la comunicación figura en primer lugar su 

papel cada vez rnás importante como instrumento educativo y cult,!! 

ral. Por su alto valor formativo, la comunicación engendra un --
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entorno educativo complementario - si no compctiti"'º - de la es

cuela, priva a ésta dC'l monopolio que durante muchos afias ha --

ejercido sobre la cducaci~n y se convierte a su vez en objeto de 

e-ducac1ón. t:ntr0 1.1 ccr..unlc,1eión y lJ. educación ap~1rccc así una 

relación reciproca llamada sin duda a intensificarse y a la que 

es cscnc:ial dar L1mbit..:..n un v.1lor positivo y fecundo, sobre todo 

en el marco de una cducación quo ha de ser permanc:itc, es decir, 

fundada en la unión entre educación escolar y extracscolar, y -

que debe ofrecer a todo individuo, a lo largo de su vida, la po

sibilidad de actu~1li2~1r sus conocimiento téoricos y prácticos o 

de adquirir otros nuevos. 
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sobre el medio ambiente natural y sobre el bienestar de la poblª 

ción. Cabe observar, por lo demás, que si el potencial indus---
trial, y a veces incluso el agrícola, de diversos países indus-

trializados está prácticamente subutilizado, las necesidades no 

satisfechas de los.paises en desarrollo siguen siendo enormcs,se 
plan.tea así el problema-de índole a la vez económica, social y -

política, pero también ética-de la coexistencia en un mismo mun

do de zonas de pobreza e incluso de miseria y de otras en que la 
superabundancia constituye un problema. 

NECESIDAD DE ACCIONES DE ALCANCE GLOBAL. 

Si bien es cierto que no se ha conseguido ningún progreso dccisi 
va en materia de cooperación económica internacional, la comuni

dad internacional parece haber llegado a la convir:ción de que la 

mundialización creciente de la producción, de las corrien.tes ec.Q 

n6micas y financieras y de los intercambios de información hará 

en adelante totalmen~c ineficaces las soluciones unilaterales -

fundadas en un análisis parcial de los problemas y de que sólo -

podrían producir fruto acciones globales e integradas que tengan 

en cuenta los intereses del conjunto de los pueblos y las nacio

nes. 
La mundialización fundada en la competencia tnantiene una lógica

consistente en que cada uno piensa resolver su crisis exportánd.Q 

la a otro. De este hecho se derivan situaciones caracterizadas -

por graves penurias en ciertos países mientras que en otros los 

medios de producción o bien permanecen insuficientemente emplea

dos o bien se utilizan exclusivamente para el propio provecho, -

incluso en detrimento de los intereses colectivos de la humani-
dad, como sucede con la industria de armamentos. 

SUPERAR EL CONCEPTO MECANICISTA DEL CRECIMIENTO. 
Durante mucho tiempo se creyó posible reducir el desarrollo a su 

simple dimensión económica, de modo que todos los demás sectores 

de la actividad humana debían subordinarse a las existencias del 

crecimiento económico. 
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Conviene superar en la práctica ese enfoque reductor~ Es median

te una integración cada \'CZ mds amplia de las polÍtl.Cas relati-

vas a c.:i..1a s~ctor de la acti \'idad humana-social, económica# t€c

nica, cultural-como podría crearse una dinámica de creatividad -

social capa: de poner la ci~ncia. y la técnica al servicio de los 

intereses de las comunidades, dt? acuerdo con las as pi racior1es ... ~e 

su población y rcsp~tando sus valores culturales. 

Es necesario, pues, que en i:.oda empresa de desarrollo se to?nqa1~ 

e". c-...·er;t."' l.:s dirr:ensiont'!s cult.ur.ilcs. El sentimiento de la cent!_ 

nuidad y d.e la \'italidad de los valores culturales dc-sempefla, en 

efecto, un papel esencial en todo esfuerzo de desarrollo. 

El desarrollo debe integrar la herencia del pasado y la voluntad 

de 
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entorno educativo complementario - si no competitivo - de la es

cuela, priva a ésta del monopolio que durante muchos años ha --

ejercido sobre la educación y se convierte a su vez en objeto de 

educación. Entre la comunicación y la educación aparece así una 

relación reciproca llamada sin duda a intensificarse y a la que 

es esencial dar también un valor positivo y fecundo, sobre todo 

en el marco de una educación que ha de ser permanente, es decir, 

fundada en la unión entre educación escolar y extraescolar, y -

que debe ofrecer a todo individuu, a lo largo de su vida, la po

sibilidad de actualizar sus conocimiento téoricos y prácticos o 

de adquirir otros nuevos. 
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sobre el medio ambiente natural y sobre el bienestar de la pobl~ 

ción. Cabe observar, por lo demás, que si el potencial indus---
trial, y a veces incluso el agrícola, de diversos países indus-

trializados está prácticamente subutilizado, las necesidades no 
satisfechas de los.países en desarrollo siguen siendo enormes,se 

plan.tea así el problema-de índole a la vez económica, social y -

política, pero también ética-de la coexistencia en un mismo mun

do de zonas de pobreza e incluso de miseria y de otras en que la 
superabundancia constituye un problema. 

NECESIDAD DE ACCIONES DE ALCANCE GLOBAL. 

Si bien es cierto que no se ha conseguido ningún progreso decisi 

vo en materia de cooperación económica internacional, la comuni

dad internacional parece haber llegado a la convicción de que la 

mundialización creciente de la producción, de las corrientes ecQ 

nómicas y financieras y de los intercambios de información hará 
en adelante totalmente ineficaces las soluciones unilaterales -

fundadas en un análisis parcial de los problemas y de que sólo -

podrían producir fruto acciones globales e integradas que tengan 

en cuenta los intereses del conjunto de los pueblos y las nacio

nes. 

La mundializacién fundada en la competencia mantiene una lógica

consistente en que cada uno piensa resolver su crisis exportándQ 

la a otro. De este hecho se derivan situaciones caracterizadas -
por graves penurias en ciertos países mientras que en otros los 

medios de producción o bien permanecen insuficientemente emplea

dos o bien se utilizan exclusivamente para el propio provecho, -

incluso en detri111ento de los intereses colectivos de la humani-
dad, como sucede con la industria de armamentos. 

SUPERAR EL CONCEPTO MECANICISTA DEL CRECIMIENTO. 

Durante mucho tiempo se creyó posible reducir el desarrollo a su 

simple dimensión económica, de modo que todos los demás sectores 

de la actividad humana debían subordinarse a las existencias del 

crecimiento económico. 
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Conviene super~r en la práctica ese enfoque reductor. Es median

te una intQgraci6n cada vez más amplia de las políticas relati-

vas a cada sector de la actividad l1umana-social, econ6mica, téc

nica, cultural-como podría crearse una dinámica de creatividad -

social capaz de pont"!r la ciencia y la técnica al servicio de los 

intereses de las comunidades, de acuerdo con las aspi1·aciones Je 

su población y respetando sus valores culturales. 

Es necesario, pues, que en todL!. empresa de desarrollo se tc-nqan 

en c~cnta las dirnension~s culturales. El sentimiento de la conti 

nuidad y de la vitalidad de los valores culturales desempeña, en 

efecto, un papel esencial en todo esfuerzo de desarrollo. 

El desarrollo debe integrar la herencia del pasado y la voluntad 

de 
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cambio de modo que las transformaciones necesarias reciban el -

más amplio consenso social. Uno de los cauces esenciales de este 

consenso parece ser, por lo demás, la participación de la pobla

ción en las decisiones tomadas en nombre de lu comunidad que in

tegra, tanto en lo que atañe a los objetivos que deben alcanzar

se corno a las acciones a realizar. 

Se prestará, pues, atención especial a la reflexión sobre el sen 

tido y las finalidades del desarrollo en diferentes perspectivas 

culturales, así como al estudio de las modalidades de acción ap

tas para promover la participación de la población en la defini

ción de los objetivos de desarrollo. Con tal fin deberá ponerse

ª disposición de los Estados Miembros un conjunto coherente de -

actividades de estudio y de servicios consultivos. 

AOTONOMIA E INTEGRACION 

Parece especialmente importante elucidar los vínculos entre des~ 

rrollo y r~laciones internacionales, para poner de relieve los -

factores positivos que representan estas últimas, así como las -

limitaciones que imponen. Los análisis que deben efectuarse en -

ese sentido podrían tratar especialmente de: las relaciones 

entre paz, desarme y desarrollo; los factores estructurales que 

originan los fenómenos de dominio y de dependencia; las repercu

siones de las actividades de las sociedades transnacionales; las 

condiciones del establecimiento de un nuevo orden económico in-

ternacional y sus consecuencias en los campos de competencia de

la UNESCO. De manera más general, habría que profundizar en el -

estudio de las condiciones que permitirían a los países en desa

rrollo consolidar las bases de una autonomía y de un desarrollo 

colectivos, subrayando los aspectos socioculturales de la inte-

gración regional y subregional. 

Es evidente que los estudios relativos a los procesos de desarrQ 

llo deberían realizarse dentro de marcos geográficos diferentes, 

para poner de relieve la especificidad que imprime a las difererr 

tes experiencias de desarrollo la diversidad de las perspectivas 
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históricas y culturales en las que se sitúan. 
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- CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

El aumento de la capacidad de creación científica y tecnológica

del hombre no siempre va acompañado de un dominio suficiente de 

los progresos tecnológicos y no desemboca necesariamente en uti
lizaciones acordes con las aspiraciones de los hombres y que re

sulten provechosas de manera equitativa para todos los pueblos. 

El esfuerzo científico y tecnológico mundial encaminado a incre
mentar el poder de destrucción de las armas y que origina la ca

rrera armamentista es motivo de grave inquietud. Las investiga-

cienes consagradas al armamento no sólo inmovilizan recursos corr 
siderables, que podrían satisfacer necesidades prioritarias de -
las sociedades; además, las innovaciones, tecnológicas que enge~ 

dran suscitan a su vez otras innovaciones, que comprometen más -

todavía la seguridad que supuestamente aportan. 

Por otro lado, si no se domina suficientemente el desarrollo te2 
nológico, sus consecuencias pueden ser sumamente preocupantes: -

degradación del medio ambiente, emigraciones masivas y urbaniza

ción anárquica, amenaza para el empleo, cuestionamiento de detet 
minados valores culturales. En los países en desarrollo la impot 

tanción de tecnologías, a menudo por conducto de las empresas -

transnacionales, conduce al establecimiento de industrias que -

requieren inversiones considerables sin crear por ello empleos
y que originan cambios profundos en los modos de consumo y de -

vida. En otras partes, los progresos de la informática y la au

tomatización inquietan en virtud de sus posibles repercusiones

en el empleo y las condiciones de trabajo, así corno en la libe~ 

tad de las personas y la preservación de su vida privada. 

INJERTO, IMPLANTACION O RECHAZO 

Con frecuencia se considera l~ tecnología como una mercadería -

de exportación, cuando de lo que se trata es de realizar una -

transferencia organizada de los conocimientos técnicos, para -

cuya adaptación al entorno sociocultural y natural se necesita-
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una capacidad endógena. 

J,a implnntación de li1 ciencia y la tecnología en la sociedad no 

se rP.duce a un simple injerto de experiencias, de conoci~ientos 

técnicos, de práctic.J.s y de técnicas en un tejido social ne prg_ 

parado para ello. No hay, por un lado, ciencia y tecnología y,
por el otro, la sociedad. Muy por el contrario, las primeras d~ 

ben arr.1igar profundamente en la segunda y su florccimicnt.o de

pende de realidades a la vez materiales, sociales, cconómicas,

culturalcs, históricas y políticas. Conscientes de la importan

cia de lo que se ventila, los gobiernos adoptan al respecto una 

actitud cada día más voluntarios,"\. Responden así a una dcmanda

crecientc de la juventud que ya no acepta la fatalidad o el --

azar en ese pl.i..no. La cuestión es decir el p1·opio destino o pa

decerlo. Aquí radica la razón de ser de las políticas relativas 

a la ciencia y a la tecnología. 

ORIENTACIONES DEL PROGRESO: LA PARTICIPACION SOCIAL 

El dominio o el control de las transferencias de tecnologías es 

tanto más difícil para los países en des.i.rrollo cuanto quE és-

tos no disponen de un número suf icicntc de especialistas capa-

ces de elegir, adaptar y ayudar a asimilar las tecnologías ~x-

tranjeras. Esta escasez de especialistas suele agravarse con el 

éxodo de los intelectuales. 

Es importante que al progreso se asocien no sólo los responsa-

bles políticos, ~ino también los universitarios, los investiga

dores científicos, los ingenieros y los representantes de los -

diversos sectores de producción. Conviene también que la5 pobl2_ 

cienes participen en la identificación de sus necesidades y co

laboren en la definición de las orientaciones de la investiga-

ción y en la implantación y difusión de las innovaciones. A tal 

efecto, importa conscgui1: sobre todo l.::t participación de las ID!! 

je res y de los jóvenes. 
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Desde hace algunos años se ha ido imponiendo la necesidad de te

ner en cuenta, en la elaboración de estas políticas, ciertos va

lores fundamentales de orden ~tico, religio~o }' cultural. Ello -

refleja, indudablemente, la necesidad que se experimenta en todo 

el mundo de adaptarse n la modernidad de los saberes científicos 

o de las tecnologías avanzadas, favoreciendo al mismo tiempo --

cuanto pueda contribuir a la conservación e incluso al floreci-

miento de la5 tradiciones y los valores humanos mediante los cu~ 

les cada sociedad expresa su idiosincracia, su identidad y su -

dignidad. Como consecuencia de ello, las políticas científicas y 

tecnológicas se alejan cada vez más del planteamiento •tecnocrá

tico" basado en criterios de orden exclusivamente cognoscitivo y 

utilitario. 

- 373 -



- LA ECOLOGIA EN ACCION. 

Cuando hace diez aílos la UNESCO emprendió su programa internaciQ 

nal de investigaciones y formación sobre el Hombre y la Biósfera 

(H.AB), se puntualizó que su objetivo general era desarrollar en 

el marco de las ciencias naturales y sociales una base para la -

utilización racional y la conservación de los recursos de la --

biósfera y para prever las consecuencias de las acciones humanas 
de hoy día en el mundo de mañana y, por ende, incrementar la ca

pacidad del hombre para administrar eficientemente los recursos

dc la biósfcra. 

Los resultados de más de 1.000 proyectos de investigación del -

MAB que se llevan a cabo en 79 países se desarrollan según los -

cauces científicos normales~ Pero, dado que las decisiones refe

rentes a la utilización de la tierra y a la planificación del m~ 

dio ambiente entraftan consideraciones de índole cultural, social 

y política, dichos resultados deben ser expuestos de manera tal 

que puedan ser comprendidos y utilizados por usuarios que no son 

forzosamente hombres de ciencia (responsables de las decisiones, 

educadores, grupos de trabajo sobre el medio ambiente, asociaciQ 

nes locales, productores de alimentos y público en general) y -

para quienes revisten también un interés vital. 

Con tal propósito la secretaría del MAS, en cooperación con el -

grupo Estudios y Planificación de las Comunicaciones, con sede -

en París, ha organizado una exposición ambulante integrada por -

36 carteles relativos a cinco temas principales, concepción int~ 

grada de la utilización de la tierra, los bosques tropicales; -

tierras marginales (zonas áridas, regiones montafiosas): ciudades 

y. urbanización; conservación de la naturaleza. Tres de esos car

teles se reproducen en esta página. El de arriba a la derecha -

resume el programa del MAB y muestra su alcance mundial, sus prQ 

pósitos y su organi:ación. En el segundo, a la derecha, se expli 

ca la necesidad de sincronizar el trabajo de los científicos, de 

los planificadores y de las personas que realmente aplican en la 

práctica los resultados de las investigaciones del MAB, a fin de 

satisfacer a tiempo sus necesidades (por ejemplo, al científico-
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puede interesarle el mejoramiento a largo plazo del rendimiento

de una variedad de trigo, al planificador poder prever una esca

sez de alimentos con seis meses de anticipación, al agricultor -

recoger su cosecha una semana antes de que comience la estación

de las lluvias ). El tercer cartel, abajo, pone de relieve los -

peligros de la degradación del suelo y propone las maneras de -

evitarla. 

Los carteles de la exposici.ón, titulada La ecología en acción, -

existen en espafiol, inglés y francés. Se han expuesto ya en ---
escuelas, ministerios, ferias comerciales y reuniones científi-

cas, y han despertado enorme interés. 
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- MEDIO ,\MBIENTE HUMANO Y RECURSOS TERRESTRES 

Y MARINOS. 

El desarrollo de las sociedades industriales se ha producido gr~ 

cias a la utilización en gran escala de los recursos naturales,

utilización que en algunos casos confina con el despilfarro, tr~ 

tese de los recursos energéticos, de los minerales o de los vi-

vos. 

En su conjunto estos procesos se producen en un mundo caracteri

zado por la gran desigualdad en la distribución de las activida

des industriales entre países y regiones; ello ha originado a m~ 

nudo una utilizaci6n excesiva de los recursos de toda índole de 

los países del Tercer Mundo, que ha desempefiado el papel de pro

veedores de materias primas en el marco de la división interna-

cional del trabajo. Ello ha hecho también q~c, en algunos casos, 

se transfieran a esos países ciertas actividades contamir.antcs -

cuya implantación rechazan otras comunidades con más medios. Por 

otra parte, los países en desarrollo sólo han tenido una capaci

dad limitada para descubrir y explotar sus propios recursos ~n -

beneficio de su propio progreso. 

Con el fin de preservar los ecosistemas y algunas especies amen~ 

zadas, en la mayor parte de los países y de las zonas biogeográ

ficas se han creado parques naturales y reservas de biósfera. La 

protección de los mares y de las zonas costeras contra una cont~ 

minación incesante ha sido objeto de numerosas medidas, conccrt~ 

das con frecuencia entre países limítrofes. 

Al mismo tiempo se comprende cada ve: r.:ils cl.:ir:,.nente la importa.!! 

cia de que todos los países y, en especial, los países en desa-

rrollo utilicen de forma más intensiva y mejor controlada sus -

propios recursos naturales, lo que constituye por lo demás uno -

de los aspectos fundamentales del esfuerzo por implantar un nue

vo orden económico internacional. 
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La UNESCO cuenta con programas específicos consagrados a la cor

teza terrestre y a los recursos minerales y energéticos, a los -

recursos hídricos, al océano y sus recursos, a las zonas litora

les e insulares y a los recursos de los ecosistemas terrestres. 

En particular, el Programa Intergubernamental sobre el Hombre y 
la Biósfera (MAB) tiene su expresión específica en cinco de los 

programas propuestos (Ordenación de las zonas litorales e insul~ 

res, Ordenación del territorio y recursos terrestres, Sistemas -

urbanos y urbanismo, Patrimonio natural, Educaci6n e información 

relativas al medio ambiente}. Lejos de originar una fragmenta--

ci6n, esta presencia del MAB permite ref lcjar su carácter inter

disciplinario. 

INVENTARIO DE LOS RECURSOS 

Las investigaciones de la UN\':SCO sobre la corteza terrestre }' -

sus recursos minerales abarcan las esferas siguientes: 

- La correlación gcol6gica espacio-temporal que: se rcf iere a la 

prosecución del Programa Internacional de Correlación Gcológica

(PICG}, ejecutado conj'Jntamente por la UNESCO y l~i. Unión lnt~rn~ 

cional de Ciencias Geol6gicas con miras a logra!· un mejor conoc}_ 

miento de la historia qeol6gica del planeta; la Geología aplica

da al desarrollo económico que tiene por objeto proporcionar los 

datos necesarios rara el inventr:lrio y el aprovechamiento de los 

recursos minerales en los países en desarrollo; la Geología apli 

cada a la ordenación del territorio, que abarca el estudio de -

los factores geológicos y geoquímicos que conviene tener en cuen 

ta en la ordenaci6n del territorio y las obrus de ingeniería ci

vil; el Tratamiento y difusión de los datos relativos a las cie~ 

cias de la tierra, que se propone reunir, tratar y difundir las 

informaciones relativas a las ciencias de la tierra, especialmcn 

te en forma de mapas gcológi~os, metalogénicos y tectónicos. 

Las catástrofes naturales de origen telúrico como los sismos, 

las erupciones volcánicas, los tsunamis y los corrimientos de 

tierras originan anualmente grandes pérdidas en vidas humanas y 
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recursos hídricos. 

EXPLOTACION Y CONOCIMIENTO DEI, MAR 

Si bien las negociaciones que vienen celebrándose desde hace 10 

af\os en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

cl Derecho del Mar no han conseguido todavía instituir un nucvo

"'régimcn del mar", ha surgido un nuevo derecho consuetudinario. -

Este derecho consagra la extensión de las soberanías nacionales

sobrc "zonas ccon6ricas exclusivas'' y ccnfcri~á a la comunidad -

internacional ma~·8r~s responsabilidades en materia de investiga

ción, de conservación y de gestión de los recursos, comprendidos 

los de los grandes fondos océanicos, a los que se considera como 

"patrimonio com~n de la humanidad". 

Numerosos países en d~sarrollo son ahora detentadores de dere--

chos sobre extensas zonas rnarin~s que, aspec1almcnte en lo que -

respecta a muchos Estados insulares, son mucho más vastas y qui

zás más ricas en recursos que su territorio propiamente dicho. -

Ahora bit:.""n, la mayor pcut.c de ellos no tienen ni los medios téc

nicos y fi11ancicros ni el personal capacitado que les permitiría 

explot~r y aprovccl1ar sistcmáticarncnt~ sus nuevas posesiones. De 

esta manera se ven obligados a conceder derechos de pesca o de -

prospección petrolera subrr.c:irina, cor.iprar el equipo y procurarse

una asistencia t6cnica en otras naciones, en particular las gra~ 

des potencias marítimas. 

La UNESCO y su Comisión Qce.J.nográfica Intergubernamental {COI} -

han de hacer frcnle a un dobre desafío: por una parte, son nume

rosos los Estados Miembros que necesitan cada vez más una ayuda

para logr.:u: su:,; obj12tivos en la materia y colaborar eficazmente

en los programas internacionales de investigación oceanológica y 

en los servicios océanicos; por otra, hay que movilizar los conQ 

cimientos de los oceanólogos para lograr una explotación racio-

nal de los recursos del océano y proteger el medio marino. 
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Se proponen en este punto cuatro grandes objetivos! 

Dar a conocer mejor las características de ciertos ecosiste-

mas costeros o insulares, fomentar las 11eccsarias investigacio-

ncs interdisciplinarias y realizar una síntesis de los conoci--

micntos sobre las interacciones entre los medios continentales y 

costeros. 

- Constribuir a una ordenación integrada de las zonas litorales 

habida cuenta de las diversas opciones de ordenación capaces de 

resolver los conflictos de intereses entre la urbanización, el -

turismo, la industrialización, la agricultura intensiva, la acuj_ 

cultura y la pesca. 

- Desarrollar las investigaciones intcrdisciplinarias sobre el 

medio insular, las relaciones entre las poblaciones, los recur-

sos, el medio ambiente y el desarrollo. 

- Incrementar la ~antidad de especialistas y desarrollar las e~ 

pacidades necesarias .para la utilizaci6n racional y la ordena--

ción integrada de esas regiones. 

EL HOMBRE Y LA HIOSPERA 

La utilización del suelo da lugar en todas las regiones a activi 

dades competitivas, tales como la explotación agrícola o pasto-

ril, la implantación de industrias, la urbanización, el turismo, 

etc. De ello se derivan conflictos <le intereses vinculados a la 

especificidad de las situaciones locales y también intcrdepende!!_ 

cias y desequilibrios económicos a escala mundial. 

Muchas de las fórmulas de orclenacicin del ~crr:.~orio se inspiran

en las que ha sido aJoptadas en algunos paises industrializados, 

y de clima ter:1plado; se aplic.1n pues dificilr..ente a las condici.Q 

nes ecológicas o socioculturales de otrtls regiones. En los pro-

pies países industrializados, la ordenación del territorio de a! 
gunas regiones vulnerables de interfaz (ciudad-campo, litoral, -

montañas) ha cobrado nueva complejidad y requiere la elaboración 

de nuevos enfoques. 
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La UNESCO cuenta con programas específicos consagrados a la cor

teza terrestre y a los recursos minerales y energéticos, a los -

recursos hidricos, al océano y sus recursos, a las zonas litora

les e insulares y a los recursos de los ecosistemas terrestres. 

En particular, el Programa Intergubernamental sobre el Hombre y 

la Biósfera (MAB) tiene su expresión específica en cinco de los 

programas propuestos (Ordenación de las zonas litorales e insul~ 

res, Ordenación del territorio y recursos terrestres, Sistemas -

urbanos y urbanismo, Patrimonio natural, Educación e información 

relativas al medio ambiente). Lejos de originar una fragrnenta--

ción, esta presencia del MAB permite reflejar su carácter inter

disciplinario. 

INVENTARIO DE LOS RECURSOS 

Las investigaciones de la UNESCO sobre la corteza terrestre y -

sus recursos minerales abarcan las esferas siguientes: 

- La correlación geológica espacio-temporal que se refiere a la 

prosecución del Programa Internacional de Correlación Geológica

( PICG), ejecutado conjuntamente por la UNESCO y la Unión Intern~ 

cional de Ciencias Geológicas con miras a lograr un mejor conoc! 

miento de la historia geológica del planeta: la Geología aplica

da al desarrollo económico que tiene por objeto proporcionar los 

datos necesarios para el inventario y el aprovechamiento de los 

recursos minerales en los países en desarrollo; la Geología apl! 

cada a la ordenación del territorio, que abarca el estudio de -

los factores geológicos y geoquírnicos que conviene tener en cuen 

ta en la ordenación del territorio y las obras de ingeniería ci

vil; el Tratamiento y difusión de los datos relativos a las cierr 

cias de la tierra, que se propone reunir, tratar y difundir las 

informaciones relativas a las ciencias de la tierra, especialmerr 

te en forma de mapas geológi~os, metalogénicos y tectónicos. 

Las catástrofes naturales de origen telúrico como los sismos, 

las erupciones volcánicas, los tsunamis y los corrimientos de 

tierras originan anualmente grandes pérdidas en vidas humanas Y 
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La UNESCO cuenta con programas especificas consagrados a la cor

teza terrestre y a los recursos minerales y energéticos, a los -

recursos hidricos, al océano y sus recursos, a las zonas litora

les e insulares y a los recursos de los ecosistemas terrestres. 

En particular, el Programa Intergubernamental sobre el Hombre y 

la Biósfera (MAB) tiene su expresión específica en cinco de los 

programas propuestos (Ordenación de las zonas litorales e insul~ 

res, Ordenación del territorio y recursos terrestres, Sistemas -

urbanos y urbanismo, Patrimonio natural, Educación e información 

relativas al medio ambiente). Lejos de originar una fragmenta--

ción, esta presencia del MAB permite reflejar su carácter inter

disciplinario. 

INVENTARIO DE LOS RECURSOS 

Las investigaciones de la UNESCO sobre la corteza terrestre y -

sus recursos minerales abarcan las esferas siguientes: 

- La correlación geológica espacio-temporal que se refiere a la 

prosecución del Programa Internacional de Correlación Geológica

(PICG}, ejecutado conjuntamente por la UNESCO y la Unión Intern~ 

cional de Ciencias Geológicas con miras a lograr un mejor conoci 

miento de la historia geológica del planeta; la Geología aplica

da al desarrollo económico que tiene por objeto proporcionar los 

datos necesarios rara el inventario y el aprovechamiento de los 

recursos minerales en los países en desarrollo; la Geología apli 

cada a la ordenación del territorio, que abarca el estudio de -

los factores geológicos y geoquírnicos que conviene tener en cue~ 

ta en la ordenación del territorio y las obras de ingeniería ci

vil; el Tratamiento y difusión de los datos relativos a las cien 

cias de la tierra, que se propone reunir, tratar y difundir las 

informaciones relativas a las ciencias de la tierra, especialmerr 

te en forma de mapas geológi~os, metalogénicos y tectónicos. 

L~s catástrofes naturales de origen telúrico como los sismos, 

las erupciones volcánicas, los tsunamis y los corrimientos de 

tierras originan anualmente grandes pérdidas en vidas humanas y 
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recursos hídricos. 

EXPLOTACION Y CONOCIMIENTO DEL MAR 

Si bien las negociaciones que vienen celebrándose desde hace 10 

aftas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

cl Derecho del Mar no han conseguido todavía instituir un nuevo

"régimen del marn, ha .surgido un nuevo derecho consuetudinario.

Este derecho consagra la extensión de las soberanías nacionales

sobrc "zonas económicas exclusivas" y conferirá a la comunidad -

internacional mayores responsabilidades en materia de investiga

ción, de conservación y de gestión de los recursos, comprendidos 

los de los grandes fondos océanicos, a los que se considera como 

"patrimonio común de la humanidad". 

Numerosos países en desarrollo son ahora detentadores de dere--

chos sobre extensas zonas marinas que, especialmente en lo que -

respecta a muchos Estados insulares, son mucho más vastas y qui

zás rriás ricas en recursos que su territorio propiamente dicho. -

Ahora bien, la mayor parte de ellos no ti~ncn ni los medios téc

nicos y financieros ni el personal capacitado que les permitiría 

explotar y aprovechar sistemáticamente sus nuevas posesiones. De 

esta manera se ven obligados a conceder derechos de pesca o de -

prospección petrolera submarina, comprar el equipo y procurarse

una asistencia técnica en otras naciones, en particular las gra~ 

des potencias marítimas. 

La UNESCO y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI} -

han de hacer frente a un dobre desafío: por una parte, son nume

rosos los Estados Miembros que necesitan cada vez más una ayuda

para lograr sus objetivos en la materia y colaborar eficazmente

en los programas internacionales de investigación oceanológica y 

en los servicios océanicos: por otra, hay que movilizar los conQ 

cimientos de los oceanólogos para lograr una explotación racio-

nal de los recursos del océano y proteger el medio marino. 
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La UNESCO se esforzará por desarrollar el conocimiento científi

co de los procesos físicos y biológicos y de las condiciones so

ciales y culturales que deben tenerse presentes en toda política 

de ordenación integrada del territorio y de utilización racional 

de los rücurs0s Je los ecosistemas terrestres. 

El Programa sobre el Homf ... re y la Biósfera (MAB) confiere unidad

conccptual y unidad de gestión a las actividades operacionales -

de investigación, de formación y de demostración relativas a la 

conservación de lils zonas naturales protegidas, la gestión del -

espacia rural ~· la gcsti6n del espacio urbano. 

Más de 130 Estados Miembros participarán activamente en el Pro-

grama MAB antes de 1989; los proyectos, cuyo número total será -

de 1.000 a 2.000, estarán más integrados, se orientarán más net~ 

mente hacia aplicaciones concretas y comprenderán las activida-

des de formación y de divulgación más importantes. El número de 

investigadores y técnicos participantes en los proyectos será de 

unos 20.000. 

En cuanto a los proyectos experimentales integrados de investig!'_ 
ci6n, de formación y de demostración relativos al ordenamiento -

del territorio y a la gestión racional de los recursos naturales 

en cada país, que constituyen los elementos esenciales de las r~ 

des regionales, habrá de 15 a 20 por cada red y será en total un 

centenar a finales del periodo del plan. Todos los años serán -

más de 300 los especialistas de países en desarrollo a los que -

se impartirá una formación postuniversitaria en el propio lugar 

de ejecución de los proyectos experimentales en lo que atafie a -

los dos tercios y en centros de excelencia de los países indus-

trializados en lo que respecta al tercio restante. 

CIUDl\DES TENi'ACULARES 

En el año 2000, más de la mitad de los seis mil millones de habi 
tantcs de la tierra vivirán probablemente en zonas urbanas. En -

los países en desarrollo, dos mil millones de personas vivirán -

en ciudades. Otros mil millones lo harán en aglomeraciones de --
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los países industrializados. De las GO ciudades de más de 5 mi-

llones de habitantes, 47 pertenecerá a países en desarrollo don

de se situarón 12 de las 15 mayores ciudades del mundo. 

La planiíicación no ha tenido prácticamente en cuenta hasta hoy 

la complejidad de las relacio~es entre la ciudad y el medio ru-

ral circundante, siendo ésta sin duda una de sus principales la

gunas .A medida que las ciudades se desarrollan es mayor su d~perr 

dencia respecto de regiones cada vez más alejadas para su abast~ 

cimiento en agua, energía, alimentos :: materiales de construc--

ción. El aumento de la demanda engendra muchas veces una degrad2_ 

ción de las tierras próximas y distantes, explotadas en exceso.

Un mejor conocimiento de las relaciones entre las ciudades y el 

medio rural circundante debería permitir una gestión racional de 

este conjunto. 

EL PATRIMONIO NATURAL 

Los bienes culturales inmuebles como los monumentos y conjuntos

históricos y los bienes naturales como los parques nacionales y 
los parajes excepcionales plantean una serie de problemas comu-

nes con respecto a su conservación y revalorización y requieren

un mismo esfuerzo de cooperación internacional. En la Convención 

de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y -

Natural, de cuyo cumplimiento se encarga la UNESCO y que han su~ 

crito más de 60 países, ambos tipos de bienes figuran en un mis

mo plano de iguald~d. 

La conservación del patrimonio natural significa ante todo la de 

los recursos vivos de los que depende la supervivencia de la es

pecie human.:i. En efecto, todas las plantas cultivadas y todos -

los animales domésticos provienen de especies salvajes y resulta 

esencial conservu.r el máximo de congéneres s.1lvajes para la se-

lección genética de la que dependen en definitiva el rnantenimien 

to y la intensificación de la producción agropccu~:iu.. Además, -

como d~muestrn numerosos descubrimientos reclcnt~s, plantas, ani 

males o microorganismos todavía desconocidos pueden aportar ----
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productos o prestar servicios importantes a la humanidad. 

Las actividades no se centrarán únic..Jmcntc en l.:i. protección de 

p~isajcs o de seres vivos de especial inlcrés, sino también en -

la protección de ecosistemas enteros, de paisaje~ equilibrados 

configurados por el hombre y de determinados procesos ecológicos 

y evolutivos. El instrumento fundamental de estas actividades es 

el desarrollo de una red mundial de reservas de biósfera con --

muestras representativas de los principales ecosistemas del mun

do. 
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- LA CULTURA Y EL FUTURO 

La afirmación de la identidad es inseparable del valor que se -

atribuye a un patrimonio: testimonios arquitectónicos y artísti

cos, pero también signos y símbolos transmitidos a través de las 

tradiciones orales, las literaturas y las lenguas, las artesa--

nías y el folklore, la música y la danza, las creencias i' los mi 
tos, los ritos y los juegos. 

Los problemas que se plantean en le que atañe a la conservación

y la revalorización del patrimonio monumental artístico de los -

pueblos son muy variados: técnicos y financieros, arqueológicos

e históricos, socioculturales, museológicos, jurídicos. Algunos

son de naturaleza psicológica, en primer lugar los que plantea -

la indiferencia de la población, aunque en los últimos veinte -

afies se ha puesto en marcha indiscutiblemente una dinámica de la 

preservación gracias a las campañas internacionales para la sal

vaguardia de monumentos ilustres que se han lanzado con el apoyo 

y la ayuda de la UNESCO. 

El problema de la salvaguardia es también, para algunos países 

los que la dominación colonial desposeyó a menudo de las obras 

monumentos más representativos de su identidad y en que el tráf! 

co ilícito de bienes culturales e~ más intenso, el de la restit~ 

ción. 

LA CULTURA caoio INDUSTRIA 

Conviene a este respecto subrayar las posibilidades, pero tam--

bién los riesgos, que entrana el desarrollo de las industrias -

culturales que han transformado profundamente las condiciones de 

vida y de expresión cultural en numerosos países. Las industrias 

culturales ofrecen, en efecto, la posibilidad de ampliar considg 

rablemente los campos del saber y el mundo de lo imaginario; --

pueden multiplicar las ocasiones de contacto con las obras cult~ 

rales de calidad y descmpcnar un papel cada vez más importante -

en el encuentro de las culturas y en su enriquecimiento mutuo. -
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Mas a veces parecen también imponer las condiciones del "consumo" 

de la cultura, que no siempre se enderezan a establecer un canta~ 

to personalizado y enriquecedor con las obras de creación. Se ob

serva así en numerosos p.:iiscs y sectores de la población cierto -

empobrecimiento rlc las prácticas culturales, que fomenta una "cu.! 

tura de evasión" fundada en la inacción y el rechazo de lo real. 

La propia naturaleza de esas industrias las lleva, en efecto, a -

favorecer los productos que circulan can mayor facilidad y cuya -

uniformidad.e incluso mediocridad han sido denunciadas con fre--

cuencia. Esto puede tener como consecuencia la uniformización de 

los gustos y de los comportamientos y la erosión de ciertos valo

res culturales, tanto en els eno de una sociedad particular como 

a escala mundial. Los efectos de las industrias culturales se ve

rán considerablemente amplificados con la entrada en escena, en -

un futuro próximo, de satélites culturales de comunicación. El -

verdadero problema que se plantea a todos los países no es tanto

limi tar la influencia de las producciones extranjeras como dotar

se de las industrias culturales propias que se inspiren en los v'ª

lores culturales de la comunidad, fomenten la participación crea

dora de los individuas y de los grupos en la vida colectiva y den 

acceso a los artistas nacionales a los mercados de la producción

y de la difusión. 

PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural, en especial el arquitectónico, está cx--

puesto acutalrnente a graves riesgos de deterioración como conse-

cuencia de los cf ectos de la urbanización y de la industrializa-

ción, de la contaminación del aire, de ciertos climas y de deter

minadas formas de turismo. Además, el tráfico ilícito de bienes -

culturales no cesa de empobrecer el patrimonio de todos los pue-

blos, agravando las pérdidas históricas sufridas por numerosos -

países durante la ocupación colonial o extranjera. 

Los objetivos del programa propuesto son, ante todo, conocer, es 

decir, inventariar las diversas formas de patrimonio, en particu-

- 3B6 -



lar sus aspectos no físicos, como las tradiciones orales y las -

lenguas, las creencias y los mitos, así como las danzas y la mú

sica. No menos urgente es la protección de los testimonios del -

patrimonio cultural; en este sentido, la elaboración de legisla

ciones adecuadas, la aprobación de instrumentos internacionales 

de protección en las esferas todavía no abarcadas y sobre todo,

su aplicación por los distintos Estados, la continuación de la -

acción operacional en pro de la conservación y la revalorización 

de los monumentos, conjuntos y lugares históricos, constituyen -
tareas indispensables. 

Los principios de acción que deben aplicarse para la realización 

de este programa son los siguientes: incrementar las posibilida

des de una acción rápida para hacer frente a amenazas tales como 

las guerras o los cataclismos naturales cuyos efectos sobre el -

patrimonio pueden ser irremediables; la protección del patrimo-

nio cultural de la humanidad exige a todos luchar contra el trá
fico ilícito de obras de arte y de objetos arqueológicos; se tr~ 

ta de hacer posible que cada pueblo que lo desee reconstituya 
los elementos irreemplazables de su patrimonio cultural. 

DIALECTICA DE LA "IDENTIDl\D" Y DE LO "IllTERCULTUUAL" 

Lejos de encerrarse en sí mismas, las culturas se necesitan reci 

procarnente. A cscnla nacional y a escala internacional, el arrai 

gamicnto de cada cual en su propia autenticidad contribuye, me-
diante el intercambio, a fortalecer y a diversificar esa comuni

dad más amplia que forja la cooperación. Y la consolidación de -

ésta, a su vez, permite el mantenimiento de la diversidad de las 

culturas, necesario para el progreso de la humanidad. Pero debe 

darse una condición: que la cooperación se traduzca en relacio-
nes fundadas en e 1 recono.cimiento de la igual dignidad de las -

culturas. 

La búsqueda de una coexistencia más armoniosa entre las culturas 

el rechazo de los etnocentrismos y de los estereotipos , el recg 

nacimiento del pluralismo cultural, dentro de las fronteras 



nacionales y más allá de ellas, y el descubrimiento y la aprecii! 

ción de las culturas de los demás grupos o sociedades constitu-

yen a este respecto objetivos prioritarios. 

Un problema fundamental parece ser el de las relaciones entre la 

cultura y el desarrollo industrial en general: informática, telg 

mática, robótica, burótica, ingeniería genética. Las interaccio

nes entre las culturas preindustriales y lasindustriales pucden

ser negativas, pero pueden también manifestarse ciertos rasgos -

compatibles entre ellas. Mas no cabe duda de que uno de los gran 

des principios de la acción que debe llevarse a cabo es que las 

relaciones interculturales se establezcan y desarrollen en la -

perspectiva del enriquecimiento mutuo de las culturas. 

CREACION Y CREJ\TIVIDAD 

La creatividad que representa la capacidad de los grupos y de -

los individuos, y hasta de toda una sociedad, para descubrir, in 

ventar o reinventar todas las formas de expresión que están en -

relación con su universo propio y para profundizar su significa

do ético o estético de la vida, constituye también un aspecto -

esencial de la participación de los individuos y de los grupos -

en la creación de su cultura. 

Ahora bien, ciertas formas de creación se hallan en decadencia, -

sobre todo en algunos países en desarrollo, debido al debilita-

miento de su vinculación con determinadas funciones de la vida -

social. 

La situación es análoga en los países industrializados, debido a 

la concurrencia de los medios audiovisuales. En el campo de la -

literatura, de la ~Úsica, a v~ces de las artes plásticas, tiene

lugar una difusión masiva de productos de cons~~o corriente en -

detrimento de obras más difíciles. 

Tarnbién algunos aspectos de la creatividad estética e intelec--

tual sufren un debilitamiento. En los paises industrializados, -

el tiempo libre, que es cada vez mayor, se consagra sobre todo a 
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actividades de consumo cultural pasivo. En los países en desarIQ 

llo, junto a formas importantes de expresión creadora, se obser

va también a veces cierta pérdida de confianza en los valores -

propios frente a las formas importadas. 1\hora bien, una sociedad 

que pierde su creatividad suele debilitarse. 

En esta esfera de acción conviene situar la libertad de creación 

de expresión y de difusión en los diferentes contextos cultura-

les y sociales como un principio previo a toda acción en favor -

de la creación y de la creatividad. Será luego necesario facili

tar, por todos los medios, las relaciones entre los creadores y 

la sociedad en la que viven. 

POR UN DBS/\RROLLO CULTURAL 

El desarrollo no puede limitarse únicamente al campo económico,

ya que implica que los objetivos del crecimiento se definan tam

bién en t0rminos Je valorización cultural. 

Tanto los países en desarrollo como los industrializados comien

zan a aceptar la concepción de un desarrollo que derroche menos 

energía, respete más el medio ambiente y se preocupe más de la -

vida comunitaria y de la convivencia. 

Por ello, loa objetivos serán conocer mejor la importancia con-

creta de considerar la cultura como una dimensión, incluso como 

un fundamento, del desarrollo económico y social; estudiar el -

distanciamiento que existe entre lns prácticas culturales de los 

individuos y los grupos (a veces distintas de sus aspiraciones -

profundas) y las políticas culturales que o~ llevan a cabo; ha-

cer posible que todos los países dispongan de los instrumentos -

necesarios para el dasarrollo cultural y ayudar a adaptarlos me

jor a los diferentes contextos políticos y sociales¡ formar el -

personal adecuado, velando por que sea poli\'.:i.lcntQ, conozca las 

necesidades culturales de cada población y esté en contacto con 

los demás agentes del desarrollo: finalmente, contribuir al for

talecimiento de la cooperación cultural internacional y propi--

ciar de este modo el acercamiento entre los pueblos y la cons--

trucción de l~ paz. 
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- PREJUICIOS, INTOLERANCIA, RACISMO, APARTHEID 

Pese a los progre:sos realizados desde hace tres decenios, el ra

cismo continúa causando estragos, los conflictos étnicos se mul

tiplican y la intolerancia y los prejuicios ganan incluso terre

no, a pesar del compromiso público contraído por todos los Esta

dos, con la excepción de la nepúbiica Sudafricana, de poner fin 

a toda discriminación. 

DEL RACISMO ORDINARIO 

En los países en que, por razones históricas, grupos definidos -

con frecuencia como "razas" han sido objeto de discriminación -

subsisten desigualdades en casi todos los niveles. Los sistemas

de educación, aunque teóricamente accesibles a todos, contribu-

yen con frecuencia a perpetuar viejas desigualdades entre grupos 

raciales o étnicos, como atestiguan los porcentajes respectivos

de conclusión de los estudios secundarios o los datos relativos

al origen étnico de la gran mayoría de los estudiantes de cier-

tas disciplinas en la enseñanza superior. Es necesario mencionar 

también la selección que con harta frecuencia se produce en lo -

que atañe a las posibilidades:; de trabajo y a la situación social 

en igualdad de formación y de títulos, en detrimentos de ciertos 

grupos. Los efectos de los obstáculos originados por la pertenen 

cia "racial" o étnica se dejan sentir especialmente en las esfe

ras cruciales de la ciencia y de la técnica y también en lo que 

respecta al acceso a cargos de responsabilidad. De este modo,los 

miembros de ciertos grupos permanecen confinados en algunos sec

tores de la economía o condenados a funciones subalternas; la -

"raza" o la etnia puede llegar a coincidir parcialmente con la -

clase. Situaciones de esta índole pueden desembocar en una serie 

de conflictos con la población dominante, acompaftados de confliE 

tos subsidiarios entre grupos étnicos. 

Mientras prosiguen las migraciones internas debido a la revolu-

ción científica y tecnol6gica, es cada vez mayor el número de -

países que recurren a los trabajadores inmigrados. 
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Es cada vez más frecuente que estos trabajadores no sólo sean -

contratados para rccmplnznr la mano de obra local en determina-

dos sectores de la economía que los nacicnnles han abandonado, -

sino que puedan servir también ocasionalmente th: mano de obra -

agrícola concentrada en sectores sometidos a una legislación di! 

criminatoria especial. 

Si bien es cierto qu0 es sobre todo en los países muy industria

lizados donde aparecen situaciones de esta naturaleza, el hecho

dc que en algunos países en vías de industrializución se recurra 

a la m.:tno de obra jntcgrada en determinados sectores de la cconQ. 

mía-fenómeno distinto de la contratación de p~rsonal altamente -

calificaJo-puede t~mbién engendrar problemas difíciles en lo que 

respecta a las rclacion~s ''raciales'' o 6tnicas. 

CONFLICTOS ETNICOS-0 ECONOMICOS-E INTOLERJINCIJI RELIGlOSJI 

Aunque los problemas de cnráctcr ''racial'' o 6tnico se3n más evi

dentes en el medio urbano, no están ni mucho menos au~cntes del 

ámbito rur.:d. La conjunción en algunas zonas del paup•:!_"ismo, la 

falta de tierras y lns diferencias raciales constituy~ un caso -

cxlrt.::?r.io. Tal .situclción, que puede ser el resultado d€· .ln:l con--

quista antigua, tiene con frecuencia por efecto regal~~- a cicr-

tos grupos a las zonas agrícolas mtls pobres o concertarlos en -

los sectores de pl.:1nt.1ción en que m/is necesaria rcsul ta la mano 

de obra de temporada, 

La exist<'nci.:i de grupos llamados "raciaJcs 11 y de grupos étnicos 

son el resultado de hechos culturales; lengua, religi6n, expe-

ricncia histórica común, valorts y e~prcsioncs culturales campar 

tidas; y la cultura es también a menudo el vehículo por el que -

se tr<1nsmiten los prejuicios, el molde donde se forjan las ideas 

de dorninaci6n y, asimismo, el espírit~ de resistencia contra las 

injusticias y las dcsigualJadcs. 

En los países en que se hablan nuQcrosas lenguas hay razones, -

principalmente de índole económica, sobre todo en el caso de -

los paises más pobres, que impiden la proliferación de su uso -
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en la ensenanza, en la administración o en los medios de infor

mación. Sucede, no obstante, que i:;e imponga una lengua llamada

común como elemento de un aparato de dominnción, c;omo signo Si!!! 

bólico de una conquista o para hacer patente una discriminación 

"racial" o étnica no reconocida oficialmente. De este modo hay 

conflictos dtnicos que encuentran su exprcsi6n en el terreno -

lingüístico. 

En cuanto a las religiones, si bien es cierto que son insepara

bles de los valores espirituales y culturales más altos de cada 

sociedad, no lo es menos que ciertos fenómenos de exclusión pu~ 

den apelar también a la religión y en ella encontrar su justifj 

cación. El hecho de pertenecer a religiones diferentes puede -

así ser un factor de segregación entre los grupos sociales, y -

ello a pesar de que esas mismas religiones pregonen la toleran

cia. 

La lucha contra los sistemas coloniales ha unido con frecuencia 

a numerosos grupos en su combate por la independencia y la li-

bertad. Pero la manera misma como se realizó la ocupación. la -

desigualdad de acceso a la educación y los métodos de contrata

ción administrativa, de atribución de tierras o de solución de 

los conflictos han originado a veces antagonismos entre grupos

étnicos diferentes. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LOS MANUALES ESCOLARES COMO 

VEBICULO DE LOS PREJUICIOS. 

Si bien hay elementos de la cultura que pueden ser vectores de 

los prejuicios, es cada vez más a través de los medios de comu

nicación como el gran público tiene acceso al conocimiento de -

los otros paises y de los diferentes grupos raciales o étnicos. 

Aun sin ser racistas en su presentación, las informaciones pue

den perpetuar los prejuicios; en particular pueden aludir sobre 

todo a delitos asociados a ciertos grupos étnicos o culturales. 

Los reportajes de carácter social pueden implicar estereotipos

desfavorables. La inmigración puede presentarse de tal manera -

que pueda pensarse que es ilegal o que debe ser reglamentada. -
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Pueden evocarse las diferencias culturales de manera deformada 
y con matices negativos. 

La influencia de los medios de comunicación se ve con frecuen-

cia multiplicada por la de los manuales escolares. También és-

tos pueden estar exentos de racismo explícito y hasta proclama: 

la igualdad de todos los pueblos. No por ello es menos cierto -

que con frecuencia tienden a presentar la historia, el desarro

llo industrial o las realizaciones culturales sin acompañarlas

de cxplicacionns suficientes o lo hacen de manera sencillamente 

poco equilibrada~ Si es cierto que se ha proc·:!dido en los manu~ 

les a rectificar ciertos erroreG particularmente flagrantes, no 

lo es menos que subsisten los estereotipos y que éstos son más 

convincentes cuanto que las ideas preconcebidas pasan desaperci 

bidas. El "nacionalismo agresiva~ no se anuncia siempre en tér

minos abiertos. Una selección de acontecimientos históricos su

gerirá la existencia de una superioridad o de una diferencia -

irreductible. 

La gravedad y la magnitud de todos cslos problcinas exigen que -

la UNESCO movilice sus fuerzas y las de los pueblos del mundo -

entero para luchar contra el apartheid, el racismo y la discri

minación, los prejuicios y la intolerancia y, sobre todo, con -

miras a analizar y a actualizar los mecanismos que en ellos in

tervienen. Sin prejuicio del papel que compete a los poderes p~ 

blicos y a sus decisiones políticas cuando se trata de realiz~r 

cambios estructurales, el mandato que la UNESCO tiene para des~ 

rrollar su acción s€' aplica cscnci.:J.ltr.cntc ~ las instituciones -

sociales cuyo funcionamiento adolece de discriminaciones. Sl: i,!! 

sistirá fundamentalmente, por una parte, en los problemas del -

acceso a la educación a la ciencias - incluidas las ciencias s2 

ciales-, a la cultura y a la información y, por otra, en el ª"ª 
lisis crítico de las nociones, las creencias y las valoraciones 

con que se alimentan los prejuicios, la intolerancia y el raci~ 

mo. 
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CONTRA EL APARTHEID 

La cuestión del apartheid será objeto de un programa especial.

Con una perspectiva de análüds estructural, se expondrán los -

medios empleados p.1ra que la economía sudafricana disfrute de -

las ventajas de una reserva casi limitada de mano de obra afri

cana explotable a voluntad y a bajo precio: se pondrán de relig_ 

ve los mccanis~os tan particulares mediante los cuales las ten

siones que existen en otras sociedades son utilizadas e intensi 

ficadas en la Rcp1íhlica Sudafricana al servicio de una política 

racista; se dcs::1ont3.r,i el recurso a falaces ideologías "cultur~ 

listas" con objeto de presentar al apartheid desde el punto de 

vista del 1•aesarrollo separado", y se denunciará lrt utilización 

deliberada de la lengua cerne instrumento de división. 

En el plano más general, este programa principal comprenderá 

una reflexión sobre el sentido de la tolerancia y de las activi 

dades de la investigación centradas por una parte en la natura

leza de los prejuicios y las modalidades de su transmisión y, -

por otra, en la etiología y las repercusiones sociales de la -

discriminación, de los prejuicios y de la intolerancia, refle-

xión e investigaciones que se realizarán de manera que clarifi

quen y guíen la acción. 

Además de la publicación de los resultados de esos trabajos en 

forma accesible al gran público y a su difusión entre los peri2 

distas, educadores, etc., se procurará integrarlos en los pro-

gramas de formación del personal docente. 
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- PAZ, COMPRENSION INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS y 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS. 

La carrera armamentista es una amen.iza terrible para la paz y e!!. 

traña un enorme derroche de recursos humanos y materiales: cada 

minuto se dilapida un millén de dólares en armamentos y medio mi 

llón de científicos de todo el mundo trabajan hoy día en invest! 

gacioncs militares. 

La carrera armamentista estructura en gran medida los sistemas -

de alian~as y perpetúa las relaciones de dominación. Además, los 

Estados proveedores obtienen considerables ganancias con las ven 
tas y se dotan de sistemas de defensa a bajo precio en raz6n de 

su producción de armas en gran escala. Estos Estados perfcccio-

nan sus t~cnicas por intermedio de eses laboratorios qu~ son los 

cafilpos de batalla. 

La paz es incompatible ·.:cm la desnutrición, con la miseria o con 

la ncyacíón del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

La inobservanci.J. de los derechos de las personas y de los pue--

blos, la persistencia de estructuras económicas internacionales

.injustas, las injerencias en los asuntos internos de los demás -

Estados, Lis ocup.J.(:'ioncs extranjeras y el apartheid son siempre -

fuentes reales o potenciales de conflictos armados y de crisis -

intc~nacionales. Sólo puede ser duradera una paz justa que se -

funde en el respeto de los derechos humanos. Pero es obligado rg 

conocer quL> los derechos humanos y los de los pueblos son viola

dos constantemente. Entre los cü.sos caracterizados de violación

d0 dcrcchcs hum.:i.nos, ld tortura constituye la forma rn.í.s exacerb2. 

da y su práctica tan frecuente es un verdadero desafío a la dig

nidad humana. 

El respeto efectivo de los derechos humanos sigue siendo una --

preocupación fundamental de la UNESCO, que atribuye particular -

importancia a la articulación entre los derechos del individuo y 

los derechos de los pueblos. El respeto de la dignidad de la per 

sona humana es inseparable del respeto de la libertad de los ---
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pueblos y el de la igualdad de derechos de las naciones. Si --

bien es indispensable que los individuos y los grupos humanos -

interesados estén en condiciones de cobrar conciencia de todos

su derechos y de ejercerlos de manera efectivu, compete también 

al Estado asumir las principales responsabilidades que le incu~ 

ben para garantizar el ejercicio de los derechos individuales,

ya sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. 

Enunciar la idea de un "derecho a la paz" tanto para las nacio

nes y los pueblos como para los individuos es evocar, al mismo 

tiempo que una exigencia fundamental de supervivencia y de scgy_ 

ridad, la aspiración legítima de toda colectividad nacional a -

participar plena y libremente, en pie de igualdad, en el con--

cierto de las naciones y en la cons:rucción de un orden mundial 

más satisfactorio. 

Por último, el reconocimiento del derecho de cada pueblo a la -

preservación y al pleno desarrollo de su personalidad y a la dg 

terminación de su futuro ha contribuido a la percepción unánime 

de la importancia decisiva de los ~spectos culturales de la --

identidad colectiva. No puede cuestionarse el derecho de todo -

individuo a un libre acceso y a una participación sin obstácu-

los en la cultura de su elección. No obstante, se ha impuesto -

la idea de que el derecho de los pueblos a la preservación, a -

la afirmación y al desarrollo de su propia cultura, como cultu

ra viva y en devenir, constituye un capítulo importante del co~ 

junto de los derechos humanos y de las condiciones esenciales -

para la paz. 

Desde esta perspectiva pueden distinguirse tres planos: el de -

las investigaciones y estudios en materia de ciencias sociales

y filosofía, el de la acción normativa y, por último, el de la 

educación y la información. 

Trátese de los derechos humanos o de la paz, deberá hacerse hi!! 

capié en la reflexión y la investigación con una perspectiva 

global e histórica que destaque especialmente la función que --
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pueden desempeñar-o que han desempeñado en el pasado-la educa-

ción, la ciencia, la cultura y la comunicación. Por su parte, -

la reflexión filosófica debe destacar especialmente las relaci2 

nes existentes entre los dif ercntcs sistemas de valores y las -

exigencias de paz y de rcsp~to de los derechos humanos. 

La ignorancia en materia de derechos humanos sigue siendo enor

me. Fiel a su vocación, la UNESCO debe proseguir, cada vez con 

mayor ahínco, su misión educativa en este ámbito. Por otra par

te, debería alentarse a los distintos medios de comunicación, a 

presentar de manera equilibrada las conclusiones de las investi 

gacianes realizadas en este marco en las distintas regiones del 

mundo,con miras a favorecer el acceso Q los conocimientos en m~ 

teria de paz,y de derechos humanos con un espíritu de compren-

sión internacional. 

La promoción de la paz y de la compret1sión internacional y la -

realización de la libertad de los pueblos y de los derechos hu

manos, forman parte integrLlntc de una estrdtcgia que debe conce

birse como un conjunto cohercnte,puesto que los objetivos que -

se han de perseguir son interdependientcs y complementarios. La 

lucha en pro de la paz y de los derechos humanos debe librarse

en todos los planos y como respuesta a los dcsaf ios de todas -

las situaciones particulares. 
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- LA SITUAC!ON DE LA MUJER 

Las mujeres rcpr~sentan el 50~ de la población adulta n~l mundo, 

y un tercio de la fuerza de trabajo oficial, pero realizan cas..!. 

las dos terceras partes del tutdl de hor?s de trabajo, 2·cciben -

s6lo una d~cima parte del ingreso mundial ~· poseen menos de una 

cent~sima parte de la propiedad in~obiliaria mundial. Gran parte 

del trabajo de las mujeres no es reconocido, y no justifica por 

con~iguiente ni rcrnur~ración, ni consideración, ni los dcrechos

quc en general están vinculados al trabajo. 

TRABAJO BARATO 

La ocult,1ci6!1 del valor prvpiamente económico de las tareas que 

realizan diariamente las mujeres en el hogar explica el menospr~ 

cio que afecta a esas actividades llamadas "femeninas", concebi

das menos corno un trabajo que como un deber propio de la función 

natural de la mujer. Además, pese a las disposiciones legislati

vas, sucede con frecuencia que subsiste una discriminación de -

hecho ~n lJ contratación o en la remuneración, debido a la ment~ 

lidad cstc:.-cotipadJ d·~ los empleadores que, en igualdad de candi 
cioncs, prefieren reservar Jos empleos mejor rernunerados a los -

hombres, En periodo de crisis, la imagen de la mujer "ladrona de 

empleo" rcco!Jra toL1J su fuerza lat.ent'2. Las dificultades cccnórni 
cas actuales han contribuido a resucitar una cicr:J iJ0ología de 

la "~ujcr en la casa'', poco propicia para acelerar el progreso -

hacia la jgualdad de oportunidades. 

La situación d~ la ~ujcr en el mundo del trabajo depende, en PªL 

te, de un nivel ac instrucción y de calificación generalmente i~ 

feriar al del hombre. El problema rnás grave es seguramente el -

del analfabetismo femenino: las cifras de que se dispone indican 

que habrá unos 539 millones de mujeres analfabetas en 1990. 
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LAS MUJERES, AL MARGEN DEL PODER 

Pero hay otro hecho que destacar: en raucho~ países las mujeres -

no han logrado todavíJ. beneficiursc en la misma medida que los -

hombres de la educaci6n recibida para adquirir un poder econ6mi

co, social o político eql1ivalcnte. Los comportamientos sociocul

turales-trátese de actitudes familiares o de orientaciones que -

el sistema educacional favorece-hacen que las jóvenes se encami

nen con mayor frecuencia, como es sab~do, h3cia los estudios li

terarios que ofrecen menos salidas que hacia la enseftanza cicnt! 

fica y técnica: en términos generales, las mujeres son muy poco 

numerosas en los niveles y en las ramas que llevan a los escalo

nes superiores de la función públic~. Todo sucede como si las m~ 

jeres pudieran tener acceso a la cultura y al prestigio, pero no 

al poder. 

Las dificultades con que tropiezan las mujeres para acceder a -

funciones que confieren rcsponsnbilidades subrayan fuertemente -

que la igualdad es una cuestión de orden esencialmente político

y que dep¿nde de !"0lacioncs de poder. La participación o, mejor 

dicho, la no participación de la mujer en la vida política es un 

elemento fundamental de la problemática femenina. 

La educación puede desempeñar un papel decisivo para que las mu

jeres cobren conciencia de sus aspiraciones, de sus posibilida-

des reales y de sus derechos. Pero es necesario para ello proce

der a la revisión de los manuales y materiales de enseñanza a -

fin de tlin:~~r :odr. for~n de discriminación; examinar, en la -

misma pcrspect1va, los criterios de selectividad y las orienta-

ciones que intervienen en los diversos niveles del proceso educ~ 

tivo¡ o incluso llevar a cabo acciones específicas dirigidas a -

rauchncl1os y a hombres y que tienden a modific.:ir las actitudes -

tradicicnales para con la mujer y a favorecer una redistribución

dc los papeles entre ios dos sexos, en especial dentro del hogar. 

Por su parte, los ncdíos de comunicación y l~s industrias cultu

rales presentan con much.:i mayor frccuenci.:i a las mujeres como --
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objetos que como sujetos, y éstas apenas tienen medios para ha-

cer valer su propia visión del mundo y su interpretación Ce la -

realidad. Es notable que casi todas las ideas acerca Jcl futuro

elabcradas hasta ahora hayan sido ideas de hombres. ¿1\ccptan las 

mujeres, c:i definitiva, el uni\•erso forjado por el hombre en el 

que viven l' se limitan a buscar en 61 la igualdad con aqu&l o -

bien pueden proponer una visión diferente del mundo que se esfoE 

zarian en hacer aceptar a los hombres? 

"PROBLEllJIS FEMENINOS", PROBLF.M;\S DE SOCIEDAD 

Por otro lado, las acciones emprendidas en !avor de la mujer han 

tenido muy a menudo un carácter parcial y fragmentario: alfabet_! 

:aci6n, mejoramiento de los conocimientos domésticos y agrícolas 

acceso a la formación técnica y profesional, etc., consagrándose 

a algunos aspectos específicos de la condición femenina pero sin 

integrarlos en una visión de conjunto de la sociedad, de su org~ 

nización, de sus modos de funcionamiento. Ahora bien, las limit~ 

cienes mutiladoras que pesan sobre la mujer no pueden desapare-

cer mientran se consideren como problemas "femeninos'' y no como 

problemas generales que interesan a toda la sociedad¡ mientras -

no se plantee como condición previa a toda acción en favor de la 

mujer la realización de actividades de informaci6n y de sensibi

lización dirigidas al conjunto de la colectividad. 

En efecto, en el proceso del cambio esperado debe participar to

da la sociedad. Realizar la igualdad entre los sexos no es sólo 

posibilitar a la mujer para que consiga la misma situación de -

los hombres, para que se integre en un mundo estructurado en fu~ 

ción 6nicamente de los intereses y de los cnsucfios de los hom--

bres. Es iniciar un proceso de transformación decisiva de las r~ 

lacianes entre el hombre y la mujer que termine en una verdadera 

redefinición de los papeles respectivos. 

Hasta ahora, la comunidad internacional se ha privado con dema-

siada frecuencia de la aportación de las mujeres y de su visión

en las tareas que emprendían, tratando de construir la unidad de 
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la especie humana a partir de un modelo único y de una rcfercn-

cia implícita: la masculina. En adelante se debe realizar un es

fuerzo continuo para "dcsrnasculinizar• los conceptos mismos del 

saber universal. 

Huelga decir que incumbe a las propias mujeres definir cuáles -

son sus problemas, hallar las solucicnes que parecen más pcrti-

nentes y participar eficazmente en su aplicación. Así, toda ac-

ción realizad~ por la Organización con el fin de contribuir al -

mejoramic!1to de la situación de la r.iujer deberá concebirse y re~ 

lizarse en estrecha colaboraci6n con las org~nizacioncs fcmcni-

nas gubern.:imentales y no gubernamentales y con las insti::.uciones 

nacionales, regionales e internacionales. Se procurará muy espe

cialrnentP. contribuir a que las organizaciones y los movimientos

femcninos r8fuercen sus actividades y rr.ovilic0n en mayor número, 

a la5 mujeres de todos los orígenes. De una manera general la e.e, 

trategia de la UNESCO será integrar la dimensión femenina en el 

conjunto de los programas y actividades previstos en el segundo 

Plan a Plazo Medio. 

Satisfacer efectivamente en las realidades del mundo actual la -

e~igencia de solidaridad de la humanidad, enunciada por los fun

dadores de la Organización, es hoy día una posibilidad que se h~ 

lla a nuestro alcance, ya que la evolución reciente ha creado en 

la práctica una inmensa colectividad huQana a escala del planeta; 

es, asimismo, una necesidad absoluta dados los peligros que nos 

amenazan. Para e\·itar una deriva de la aventura humana hacia un 

porvenir que nadie podrá controlar, el único camino que se nos -

presenta hoy día es el que conduce al surgimiento de una comuni

dad mundial solidaria y reconciliada consigo misma, dentro de un 

espíritu de tolerancia mutua, de justicia y de paz. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

CAPITULO 

PRIMERA.- I.a prime:.·a Organización Mundial para mantener la paz; existió 

en los a~os 1919-1939, formalmente hasta 1946, ósta nació de 

una idea del Presidente E.U.W.T. Nilson, quien en 1917 - - -

sugir1óquc la sociedad de naciones (S.D.N.)., tendría por - -

objeto suministrar gari.1ntí.as reciprocas de independencia poli 

tica y territorial a todos los pequcfios esta<los. Las activid~ 

des de la S.D.N. iban de~de cuestiones políticas actuales - -

hasta problemas cicl\tÍficos y culturales. 

Posteriormente el 24 de octubre a~ 1945, fue creada la Organi 

zación de las Naciones Unidas, que fue la sucesora legal de -

la Sociedad de Naciones a partir de 1946. 

SEGUNDA.- Dentro de los propósitos fijados de la Organización de las --

Naciones Unidas tenemos los siguientes: 

- Mantener la pa::: y la seguridad internacional de conformidad 

con los principios de justicia y del derecho internacional. 

- Fomentar entre las Naciones, relaciones de amistad basados 

en el respeto al principio de la igualdad de derechos. 

- Analizar la cooperaci6n internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico; social, 

cultural o humanitario y estimar el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distin 

ción de raza, sexo, idioma o religi6n. 

TERCBRA.- Las Naciones Unidas fueron estructuradas, con el apoyo de 51 

estados. Actualmente el número de miembros {hasta 1980}, es -

de 149, antes de los acontecimientos que han venido variando 

o suscitándose en la Unión de República Socialista Soviética 

{ URSS) se ~spera que continilc aumentando cuando alcancen su -

libertad e independencia nuevos países. 
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CJIPITULO 

CUARTA.- La Constitución que rige a la li:JESCO, fue clubo.:-ada y promul

gada en r.ondr;es por la conferencia de la ONU, que se celebró 

del l~ al 6 de noviembre de 1945. La cual entró en vigor el 4 

de noviembre de 1946, una vez que ésta fue ratificada por el 

vigésimo estado nü~mbro. {Grecia l 

QUINTA.- La Constí tución dt:- la UNESCO, está t:structurada de XV (1rticu

los, los cu(1lcs pr~vcen los siguicntes aspectos: 

- Del artículo I al v1.- Prcvcc de manera general los propósi 

tos y funciones de los estados que conforman esta organiza

ción, de los órganos y funciones de éstos. 

El artículo VII.- Prevee las comisiones nacionales de coop~ 

r.:tción. 

- El articulo VIII.- So refiere a los informes que deben -

rcunír cada est3do miembro a lü Conferencia General. 

- El artículo IX.- Seílala que el presupuesto que será admini~ 

trado por la organización, tiene que ser aprobado por la -

Conferencia General. 

- El ar~iculo X.- SEñaln la vinculación que existe con la - -

ONU, en calidad de organismo especializado. 

- El articulo XI.- Prcvcc de las relaciones existentes de la 

UNESCO, con otros organismos internacionales. 

- El articulo XII.- Se refiere a la condición jurídica de la 

organización. 

- El articulo XIII.- Aborda los aspectos sobre las propuestas 

de modificaciones a la Constitución y sus et'ectos. 
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- El articulo XIV.- Se refiere a la interpretación de la 

Constitución. 

El artículo XV.- Prcvce la entrada on vigor de la Constitu

ción. 

SEXTA.~ La UNESCO, tiene como objetivo general; el de fomentar la - -

Educación, la Ciencia y la Cultura, esta a través de sus 3 

objetivos fundamentales que son: 

Contribuir a la paz y a la seguridad. 

Estrechar la colaboración entre las naciones. 

Asegurar el respeto universal a la justicia, la ley y los -

derechos humanos. 

SEPTIMA..- Por lo que se refiere a la condición jurídica de la UNESCO, -

le son igualmente aplicables los privilegios e inmunidades y 

la condición jurídica de la organización de las Naciones -

Unidas, tal cornO la prevee los aitículos 104 y 105 de la -

Carta de las Naciones Unidas. 

CAf'ITDLO 3 

OCTAVA.~ El primer antecedente histórico para la creación de la - -

UNESCO, fue la primer sesión de la Conferencia de Ministros -

aliados de educación, celebrada en Alexandra House Londres, -

posteriormente el primero de noviembre de 1945, en Londres se 

celebró una conferencia para estudiar la creación de una or9~ 

nización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultu

ra, la sede de dicha conferencia fue el Instituto de Ingenie
ría Civil, en donde ee inici6 por crear la UNECO y por último 

se terminaría creando la UNESCO. 

NOVENA,- La UNESCO comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 

1946, al convertirse Grecia en el vigésimo estado que ratifi

caba su posición como miembro de esta organización, siendo la 

primer conferencia general de la UNESCO el 20 de noviembre de 

1946. 
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DECI!IA.- La educación ha sido la activid4d más importante de lü UNESCO, 

desde que empezó actuar en este campo, la evolución de los -

métodos de ensef'i.anza y de su contenido se han ajustac;o al - -

cambio más importante de todos a saber, la aceptació:l general 

de la educación como un derecho humano y por consiguiente la 

modificación de nus finalidades. Ani:.criormcni:c consistia en -

seleccionar a una determinada minoría, hoy ha pasado a ser un 

asunto democLático. 

DBCI!IA PRDIERll.- Dentro del ámbito de competencia de la UNESCO, respec

to a la educación, existen 3 campos esenciales: 

l.- La universalización de la ensefianza pcimaria. 

Dentro de este campo, era urgente la necesidad de exten-

der y mejora= la enseñanza primaria, por tal razón en ---

1955 en Lima Perú la conferencia :.eglonal sobre cducació¡1 

gratuita y obligatoria en Américd La::ina, lanza "El pro-

yecto pcincipal relativo a la cx~ensión y al mejoramiento 

de enseñanza primaria''. Así pues, L1 labo1· y la vocación 

de la UNESCO en materia de educación se expresa de modo -

diferente segón los países en que act~a. 

2.- La eliminación del analfabetismo. 

Este campo considero esencialmente la clirainación del - -

analfabetismo, a través del apoyo que brindó al movimien

to de alfabetización, corno lo renlizó con Jamaica, donde 

se impartió alfabetización a través de la radio y la tel~ 

visión, asimismo, con el apoyo bri.ndado a Nicaragua logró 

que del 52% de analfabetos existentes reducicra al 13%. 

3.- Por lo que respecta a la democratización de la educación, 

cabe hacer mención a el plan de escuelas asociadas de la 

UNESCO, el cual se creó en 1983, el tema central de este 

plan es la educación para la comprensión internacional; -

ñsimismo en 1972, se creó la Universidad de las Naciones 

Unidas, patrocinada por las Naciones Unidas y la UNESCO. 
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DRCl.MA SEGUNDA..- Entre los grandes programas científicos internaciona-

les de la UNESCO, se encuentran: el MAB !el hombre y la biós

fcral, PHI !Progrdma Hidrológico Internacional), PICG (Progr;!_ 
mil lntC'rnaclona.l de Corrt:>l.i.ción Geológica) y la COI (Ccmisión 

Oceanográfica Intergubcrnamcntall. 

O&CIMA TERCERA.- Los derechos humanos han adquirido una realidad jurídi 

ca, t:!l proyecto de plan a plazo r:iedio de la UNESCO, declara ·

que no son ni una nueva mora.l ni una nueva religión laica. -

Son unas exigencias que el pensador o el científico debe estH_ 

diar e integrar en su saber con l<?s reglas y los métodos que 

le caractt:!ri~an,indcpendicntemcnte que se dedique a la filos.Q. 

fía, a las ciencias humanas o a las ciencias exactas, lo que 

se trata de promover progresivamente es una verdadera elaborª 

ci6n científica de los derechos humanos. 

La comisión de los derechos humanos de la ONU ha reconocido -

el papel de la UNESCO en materia de ensefianza de esos dere--

chos al pedirle que examine la posibilidad de considerar el -

estudio sistemático y la elaboración de una disciplina cient!, 

fica, independiente relativa a los derechos hum3nos. 

DRC!l'U\ CUARTA.- La UNE.Seo, se ha impuesto cuatro objetivos principales 

en materia de comunicación: 

1.- Establecer una circulación más equilibrada de la informa

ción y de las ideas en el plano internacional, respetando 

las diversas culturas y prioridades propias de cada país. 

2.- Promover el libre intercambio de ideas y conocimientos -

sin descuidar por ello la protección del derecho de - - -

autor. 
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3.- Fomentar en materia de investigación sobre comunicacio-

nes, la nueva corriente de pensamientos sobre el mejor -

conocimiento del proceso y la función de la comunicaci6n 

en la sociedad. 

4.- Impedir, en la medida de lo posible, que aumente la disp~ 

ridad en materia de fomento de las comunicaciones que 

existe entre los países industrializados y los países en 

desarrollo. 

- La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983, procla

mó "El año mundial de las comunicaciones". 

- Dentro de los problemas de que se ocupa la UNE.SCO, encontr~ 

mos los medios de comunicación (creación literaria y artís
tica, protección del derecho de autor y difusión de obras -

diversas) , cabe hacer mención que estos estimulan la crea-

ción y plantean el problema de la protección de los autores 

y de la difusión de sus obras, para esto seria conveniente 

encontrar un equilibrio entre una protección e:-.cesiva, que 

podría impedir la difusión de obras útiles a un vasto públ!_ 

ca y los abusos susceptibles de perjudicar a los artistas. 

Dl!CIKA QDIHTA.- Dentro de las actividades que realiza la UNESCO para 

fomentar y ampliar las posibilidades de acceso al público a -

la cultura artística encontramos: 

Q La traducción de obras y culturas de todos los países a los 

diversos idiomas del mundo, a través de •1ndex - - - - -

Translationum". 

0 Difusión de la música occidental, a través de una antología 

de la música oriental. 

Q Creación de Muséos sin paredes, a través de exposiciones 

ambulantes de reproducción y catálogos de las mejores repr~ 

ducciones en color de pintura de todos los tiempos. 
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Asimismo, promueve nuevos programas de educación artística. 

- Dentro de la UNESCO, la cultura se encuentra vinculada - -

estrechamente con las ciencias sociales, antes de comenzar 

a esbozar una política cultural para esta o aquella región 

del mundo, se debe estudiar sisternaticamente su pasado y -

sus costumbres, tal finalidad ha sido la ingente historia -

de la humanidad en la obra el desarrollo cultural y cientí

fico. 

- En noviembre de 1972, se llevó a cabo la convención sobre -

la protección del patrimonio mundial cultural y natural - -

aprobada por la Conferencia General.de la UNESCO, entrando 

en vigor en diciembre de 1975, después de ser ratificada -
por veinte países. A mediados de 1987; 247 lugares de valor 

cultural y natural figuran en la lista del patrimonio - - -
mundial, cabe señalar que la convención ha sido ratificada 

por 95 estados. Dicha convención da un marco jurídico finiJ!! 
ciero y administrativo permanente, para la cooperación -

internacional con miras a esta protección; introduce el - -

nuevo concepto de "Patrimonio Mundial" de los bienes natur~ 
les y culturales de valor universal que excedan de todas -

las fronteras políticas o geográficas, cabe mencionar que -

los países en que más abundan los •tesoros• artísticos, --

arqueol6gicos, biológicos y ecol6gicos no siempre son los -

más prósperos. 

DBCDIA SEXTA.- Dentro de los proyectos de desarrollo de la educación 

que la UNESCO está realizando en varias partes del mundo, 

estos son financiados en gran parte por los gobiernos - -

correspondientes y por el programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUO), podemos citar los siguientes: 

La UNESCO y la Educación en Africa: 

Malawi.- Preparación de un programa de alfabetización. 
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Mozambique.-

Rwanda.-

zairc.-

Proyecto PNUD-UNESCO presta asistencia al - -

Instituto Nacional para el Desarrollo de la -

Educación. 

Instituto Pedagógico Nacional y Universidad -

de Rwanda. 

Formación Postuniversitaria. 

La UNESCO y la Educación an Asia: 

Bu tan.- Instituto de Form~ción Pedagógica. 

República Popular de China.- Fortalecimiento del sistema 

educativo de las minorías nacionales. 

Intlonesia .. -

Malvinas.-

Nepal.-

Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 

y de las matemáticas en las escuelas. 

Fortalecimiento del Sistemo Educativo. 

Educación para el Desarrollo Rural en la 

Región de Setti. 

La UNEDCO y la Educación en América Latina y Región del - - -

Caribe. 

Antillas Orientales .. - Desarrcllo de la ¿,•nset1anza profesional. 

Brasil.- Tecnología y educación de los impedidos, -

niños o adultos. 

República I>cainicana.- Planeamiento y renovación del sistema 

educativo. 
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Ecuador.-

Nicaragua.-

Perú .. -

Formaci6n y perfeccionamiento del personal 
docente. 

Nueva red para la educación básica en las - -

zonas rurales. 

Plan nacional multiscctorial de alfabetiza--

ción. 

La UNESCO y la Educación en los Estados ~rabes: 

Argelia.-

Bahrein.-

Líbano.-

Oma.n.-

Qatar.-

Desarrpllo del sistema de educación y de -

formación. 

Ofrecer servicios de cnseftanza en los centros 

de readaptación y de inserción de impedidos. 

Impulsar el desarrollo de la enscftanza técni
ca y profesional. 

Desarrollar la formación profesional con el -

fin de incrementar la mano de obra calificada. 

La facultad de pedagogía. 

CAPI'!'ULO 

Dl!CIMA SRP'?LMA.- Para hacer una confrontaci6n con la situación que pre

valece actualmente, se debe realizar un análisis de la proble 

mática mundial, en donde los puntos a tratar serían: 

a).- Contexto Mundial. 

bl.- La interdependencia. 

e).- La Carrera de Armamentos. 

d).- Un nuevo orden econ6mico internacional 
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e).- Los derechos humanos. 

f).- El medio ambiente. 

9).- Universalidad y diversificación. 

h}.- Nuevas formas de comunicación. 

i).- Una con(iguración del saber. 

j).- La cultura, fuerza motriz del desarrollo. 

DECIMA OCTAVA.- Como resultado del análisis de los problcm.:is mundiales 

derivan 5 grandes misiones principales para la UNESCO, en 

relación a estas 5 grandes misiones se pueden agrupar los 14 

grandes ¡;rog?·arr . .:is que promueve la UNESCO. 

LAS PRI~C!P1\LES )IJSIONES. 

I.- (\.1ntr.ibu:...:: a L::i reflexión continua scbrc los problcmJs 

actuales del mundo, para promo\•cr el conocimiento de la -

comunidad de destino, que unir.i en adelante t.Jnto a indi

viduos como a los pueblos. 

II.- Contribuir a crear las condiciones que permitan la más 

amplia participación, de los individuos y de los grupos -

en la vida de las sociedades a que pertenecen y en la - -

vida de la comunidad mundial. 

III.- Contribuir a reforzar la capacidad para enfrentar los - -

problemas favor~cicndo el desarrollo y la democratizaci6n 

de la educ3ción y el progreso de las ciencias, ésto, a -

trav6s del desarrollo potencial de la creatividad cientí

fica y técnica, de intensificar las aptitudes y las capa

cidad~s, el~borando las infraestructuras de investigación 

y de formación favoreciendo con esto la lihre circulación 

del saber y de los conocimientos prácticos. 
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IV.- contribuir a facilitar las evoluciones y las transiciones 

que toda la comunidad internacional considera ya nccesa-

rias en las esferas en que la convorgcncia de las aspira

ciones d.:l lugar a un amplío consenso. 

V.- Suscitar y fomentar la rcnov~1ción de los valores con la -

perspectiva de una auténtica comprensión entre los pue--

blos y hacer progrcsa:r de este modo la causa de la paz y 

de los derechos humanas. 

DRCIHl\ NOVEHll.- Dentro de los programas que promueve la UNESCO encontr~ 
mos los siguientes; 

1.- Reflexión sobre los problemas mundiales y estudios pros
pectivos. 

2.- La educación para todos. 

l.- La comunicación al servicio del hombre. 

4.- Concepción y aplicación de las políticas de educación. 

S.- Educación, formación y sociedad. 

6.- Las ciencias y su aplicación al desarrollo. 

7.- Sistemas de información y acceso al conocimiento. 

B.- Principios, métodos y estrategias de acci6n para el 
desarrollo, 

9.- Ciencia, tecnología y sociedad. 
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10.- Medio ambiente humano y recursos terrestres y marinos. 

11.- La cultura y el futuro. 

12.- Eliminación de los prejuicios, la intolerancia, el - - -

racismo y el apartheid. 

13.- Paz, comprensión internacional, derechos humanos y dere

chos de los pueblos. 

14.- La situación social de la mujer. 

Cl\PITOLO 5 

VIG&SIKA .. La paz tiene un cont.cnido positivo que es la exigencia de - -

justicia en las relaciones entre las sociedades, la paz es -

sinónimo de respeto de les derechos fundamentales del hombre 

y de la libre dcterminaci6n de los pueblos. 

VIGESIMA PRIMERA.- En cuanto a el mcdJ..o ambiente y la~• recursos natur,1-

les, el agotamiento o la escasez de ciertos recursos no reno

vables, esenciales para la actividad humanu., y los daños -

irreversibles que pueden amenazar a los equilibrios de la - -

biósfera: tales son los riesgos principales que se manifies-

tan en la esfera de las relaciones entre el hombre y la natu

raleza. 

VIGESI.MA SEGUNDA.- Por lo que se refiere a la ciencia, la tecnología y 

la sociedad, estamos presentes en un;::. vcrd"1dera ri:ovolución 

científica y tecnológica que parece poder modificar no sólo -

los modos de producción y de consumo sino también las mentali 

darles y las prácticas socialesª 
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VlGRSDlll TRRCBRI\.- La identidad cultural, es una exigencia hoy priorit~ 
ria, esta se observa por doquier en el mundo y ésta viene a -

sum~1rst!, en algunos p.iiscs a los esfuerzos ya realizados con 

éxito t.• emprendidos más recientemente par~1 valorizar la cult!!_ 

ra nacional, conviene mencionar que l.:i reivindicación de la -

idQntidad cultural resurge ahora en el seno de las sociedades 

industrializadas en las que se afirma la necesidad de preser

var o de ri:~acti var, las identidades regionales o étnicas. 

Cabe mencionar que en todas las regiones la identidad cultu-

ral parece constituir hoy uno de los principios motores de la 

historia; no se trata ni de una herencia fosilizada, ni de un 

simple repertorio de tradiciones, sino de una dinámica inter
na, un proceso de creación continuo de la propia sociedad, -

que se nutre de diversidades internas asumidas de manera -
concicnte y voluntaria y recibe los aportes que le llegan del 

exterior, los asimila y si es neccsarioJ los transforma~ 

VIGESIHA COARTA.- Conviene mencionar que en los últimos decenios, se ha 

observado una expansión considerable de la matricula con un -

ritmo particularmente rápido en los niveles de la enseftanza -

secund3ria y superior aumentando también el número de profes2 
res; pero cabe observar que aproximadamente 121 millones de -

nifios en údad escolar no están escolarizados y que numerosos 

países no han podido alcanzar el objetivo de escolarización -
primaria universal fijado para 1980. 

Con esto queda patente, en toda su amplitud el problema - - -
persistente del analfabetismo, en 1950 existían 700 millones 

de adultos, en 1970, 758 millones y en 1980 existían 824 -

millones, si las tendencias actuales mantienen el número de -

analfabetos, amenaza con exceder de 900 millones antes de - -
finalizar el siglo, por su importancia y necesidad, ha rnereci 

do la atención de todas las conferencias regionnles de minis

tros, de educación organizados por la unesco, y de la 21~ 
reunión de la Conferencia General de la Organización, en este 
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sentido cabe señalar que la Conferencia General aprobó la - -

estrategia que tiende a dar solución a este problema tanto a 

través de un esfuerzo acrecentado de escolarización de los 

niños, para liquidarlo en su fuente, como por medio de lu - -
alfabetización de adultos. 

- La democratización de la educación, es resultado del derecho 

a la educ~ción conc~bido como uno de los derechos humanos es 

indispensable para el progreso de la sociedad y el desarrollo 

del individuo. 

- El desarrollo de la educ~ción no se produce en el aislamiento. 

Dentro de esta,influycn de manera decisiva fenómenos, proceso 

y factores que caracterizan a las sociedades, su evolución y 

las mutücioncs que en ella se originan. (Demografía, la econg_ 

mía, la ciencia y la tecnología, el medio ,1mbicntc, los factQ 

res sociales, culturales y las relaciones internacionales). 

- En cuanto a la rL>novacién de los valores, en cierto número de 

paises asisti~as desde hace algunos anos a un esfuerzo de - -

reconstrucción de la socied~d, sobre la base de una reactiva

ción de sus valores culturales más profundos; es esta aspira

ción la que da nuevo impulso a las corrientes espirituales, -

religiosas o místicas a través de los cuales una parte de - -

esas poblacioncsticndca reconciliarse con una ética de la 

solidaridad y de la ayuda mutua. 

- La educación cumple una función doble: la de reproducción y -

de innovación, ésta se encarga de transmitir el conjunto de -

los conocimientos, experiencias y valores de cada sociedad y 
sirve a la vez al desarrollo de las aptitudes individuales y 

colectivas indispensables para la prosecusión del progreso. 

- Una de las perspectivas para el proble~a del analfabetismo -

generalizado¡ es el de ir acentúandosc el esfuerzo tendiente 

a eliminarlo mediante la extensión de la escolarización infan 

til y la intensifica~ión de los programas de alfabetización -

de adultos. 
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La evolución socioeconómica y la rapidez del progreso tecnolQ 

gico exigen una creciente movilidad profesional y social, - -

esta exigencia se manifiesta no sólo en los países desarroll~ 
dos, sino también en los países en desarrollo y está llamad.1 

indudablemente a influir en las políticas de educación y en -

la determinación del nivel inicial de instrucción previo a la 

entrada en la vida activa. 

VIGESIHA QUINTA.- La función creciente de la ciencia y de la técnic~ en 

el desarrollo de las sociedades, es otro factor llamado a - - -

influir indudablemente en las políticas de educación y en la 

evolución de los sistemas educativos en todos sus niveles. 

- Se tendrá que estimular, la receptividad necesaria para compre~ 

der la función de la ciencia y de la tecnología y de sus aplicª 

cienes con vistas a preparar a los hombres a vivir y actuar en 

sociedades donde las técnicas más avanzadas penetren aún más en 
los diversos aspectos de la vida profesional y cotidiana. Al 

mismo tiempo, la intensificación y la diversificación de la - -

acción cultural; así como el desarrollo de formas extraescola-

res de educación, tanto de niños como de adultos, indican un -

acercamiento entre acción educativa y acción cultural, es de -

esperar que esta tendencia se acentúe y que exija una coordina

ción cada vez más estrecha de las políticas de educación y de -

las políticas culturales. 

VIGBSIKA SEXTA.- La reflexión sobre el desarrollo futuro de la educa--

ción, no puede ignorar la incidencia que en ella tienen el desª 

rrollo espectacular de los medios de comunicación y su inser--

ción creciente en la sociedad, parece evidente que los sistemas 

educativos deberán tener cada vez más en cuenta este fenómeno Y 

definirse claramente frente a su desarrollo y finalmente las -

relaciones internacionales constituyen un marco más o menos - -

favorables para el desarrollo de la educación. 
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P R O P U E S T A S 

CAPITULO 

- El objetivo de la ONU, ha sido el mantenimiento de la paz, -

el fomento de la amistad entre naciones j' la cooperación in

ternacional, no obstante se han venido dando movimientos 

armados a nivel local y regional entre países, así como actJ:. 

tudes de bloqueo e indiferencia, por lo tanto, nuestra pro

puesta sería que se realizara una asamblea ó reunión ó serie 

de reuniones, no solamente respecto de temas concretos, sino 

de toda la actuación de la ONU a fin de que cada país 

miembro retome conciencia de su papel cr. c:l logro de los -

objetivos, ya que el problema fundamental que se plantea a -

las naciones unidas sigue siendo el de la disposición de sus 

miembros a cumplir las declaraciones colectivas a fin de 

cuentas, a todos sus miembros corresponde compartir la debi

lidad o los fallos de las Naciones Unidas y a Lodos se les -

atribuye su fortaleza y sus éxitos. 

- El Consejo de Seguridad de la O.N.U., cuenta con 5 miembros 

permanentes que representan a las grandes potencias: CHINA,

ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, REINO UNIDO, UNION SOVIETICA, asi -

como otros 10 miembros que no son permanentes nombrados por 

la Asamblea General y son removidos cada 2 años; el voto que 

emiten los miembros permanentes debe ser unánime, para que -

pueda estimarse que una resolución fue aproh~<la; si uno de -

estos miembros vota en contra, simplemente no se aprobará -

ninguna resolución, aunque, los otros 10 miembros voten - -

unánimemente, de donde se desprende que el mantenimiento de 

la paz y seguridad internacionales, asi como el arreglo paci. 

fice de las controversias está enteramente en manos de estas 

naciones donde además no se encuentran representados los paí

ses: Latinoamérica, del Medio Oriente, etc ••• 
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P R O P O E S T A S 

CAPITULO 2 

- El propósito fundamental de la UNESCO para fomentar el desarr~ 

llo de la educación, la ciencia y la cultura en un marco de -

paz y seguridad, estrechando la colaboración de las Naciones y 

asegurando el respeto universal a la justicia, la ley y los -

derechos humanos, no ha sido ni es tarea fácil, semejante pro

yecto no puede realizarse en un solo plan ni en toda la exis-

tcncia de la Organización, no obstante se tienen avances muy -

significativos, nuestra propuesta es en el sentido de intensi

ficar la promoción en contra de la incompresión mutua de los 

pueblos que han sido motivo de desconfianza y recelo entre las 

naciones solamente fomentando la comprensión internacional 

como se fomenta en los sistemas educativos locales, el amor a 

la patria, podremos crear conciencia de que se requiere todo -

un cambio de actitud para ll~gar a ponderar los valores supre

mos de la paz y la convivencia internacional, esto a través de 

un proceso educativo intenso por parte de UNESCO. 
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P R O P U E S T A S 

CAPITULO 

- La Educación tendrá un papel preponderante en la formación de 

las nuevas generaciones que serán quienes orientarán el rumbo 

de la humanidad en el siglo XXI por lo tanto se propone forta

lecer en primer lugar la adecuación de los programas educati-

vos a los usuarios para no brindar una educación 11 estandariza

da11 ajena a quienes vá dirigida, por otro lado se d~ben adap-

tar los contenidos a los procesos cambiantes del mundo moderno 

asi como ampliar el acceso a las oportunidades educativas sin 

distinción alguna con motivo de raza o sexo. 

- En relación a la ciencia hoy más que nunca debemos ver los pr2 

blemas del medio ambiente, la sobrepcblacíón y la protección -

de los recursos naturales y de lu salud como de primera aten-

cíón para garantizar no sólo el desarrollo sino la continuidad 

de la vidñ en el planeta por lo que proponernos que la coopera

cíón cicntíf ica y tecnológica se refuP-rcc verdaderamente y sin 

procedente utilizándose más eficazmente el potencial de la co

munidad científica internacional. 

- En relación a la Comunicación, se propone que los objetivos -

que tiene la UNESCO en cuanto a promover una circulación más -

equilibrada de la información, promover el libre intercambio -

de ideas y la investigación sobre la función de la comunica--

ción en la sociedad, no scun solamente postulados políticos 

sino se pongan en manos de especialistas comprometidos con un 

objetivo y una ~ctu de carácter técnico ya que de la adecuada 

comunicación depende una adecuada relación entre países y 

hombres. 
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- En cuanto a la Cultura, se propone impulsar vigorozamente el -

rescate y revaloración de las culturas que aún viven en el mun

do ya que está visto que cada día se pierden y caen en el des

uso muchas manifestaciones culturales de grupos étnicos por -

ser marginados y separados de las raices que les dieron origen 

y asimilados violentamente por la cultura dominante, es decir 

que las personas no corren la rr..isma suer":e quL! los monumentos 

históricos en materia de rescate y rcvaloración. 
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P R O P U E S T A S 

CAPITULO 

- Como ha quedado anotado en el transcurso del presente trabajo, 

la UNESCO, en la medida de sus posibilidades ha contribuido 

a la paz mundial y al desarrollo de las naciones, al propi--

ciar y organizar la cooperación entre ellos en materia de ed~ 

cación, ciencia, cultura y comunicación. En este sentido se -

propone que para contribuir a un orden mundial más justo, 

exista una participación más activa de los países en desarro

llo al interior de la organización, que les permita fortale-

cer sus relaciones de manera determinante para recibir suf i-

cicntes beneficios a través de sus programas de cooperación. 

Para lograr una mayor aceptación y coopcrac1ón de los países 

miembros en el desarrollo de los programas propuestos por la 

UNESCO, se propone emprender una campaña de difusión donde se 

mencione la razón de ser de la organización, sus alcances y -

límites, sus logros y necesidades para alcanzar los objetivos 

que se ha propuesto. 

- Conscientes de que las nuevas formas de comunicación, tienen -

fundamental importancia en el mundo contemporáneo, ya que con

ducen al progreso en todos los ámbitos sociales, se propone el 

desarrollo de programas que permitan conocer los avances cien

tíficos y tecnológicos en todo el mundo y no que sea un peque

ño número de países los que posean la clave de los grandes 

adelantos del futuro. 

- En México, por lo que respecta a la educación para todos, en -

el renglón de la alfabetización de adultos, se han hecho es--

fuerzos importantes por parte del gobierno, de relevancia his

tórica y contemporánea para acabar con este '3ran problema 
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social, se ha logrado avanzar en la erradicación del analfab~ 

tismo, pero aún queda mucho por hacer, en este sentido se 

propone que además de la aportación económica, que hace el 

gobierno en forma anual al organismo descntralizado federal,

que es el encargado de esta labor 01 (Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos), se emprendan estrategias opera

tivas de acción en campo más eficaces que en verdad contribu

yan a erradicar es:.c problema y eviten además el analfabetis

mo funcional, en dond-c estarán llamados para colaborar de ma

nera decidida todos los sectores de la sociedad. 

- Se propone increrr.~ntar la utilización de los medios de comu-

nicación p.:ira el Jcsarrollo de la educación, la ciencia y la 

cultura, promoviendo una voluntad política al interior de la 

UNESCO, que pcrmi:a aprovechar a nivel nacional, regional y 

mundial, todas las formas de comunicación, y lograr una mayor 

igualdad de conocimientos entre los distintos países y entre 

las distintas regiones. 

Para que la educación pueda lograr una evolución más dinámi

ca e inovadora, la UNESCO deberá fomentar la elaboración de 

políticas entre los países miembros, que favorezcan la renov~ 

ción de los contenidos y métodos educativos, así como la for

mación permanente del personal educativo y modificaciones 

substanciales en la infraestructura de los sistemas educati

vose En México, durante el mandato del Presidente Carlos Sa

linas de Gortari, se dió un gran impulso a la modernización -

de la educación a través de estrategias definidas en su plan 

sexenal de desarrollo 1989-1994, que desembocaron en cambios 

profundos y controvertidos en lo que respecta a la educación 

básica. 
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En el ,engl6n de la investigaci6n seria benéfico para aliviar 
algunos problemas de subdesarrollo, que los países englobados 

en este bloque, aportarán mayores recursos económicos a la 

investigación, ya que esto redundaría en un mayor avance en -
el proceso científico y técnico que nos posibilitaría concur

sar con mejor tecnología en el mercado internacional, pues -

resulta preocupante que el 93~ de los potentes registrados en 

el mundo, pertenezcan a países industrializados, lo que nos -

deja fuera de toda competitividad. 
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P R O P U E S T A S 

CAPITULO 

Se propone que los paises miembros hagan conciencia de que 

una buena parte del financiamiento para el logro de los obje

tivos educativos proviene de las aportaciones gubernamentales, 

por lo tanto las perspectivas serán mayores si se destinan 

mayores recursos al fomento de los programas que recomienda -

la UNESCO en cuanto a educación, ciencia y cultura. 

- Para mejorar las perspectivas en materia de ciencia y comun! 

cación, se propone que con un verdadero ánimo de colaboración 

los paises desarrollados eliminen los obstáculos para que los 

países en vía de desarrollo accedan a los avances y fuentes -

de información que los permitan aprovechar el potencial de -

las tecnologías modernas en la solución de sus problemas, es 

decir manifiesten su voluntad política a favor de la colaborª 

ción internacional. 

La reivindicación de la identidad cultural requiere que se 

impulse la reactivación de las identidades regionales o étni

cas y no al bloqueo de que se hace objeto a las manifestacio

nes de dichos étnios, se propone el respeto y la apertura en 

lo cultural para estos seres humanos con iguales derechos y -
obligaciones. 

Se propone que se genere la conciencia en los paises miembros 

de que los destinados aún en mínirna proporción para ampliar -

muy considerablemente las perspectivas de los programas educ~ 

tivos científicos y culturales. 
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- La utilización de los medios modernos de ensefianza, debe 

incrementarse sustancialmente ya que tienden potencialmente a 

mejorar la calidad educativa y a largo plazo reducir el costo 

y mejor el beneficio social, aumentando la cobertura y el al

cance de los beneficios educativos ampliando el derecho a la 

educación. 

- En cuanto a los recursos naturales, es un hecho de que los -

países que tienen la tecnología más avanzada suelen llegar al 

abuso en relación a los países que no cuentan con dichos avan 

ces, se propone un equilibrio en cuanto a la utilización de -

dichas tecnologías para que cada vez más paises los aprove--

chen y las perspectivas de mejoramiento económico se amplien 

en circunstancias menos desventajosas para los países pobres. 

- En cuanto ~1 rescate de monumentos arqueológicos y bienes cul 

turales las perspectivas pueden ampliarse en la medida que se 

difunda la creación de "Museos vivos", es decir lugares que -

recopilen la historia local cotidiana de los pueblos con mi-

ras a la conservación de las creaciones del genio humano. 
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