
UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO 

INCORPORADA A LA U, N, A M. 

CARRERA DE CIENCIAS DIPLOMATICAS 

La U N E S C O y los Problemas 
Internacionales en la Educación 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DIPLOMATICAS 
P R E S E N T A 

MARGARITA DE LA PEÑA LOPEZ 

MEXICO, O, F. 1 9 7 1 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A MIS MAESTROS POR SU VALIOSA 
COOPERACION Y APOYO. 

A MIS PADRES 
Y FAMILIARES 

A MIS AMISTADES 



INDICE 

Pág. 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1.- PRINCIPIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
A.- Antecedentes históricos y cristalización de la 

ONU 2 
B.- Propósitos 4 
C.- Los órganos principales de las Naciones Unidas 5 
D.- Organismos Especializados y su clasiñcación. 

(UNESCO). 11 

CAPITULO 11.- GENERALIDADES SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, (LA CIEN 
CIA Y LA CULTURA. ( UNESCO). Análisis de su ~s-:: 
tructura; 24 

A.- Antecedentes y Creación 25 
B.- La UNESCO como Organismo Especializado de las 

Naciones Unidas ~ 
C.- Estructura de la UNESCO 30 
D.- La UNESCO y su Programa 36 
E.- Fines de la UNESCO. 44 

CAPITULO 111.- LA UNESCO EN EL SECTOR EDUCATIVO 

A.- Proyección Educativa de la UNESCO 
B.- Posición de la UNESCO respecto al sentido 

Nacional y Universal de la Educación; 
Objetivos 
Areas de estudio 
Material de Ensei'lanza 
Profesorado 

C. - La Educación Fundamental 

46 

47 

52 

67 

CAPITULO@- LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 71 

A.- La educación como factor básico del desarrollo eco 
nómico y social en América Latina. - 72 



B. - La demanda de educación en los sectores de -
la población; 
Las clases altas tradicionales y las élites recién 
formadas 
El estrato medio urbano 
El estrato inferior rural-agrícola 
E I sector semi urbano. 

C.- Planificación Educacional en América Latina. 

CAPITUL~- MEXICO Y LA UNESCO 

A.- Presencia de la UNESCO en México 
B • - La Educación Primaria en México relacionado -

con la U NESCO 
C.- Bases generales de la planificación educativa en 

Pág. 

76 

90 

94 

95 

107 

México. 112 
D. - La ayuda Internacional. 120 

,--------
'-CQ_NCLUSION~~-) 127 

133 BIBLIOGRAFIA. 



INTRODUCCION. 

La presente Tesis Profesional tiene como finalidad la de exponer el am-
pl io campo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura ( UNESCO) como Organismo Especializado de las Naciones Unidas enfo-
cándola al problema Internacional de la Educación. 

Hace algunos dios cuando se formó la UNESCO, América Latina presen
taba un panorama de grandes urgencias educativas y de limitación de medios económi
cos para atenderlas. Por ello se pensó, desde entonces, en, establecer métodos y pro
gramas que resolvieran dichas necesidades. 

Hoy, después de más de una década, el panorama no es diferente, sino -
en el sentido de que las necesidades son mayores y los medios al servicio de la educa 
ción más poderosos. La explosión demográfica ha ampliado las exigencias latinoamerica 
nas en materia educativa como son la escasez de escuelas rurales, el poco espíritu de -
superación económico, social y cultural de nuestros indígenas, la falta de seguros y -
protección a los campesinos, la niftez desvalida, los raquíticos sueldos de un gran por 
centaje de los trabajadores y otros muchos problemas son los que aquejan a América = 
Latina. 

Gracias a que hoy en día, ya existe un universal estado de conciencia -
de que nada hay más valioso que la educación para una rápida solución de la actual -
situación económica y social, los presupuestos nacionales comienzan a dirigir recursos
ª estas tareas, así, escuelas normales, instituciones y universidades abren paso al estu 
dio, a la investigación de los medios y de la planificación. Muchos países latinoame 
ricanos están ansiosos de encaminarse -en tal empeilo. 

Este esfuerzo exige la formación de personal adecuado en todos los nive
les, hace falta también una metodología para el estudio de las necesidades a satisfacer 
y de los medios indicados para ello, y es necesario un sistema de evaluación que per
mite juzgar de su eficacia. 

Así llevando un constante influjo a través de las presentes generaciones -
e influyendo directamente en los pueblos quedarán sentadas las bases para poder tener 
la esperanza de una posible y anhelada paz mundial, como fin de la Organización de 
las Naciones Unidas y los Derechos Humanos del Hombre. 



Así en esta forma se abrirán muchos e indefinidos caminos de investiga
ción para la realización de todos los medios y fines de esta obra al alcance de idea
les humanitarios de pueblos hermanos. 

Así, a través de esta Tesis Profesional propongo manifestar y dar a cono 
cer los fines generales y específicos que este Organismo persigue, teniendo la más Jj 
soluta convicción acerca de su amplio futuro y de la realización de su misión cada vez 
en mejores condiciones, pues hasta ahora su labor ha sido de enorme eficacia. Con la 
proyección que se le ha dado, obtendrá su fruto más preciado, el Progreso de los Paí 
ses subdesarrollados de la América Latina, con lo cual lograrán el aniquilamiento de-: 
las múltiples diferencias que existen con los países desarrollados. 

He aquí por que es tan importante la existencia de este Organismos Espe 
cializado que teniendo un campo definido de acción y la cooperación de Organismos -
Regionales puede anal izar y resolver mejor los problemas que se suscitan. -

LA SUSTENTANTE. 



CAPITULO 

PRINCIPIO DE LA ORGANIZACION INTERNACONAL. 

A.- Antecedentes históricos y cristalización de la ONU. 
B. - Propósitos. 
C.- Los órganos principales de las Naciones Unidas. 
D.- Organismos Especializados y su clasificación. ( UNESCO) 
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A) Antecidentes históricos y cristalización de la ONU 

Antes de hacer un somero estudio sobre la ONU, debemos fijar nuestra -
atención en las causas que dieron origen a dicho organismo. 

Así pues, como antecedente necesario consideramos de particular interés, 
hacer breve mención a la Liga de las Naciones, por ser la organización interna que -
sirvió en cuanto a su régimen jurídico, como referencia obligada pora la creación de
la ONU en el dio de 1945, a través de la Carta de San Francisco, suscrita por los -
países fundadores de dicha organización, y es en realidad la primera Constitución de -
la Comunidad Internacional en el sentido formal. 

En la Exposición de Motivos del Pacto de la Soc. de Naciones se estable 
cen sus propósitos primordiales, ya que establecía: 

Las Altas Partes Contratantes, 

Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para..,. 
garantizarles la paz y la seguridad, importa: 

Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; Mantener a la luz 
del día relaciones Internacionales , fundada sobre la justicia y el honor; 

Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconoci 
das de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los Gobiernos; -

Hace que reine la justicia y respetar escrupulosamente tadas las obligaciones 
de los Tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados. -

Aceptar el presente Pacto, que instituye la Soc. de las Naciones. 
Art. lo. al 26 y su anexo. 

Como podemos observar, el fin que peneguía la Soc. de las Naciones, era el 
del mantenimiento de la paz mundial y el fortalecimiento de la C00f>!'ración Internacional. 

Podemos seilalar otras de las funciones que tenía ese organismo la del con 
trol de los Edos. que ejercían mandato, la protección de las minorías y el registro de:
tratados. 
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La Saciedad de las Naciones, estaba compuesta por tres órganos esen- -
ciales: el Consejo, la Asamblea y b Secretaría. 

El Consejo, comprendía dos categorías de miembros; los miembros perma 
nentes o miembros por derecho propio, es decir, las Grandes Potencias, y los miem--
bros no permanentes, de carácter electivo, designados por la Asamblea para un tiempo 
determinado. 

De conformidad con el art. 4o. párrafo So. del poeta, todo Estado miem 
bro de la Sociedad, tenía derecho a estar representado en el Consejo, cuando se dis= 
cutía una cuestión que le afectara directamente. 

La Asamblea se componía de los respresentantes de todos los estados miem 
bros de la Sociedad de las Naciones celebrada anualmente una sesián ordinaria, y podría
reunirse en sesión extraordinaria, cosa que ocurrió cuatro veces. 

La Secretaría era el órgano administrativo de,la Sociedad de Naciones y 
el único que, de hecho tenía carácter permanente. Se dividía en 15 secciones y 9 -
servicios interiores y poseía una fuerte organización. 

Estaba dirigida por un Secretario General, el cual era secretario nato del 
Consejo y de la Asamblea; estaba encargado de asegurar el enlace entre la Sociedad 
de Naciones y los Estados miembros; dirigía los servicios de la Secretaría, llevaba ef
registro de tratados y representaba a la Sociedad de Naciones en los tratados de orden 
privados concluidos en su nombre. 

No obstante, a pesar de estar funcionando de esta manera la Sociedad, -
y de que sus finalidades fuesen de lo más loable, así como el de haber resuelto diver 
sos litigios, surgidos entre pequei'las potencias, como el mnflicto de Vilna, entre Polo 
nia y Lituania ( 1920), el conflicto greco-búlgaro de 1925, el de Leticia entre Colorñ 
bia y Perú ( 1933-1935) etc., podemos observar, que nunca pudo resolver los conflic.:: 
tos graves que afectaron a las Grandes Potencias, como el conflicto chino-japonés de 
1931-1932, o el surgido entre Italia y Etiopía, en 1935-1936, o bien frente a la gue 
rra civil espoi'lola de 1936 a 1939, el Anschluss en 1938, etc. -

Ante tal fracaso, este organismo se vió precisado a desaparecer al con- -
cluir la Segunda Guerra Mundial, y así podemos observar que la Asamblea realizó su -
última sesión en abril de 1946, aunque jurrdicamente la Sociedad de Naciones no dejó de 
existir, sino hasta el 31 de julio de 1947, y todos sus bienes fueron transferidos a la
ONU., en virtud de una serie de acuerdos entre las dos organizaciones, en los meses 
de abril, julio y agosto de 1946. 

Este fracaso fue debido entre otras causas, a las tendencias agresivas de -
los países totalitarios, así como también a la debilidad del comportamiento de los Esta 
dos democráticos y una falta total del apoyo de la opinión pública. 

A pesar de haber contado la ONU para su constitución con un cuerpo c~ 
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mo lo fue la Sociedad de Naciones, aunque fuese en el aspecto jurídico, ni podemos 
dejar de citar una serie de declaraciones y conferencias que dieron pábulo para que-: 
fuese posible el establecimiento de esta Organización, así encontramos: Declaración -
Polaco-Soviética ( 1941); en diciembre de 1941 la URSS y Polonia firmaron una decla 
ración sobre la futura organización de las relaciones Internacionales, proclamando que r• 
peto al Derecho lntemacional debe mantenerse por las fuerzas armadas colectivas de las na 
ciones aliadas. -

Declaracién de las Naciones Unidas (1942) en Washington, el lo. de enero
de 1942 los 26 Estados aliados en guerra fueron a la constitución, mientras durase la gue-
rra, de una coalición sobre la base de los principios enunciados en la Carta del Atlántico, 
formulada por Roaselvert y Churchill el 14 de agosto de 1941. 

Declaración de Moscú ( 19-30 octubre de 1943); China, EU, GB y la -
URSS establecieron en ella la necesidad de crear, una vez terminadas las hostilidades, 
"una organización Interna fundada en el principio de la ig~ldad soberana de tod01 -
los Estados pacíficos y abierta a tod01 los Estados grandes y pequeftos, acordándose los 
lineamientos para la Carta. Los planos pertinentes fueron elaborados en el : 

Proyecto de Dumbarton Oaks ( 21 de agosto - 28 sep. 1944); consiste en 
un proyecto de Carta destinado a servir de base a una discusión ulterior, estos planes 
se complementan con: -

La Conferencia de Yalta (3 al 11 de febrero de l 94~ se trata de la reun1on 
de los jefes de Estado de Inglaterra, EU y la URSS. En ella se revolvieron ciertas -
cuestiones, especial) el procedimiento de voto en el Consejo de Seguridad. Sobre esta 
base se reunió; 

La Conferencia de San Francisco (25 de abril - 26 de junio 1945): es la 
llamada Conferencia de las Naciones sobre la Organización Interna. "En la misma se 
produjo la discusión y aprobación de la Carta de la ONU, que fue firmada por 50 Es
tados el 26 de junio de 1945, ratificándose el 24 de octubre siguiente. -

B) Propósitos: 

En cuanto a los propósitos de la ONU, las encontramos establecidas tan
to en el preámbulo, como en los dos primeros artículos de la Carta. 

En el preámbulo, se recoge de una manera muy general una verdadera de 
claración de propósitos, que concretamente son los siguientes: 

"Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos 
veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles", 

A continuación establece el Preámbulo; "Reafirmar la fe en los Derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la .,. = 
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igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeflas". 

"A Crear condiciones bajo las cuales pueden mantenerse la justicia y el 
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho In-: 
temacional y; 

"A promover el progreso social y a llevar el nivel de vida dentro de un 
concepto m6s amplio de la libertad. 

Cabe hacer notar, que ninguno de estos apartados, deja de reflejarse en 
el articulado de la Carta y ~pe~ialmente en los Arts. lo. y 2o. que de una manera gene 
rol los vamos a enumerar: -

1. - Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

No es una simple enunciación del propósito, sino que establece los medios 
con los que la Organi¡ación debe llevar a cabo dicho precepto: lo. Tomar las medi-
das colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y 20. lograr par
medios pacfficos y de conformidad con los principios de la justicia y el Derecho lnter 
nacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones Internas susceptibles de -=
conducir o quebrantamientos de la paz. 

2. - Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Por tal moti
vo la Organización deberá atenerse a las siguientes bases: 

1 a. Respetar el principio de igualdad de derechos de los Estados, y 2a. -
Respetar el principio de la libre determinación de los pueblos. 

3.- El de realizar la cooperación Internacional, en la solución de problemas 
Internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario y del desarrollo y es 
tfmulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin: 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

4.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alca~ 
zar estos propósitos comunes. 

El precepto de referencia. debe ser interpretado en el sentido de que va -
dirigido concretamente a los miembros de la Organización, al objeto de que su esfuer 
zo en materia de mantenimiento de la paz, de fomento de las relaciones de amistad = 
entre las naciones y de cooperaci6n internacional tengan en la Organización el centro 
coordinados de todas ellas, evitando, en la medido de lo posible, que los esfuerzos di 
rigidos o conseguir los fines anteriormente enumerados se pierdan en buena medida por 
una falta de armonización. -

q La Carta de las NU, en su Art. 7 seflala que los órganos principales de la Orga
zacicSn son: 

La Asamblea General; 



El Consejo de Seguridad 
El Consejo Económico y Social 
El Consejo de Administración Fiduciaria. 
La Corte Interna de Justicia 
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La Secretaría. Pueden establecerse, además, aquellos órganos subsidiarios 
que los Estados o la Organización de acuerdo con éstos, estimen necesarios. 

La Asamblea General • 

Es el principal órgano deliberativo de las NU, y el de funcion• más -- -
extensas, compuesta por todos los Estados miembros de la Organización, con un máximo 
de cinco delegados para cada uno, pero con un solo voto. 

Puede deliberar y hacer recomendaciones sobre todos los asuntos compren
didos en la Carta. También tiene el derecho de (examinar los poderes y funciones de -
todos los demás órganos de las Naciones Unidas la Asamblea General inicia estudios y 
hace recomendaciones a los Estados miembros y a otros órganos para fomentar la coope 
ración internacional en los campos políticos, económico y social. La Asamblea puede, mr
mismo, considerar principios generales de cooperación pora el mantenimiento de la paz, 
incluyendo aquellos que rigen el desarme y la reglamentación de armamentos, y discu
tir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz que haya sido sometida por -
un Estado miembro, por el Consejo de Seguridad o, en determinadas condiciones por un 
Estado miembro. 

Sólo hay una excepción a los poderes de la Asamblea para formular reco
mendaciones. La Carta estipula que mientras el Consejo de Seguridad esté desempeilan 
do las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación,': 
la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación a 
no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 

El poder de la Asamblea para deliberar sobre todos los asuntos y cuestio
nes comprendidas en la Carta le proporciona una situación central en la Organización. 
Todos los órganos de las Naciones Unidas, incluso el Consejo de Seguridad, presentan 
informes anuales y especiales a la Asamblea, la cual debe examinarlos. La Asamblea-: 
elige los diez miembros no permanente del Consejo de Seguridad, los 27 miembros del 
Consejo Económico y Social, y los miembros electivos del Consejo de Administración li 
duciaria. La Asamblea y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes, eligeñ 
a los magistrados de laCarte Internacional de Justicia. A recomendación del Consejo de Se 
guridad la Asamblea General es la que considera y aprueba el presupuesto de toda la': 
Organización y asigna los gastos entre los Estados miembros. La Asamblea puede solici 
tar también que los gobiernos ,aporten contribuciones voluntarias. Por medio de esas --= 
contribuciones se financian, por ejemplo, las operaciones multilaterales de Asistencia -
conocidas como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se presta apo-
yo para la lobor que realiza los diversos organismos humanitarios, entre ellos el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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El Consejo de Seguridad. 

El órgano que los Estados miembros le han conferido la obligación primor 
dial de mantener la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad integrado por 15 ': 
miembros. En el desempeilo de sus funciones el Consejo actúa en nombre de los Esta
dos ·miembros, todos los cuales han aceptado en cumplir sus decisiones. Los cinco - -
miembros permanentes son: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretdla y la Unión -
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los diez miembros no permanentes son elegidos -
por la Asamblea General con mandato para dos af'ios y no pueden ser reelegidos inmi
nentemente. 

De conformidad con las disposiciones originales de la Carta, el Consejo -
estaba compuesto por II miembros, seis de ellos no permanentes. Sin embargo, de acuer 
do con las enmiendas introducidas a la Carta, las cuales entraron en vigor en agosto - -
de 1965, la composición del Consejo se amplió a 15 miembros. 

Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. La decisión sobre 
cualquier asunto que no sea una cuestión de procedimiento, se toma por el voto afirma 
tivo de nueve miembros incluyendo los votos de los miembros permanentes. Esta es la': 
regla de "Unanimidad de gran Potencia", conocida popularmente con el privilegio de Veto. 
Cualquier miembro sea permanente o no permanente, debe abstenerse de votar en cual 
quier decisión concerniente al arreglo pacífico de una controversia de la que él sea = 
parte. En cuestiones.de procedimiento, la decisión se toma· por el voto afirmativo, de 
nueve miembros cualesquiera. 

Conviene seflalar que en la práctica, la abstención de uno de los miem-
bros permanentes no se considera como veto. 

Como el mantenimiento de la paz intemaclonal requiere vigilancia constante 
y puede exigir que se tomen medidas rápidas, el Consejo de Seguridad esta organizado de -
manera que pueda desempenar sus funciones continuamente. Si lo desea, el Consejo -
puede reunirse fuera de la sede. 

A diferencia de la Sociedad de Naciones, el Consejo de Seguridad no ce 
lebra cesiones periódicas. Esta organizado de tal modo que pueda ejercer sus funciones 
de manera permanente, lo que obliga a cada uno de sus miembros a tener un represen
tante permanente en la sede de la ONU. 

El Consejo de Seguridad tiene derecho de examinar cualquier controversia 
o situación que pueda crear fricción entre dos o más países. Tales controversias o si-
tuaciones pueden ser sometidas a la atención del Consejo por uno de sus miembros, por 
cualquier Estado miembro, por la Asamblea General, por el Secretario General e incl~ 
so, en determinadas circunstancias por un Estado que no sea miembro de las Naciones -
Unidas. 

El Consejo de Seguridad ti.ene el Derecho de recomendar los medios para -
llegar a un acuerdo pacífico y, en determinadas circunstancias recomendar las condicio 
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nes del arreglo. 

En el caso de una amenaza a la paz Internacional, y un quebrantamiento de
la misma o de un acuerdo de agresión, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas 
coercitivas, de comunicaciones, la ruptura de relaciones económicas y diplomáticas y-, 
si fuese necesario la acción por medio de fuerzas de mar, aire y tierra. 

Todos los miembros de las Naciones Unidas se han comprometido par la -
Carta a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando este lo solicite y de -
conformidad con acuerdos especiales, las fuerzas armadas, ayudar por medios necesarios 
para mantener la paz y seguridad internacional. 

Los acuerdos aún no se negocian. 

Sin embargo, una gran discrepancia encontrarnos entre el Consejo que se_ 
concibió en San Francisco, al que ahora existe. 

Es quizá, el órgano de las Naciones Unidas que más discrepancia de su géne 
sis. Un sinfrn d~ pequeftas dificultades se engarzan con la fundamental que ha guiad~ 
a todo el organismo. La pugna que divide a las grandes potencias. Pudiera pensarse
que este cambio priva al Consejo de su función primordial, y en principio es asr. Pe 
ro Organismos, Consejo y Naciones se mueve dentro de las grandes corrientes políticas 
de nuestro tiempo, y es dentro de ellas, como debe buscarse la utilidad que pueda te 
ner el Consejo. 

Las grandes revoluciones que presenciamos son las que dominan el harizon 
te y las que dirigen la mundial poli'tica, es, a través de ella, como debemos buscar -: 
la utilidad que pueda tener el Consejo. Destruir a la supuesta unidad de los grandes, 
ha vivido bajo el signo de la guerra frfo, en cuanto encara un problema que trate de 
menguar el choque que produce la bipolaridad, falla por completo; no estaba ni está': 
preparado para hacerlo. La intervención de las pequeflas potencias no llega a ser efi
caz en el Consejo en estos casos: es escaso su número y representan actividades di fe-
rentes para permitir ese virtual veto que cinco de ellas, de acuerdo, pudiera ejercer. -
Para estos choques, la Asamblea se ofrece con más fuerza y representa aptitudes y fa
cultades mucho más amplias. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

El Consejo Económico y Social, que trabaja bajo la autoridad de la Asam 
blea General, procura crear un mundo más próspero, estable y jJsto. Es el órgano que 
dirige y coordina las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y de -
sus organismos vinculados. 

Entre las muchas cuestiones de que se ocupa el Consejo Económico y So
cial figuran: lo planificación para el desarrollo económico; la asistencia técnica y fi
nanciera a los parses menos desarrollados; los problemas de población; los derechos h'!_ 
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manos; la ayuda a la infancia mundial; el uso ele los recursos naturales, y el mejora
miento de las condiciones de vida en términos generales. El Consejo, con ayuda de -
informes, investigaciones y estudios, hace recomendaciones sobre éstas y otras cuestio
nes comprendidas en su esfera ele competencia. También formula convenciones que so
mete a consideración de la Asamblea General y convoca conferencias internacionales -
según sea necesario. 

El Consejo Económico y Social, integrado originalmente por dieciocho -
miembros fue ampliado a veintisiete miembros de conformidad con las enmiendas intro
ducidas a la Carta y las cuales entraron en vigor en agosto de 1965. Sus miembros se 
eligen por rotación por la Asamblea General, eligiéndose nueve miembros cada ai'lo, -
con mandato por tres ai'los. El Consejo se reune con la frecuencia que necesite para -
cumplir sus deberes y suele celebrar dos períodos de sesiones al al'io. El Consejo toma 
sus decisiones por mayoría de miembros presentes y votantes. 

Prestan ayuda al Consejo en sus labores diversas com1s1ones orgánicas y -
comités permanentes que le proporcionan asesoramiento de expertos especfficos de las -
actividades del Conse¡o. Además hay cuatro comisiones económicas regionales que dan 
cuenta de su trabajo al Conseja. Las comisiones regionales para Europa, Asia, el Le
jano Oriente, América Latina, Africa, y una Oficina de Asuntos Económicos y Socia
les de las Naciones Unidas en Beirut. 

Una de las tareas importantes del Consejo Económico y Social ha consisti 
do en vincular organizaciones intergubernamentales conocidas como "organismos especia 
!izados", con las Naciones Unidas. Algunos de éstos como la Organización Internado 
nal de Trabajo, fundada en 1919 hon existido por espacio de muchos al'ios, ocupándo--: 
se de problemas económicos y sociales específicos. Otros como la Organización paro
la Agricultura y la Alimentación, fueron creadas después de la Segunda Guerra Mun-
dial. El Consejo ha puesto en relación a todos estos organismos de las Naciones Uni
das mediante acuerdos especiales, y coordina sus actividades en cooperación. Los re
presentantes de los organismos especializados toman porte, sin derecho de voto, en las 
actuaciones del Consejo. 

El Consejo también establece arreglos consultivos con diversas organizacio 
nes no gubernamentales que trabajan dentro del campo de sus actividades. -

EL CCNSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA. 

La parte estableció un régimen de administración fiduciaria para la admi
nistración e inspección de territorios colocados bajo ese régimen por Estados miembros. 
Para cada territorio puesto bajo el régimen de administración fiduciaria, hay un acuer 
do de administración fiduciaria, cuyas cláusulas han sido convenidas por los Estados di 
rectamente interesados y aprobados por la Asamblea General, en el coso de zonas de-: 
signadas como estratégicas, por el Consejo de Seguridad. 
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El Consejo de Administración Fiduciaria ayuda a la Asamblea General a
administración de los territorios fideicometidos y desempeñan la misma 
el Consejo de Seguridad en lo que atañe a las zonas estratégicas. 

La Carta dispone que el Consejo de Administración Fiduciaria se integra: 
1) con países que administran territorios fideicometidos, 2) con miembros permanentes -
del Consejo de Seguridad que no estén administrando territorios en fideicomiso, y 3) -
con tantos otros miembros (elegidos con mandato de tres años por la Asamblea Gene-
ral) como sean necesarios para que sea igual el número de miembros administradores y 
no administradores. 

El Consejo de Administración Fiduciaria considera los informes que le pre 
sentan las autoridades administrativas, acepta peticiones y las examina en consulta co"ñ 
las autoridades y dispone la realización de visitas especiales o periódicas a los territo 
rios Fideicometidos. 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

El Tribunal, en tonto que órgano de las Naciones Unidas, opera dentro -
del marco de los objetivos establecidos por la Carta. El Estatuto del Tribunal, como -
órgano principal, impone a su funcionamiento la obligación de participar en el trabajo 
de la Organización en pie de igualdad con los demás órganos. 

Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, como dijimos an
teriormente, y tiene su sede en la Haya, Países Bajos. 

Está formada por quince magistrados elegidos independientemente por el -
Consejo de Seguridad y la Asanblea General cada uno de los cuc;iles vota independien_ 
te. 

Debemos también señalar que su Estatuto es parte integrante de la Carta -
de las Naciones Unidas, y por tanto, todo miembro.de las Naciones Unidas tiene acce 
so automático a la Corte. Los miembros están obligados a acatar los decisiones de la:
Corte en I os casos en que sean partes. 

La juridicción de lo Corte comprende todos los casos que las partes le s~ 
meten, y todos los asuntos especialmente previstos en la Carta o en Tratados o conven 
ciones vigentes. 

Además de juzgar controversias jurídicas que se le someten, la carta cum_ 
ple la importante función de dar opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas - -
que le someten la Asamblea General, y el Consejo de Seguridad, y otros Órganos y O!, 
ganismos especializados autorizados por la Asamblea General. 

LA SECRETARIA 

Las funciones administrativas de las Naciones Unidas las desempeña el sex 
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to órgano principal, La Secretaría, que presta servicios a los otros órganos y adminis
tra los programas y planes de acción formulados par ellos. A su frente se encuentra -
el. Secretario General, nombrado por la Asamblea General o recomendación del Conse 
jo de Seguridad, 

El Secretario General puede sei'lalar a la atención del Consejo de Seguri 
dad cualquier asunto que, en su opinión, pueda poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, 

El primer secretario General de las Naciones Unidas fue Trygve Lie, de -
Noruega, al que sucedió Dag Hammerskjolg; de Suecia, el 10 de abril de 1953. Des
pués de la muerte del sei'lor Hammenkjolg, ocurrida en Africa, el 17 de septiembre de 
1961 en un accidente. de aviación, U Than, de Birmania, fue nombrado Secretario Ge 
neral interino de las Naciones Unidas para completar el mandato no concluida del se;
i'lor Hammenkjolg, y en noviembre de 1962 fue nombrado Secretario General para un -
perfado de cinco ai'los, contados a partir de la fecha en que tomo posesión de su car
go, el 3 de noviembre de 1961. 

El personal de la Secretaría, comprende alrededor de 9, 200 miembros, de 
los cuales unos 4,600 desempei'lan sus funciones en la sede de las Naciones Unidas de 
Nueva York, es nombrado por el Secretario General de conformidad con las normas -= 
establecidas por la Asamblea General. Los deberes y responsabilidqdes de la Secreta-
rfa son de carácter exclusivamente internacional. Cada funcionario, cualquiera que -
sea su nacionalidad, es un funcionario civil internacional que sirve al mundo y que, -
al hacerlo sirve también a los intereses más elevados de su propio pars. 

D} .- Organismos Especializados y su Clasificación. ( UNESCO} 

Las Organizaciones lntergubernamentales, se dividen en : Organismos Regio 
nales y Organismos Especializados, pero para los efectos de este trabajo sólo abordare -
mos el tema relativo a los Organismos Especializados. -

Cualquier mecanismo de las Naciones Unidas para cooperar en la promo-
ción del bienestar humano, sería tanto incompleta, si no se hiciera alución alguna, so 
bre el papel que desempenan los Organismos Especializados. 

La Carta de las Naciones Unidas reconoce que gran parte del trabajo de 
cooperación internacional deberá ser llevado a cabo par organizaciones· intergubemameñ 
tales creadas por tratados celebrados entre los gobiernos interesados o no en las inicia;
tivas de las Naciones Unidas. Estos organismos caen en una gran variedad de catego
rías; algunos son puramente temporales como lo fue la Administración de las Naciones 
Unidas para la Rehabilitación y Ayuda (UNRRA), creada al concluir la Segunda Gue= 
rra Mundial para afrontar una necesidad pasajera urgente; otros tienen el carácter de -
permanentes y su actividad es más variada, aún cuando tratan asuntos técnicos relati~ 
mente importantes, entre estos organismos encontramos a la Oficina Internacional de P!_ 
sos y Medidas, y a la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial. 
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Finalmente existen aquellos organismos establecidos por tratados lntergubemamentales y 
cuya responsabilidad internacional en el campo económico y social es muy grande. Es 
tos organismos, como la Organización Internacional de Trabajo, la Organización para
la Agricultura y la Alimentación, etc. actúan por lo general en el área de competeñ 
eta de la ONU, razón por la que son relacionados o coordinados con las Naciones _-; 
Unidas mediante tratados especiales, cuando esto se lleva a cabo, el organismo en -
cuestión pasa a convertirse en un Organismo Especializado, según el lenguaje de la -
Carta de la ONU. 

El Consejo Económico y Social no sólo tiene la misión de promover y es
tablecer las relaciones entre los Organismos Especializados con el fin de evitar duplici 
dad de funciones, sino que tiene a la vez la directa responsabilidad de iniciar y lle-
var a caba los programas sociales, económico, culturales, educativos y sanitarios, pro_ 
yectados por la propia organización de las Naciones Unidas. 

Los Organismos Especializados son meros instrumentos de las Naciones Uni 
das, quien a través del ECOSOC recibe estudios, negocia, consulta con ellos. Los _-; 
presupuestos de estos Organismos se encuentran separados de los de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

Algunos de estos organismos existen con anterioridad a la creación de la -
Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional de Trabajo, 
la cual formó parte de la anterior liga de las Naciones, otro como la Unión Postal -
Universal y la Unión Internacional de Telecomunicaciones tienen un largo historial pro 
pio. Las relaciones de estas diferentes organizaciones con la ONU varían en relacióñ 
can los acuerdos particulares. Dos de ellas, el Fondo Monetario Internacional y el -
Banco Internacional .pbra. Reconstrucción y Fomento, tienen practicamente completa libe!:_ 
tad de acción con respecto a sus operaciones y a la forma y contenido de sus propues
tos. 

La calidad de miembros de estos organismos no se limita sólo a los miem
bros de la Organización de las Naciones Unidas, pues Estados no miembros de ésta pue 
den Ingresar dentro de los Organismos Especializados. -

El área de cooperación internacional que compren~e el ECOSOC, los Or
ganismos Especializados, y los demás organismos afiliados es muy vasta, tanto en un mu~ 
do en donde se estableciera un sistema de seguridcid colectiva, el ECOSOC padrá lle
gar a ser el Órgano más importante de la ONU. 

En el campo económico principalmente, hay una gran variedad de proble
mas complejos que en ocasiones se relacionen entre sí, cuya solución demanda constan
tes deliberaciones, planeación y acción internacional. Dentro de las funciones de es-
tos organismos encontramos la recopilación y revisión de información sobre las condicio_ 
nes económicas mundiales; la iniciación y promoción de programas para la utilización -
más efectiva y balanceada de los recursos natural!!$; el financiamiento para el desarro
llo industrial de los países subdesarrollados ; la provisión de ayuda técnica a estos par
ses, de tal manera que se eviten serios disturbios en su sistema económico y social; el-
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estudio de dichos problemas así corno la relación entre la producción, el aumento de -
población y el nivel de vida, la relación entre la reforma agraria y el desarrollo eco..,: 
nó,nico, los efectos de la restricción en los merecidos y en otras medidas restrictivas -
dentro del campo del comercio. 

La estructura habitual de los Organismos Especializados es: Una conferen
cia General, un Comité Ejecutivo Permanente y una Secretaría u Oficina Administrati_ 
va. Se parece en cierta forma a la estructura tripartita de que se componían los ór9C?,_ 
nos técnicos de la anterior Sociedad de Naciones. 

Al igual que los órganos de la ONU, los Organismos Espacialtzados pue
den obtener autorización de la Asamblea General para solicitar opiniones consultivas -
a la Corte Internacional de Justicia. 

Como si los asuntos anteriormente senalados no fueran suficientes, el - -
ECOSOC en unión y bajo la autoridad de la Asamblea General, está encargado de la 
promoción de los derechos humanos, la cual abarca un amplio campa de problemas cul
turales y humanitarios. La mayoría de los organismos vinculados con la ONU se encuen 
tran unidos en este esfuerzo. -

Los Organismos Especializodos que han llenado la forma y requisitos esta
blecidos por el artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas. Podemos clasificar es 
tos organismos en varias categorías atendiendo a sus propósitos o finalidades especfficas: 

1 .- ORGANISMOS DE ASP&CTO SOCIAL. 

a) Organización Internacional de Trabajo. (OIT) 
b) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien

cia y la Cultura. (UNESCO) 

11.- ORGANISMOS COMUNALES. 

a) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali 
mentación (FAO). -

111.- ORGANISMOS DE ORDEN FINANCIERO. 

a) Fondo Monetario Internacional. (FONDO) 
b) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (BANCO) 
c) Asociación Internacional de Fomento. (AIF) 
d) Cooperación Financiera Internacional. ( CFI) 

IV.- ORGANISMOS DE CARACTER CIENTIFICO. 

a) Organismo Internacional de Energía Atómica. (OIEA) 
b) Organización Metereológica Mundial. (OMM) 
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V.- ORGANISMOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES. 

a) Unión Postal ·Universal • ( UPU). 
b) Unión Internacional de Telecomunicaciones. (UIT) 
c) Organización Consultiva Marrtima lntergubernamental. ( OCMI) 
d) Organización de Aviación Civil Internacional. (OACI) 

1.- ORGANISMOS DE ASPECTO SOCIAL. 

a·.- Organización Internacional de Trabajo. (OIT) 

Este Organismo de carácter social, se creó el 11 de abril de 1919, al -
aprabane su constitución como el Título XIII del Tratado de Versalles. Finalizaba la -
Primera Guerra Mundial cuando se estableció la OIT. 

Con el establecimiento de las Naciones Unidas se revisó su constitución -
( estatutos ) para que tuviera una mayor autonomía y se concert6 el 14 de diciembre de 
1946 un tratado de las Naciones Unidas mediante el cual pasó a ser el primero en la -
familia de los Organismos Especializados. 

Actualmente cuenta la OIT con más de 110 miembros. 

La OIT se propone mejorar las condiciones d~ trabajo de todo el mundo a 
través de una acción concertada internacional, la regulación de les horarios de traba
jo, incluyendo la jornada máxima, reglamentación de la oferta de trabajo, prevención 
del desempleo, salario remunerado, protección al trabajador contra enfermedad y lesio
nes, protección de nii'ios, mujeres y jóvenes, pensión, protección a los trabajadores mi_ 
gratorios, organización de la educación vocacional y técnica de los trabajadores, etc. 

La estructura de la OIT consiste en tres órganos principales: 

La conferencia General representante de los miembros, el Consejo de Ad
ministración y la Oficina Internacional de Trabajo. 

El órgano de mayor jerarquía dentro de la OIT es la Conferencia, se reú
ne por lo menos una vez al afio. Cuatro representantes integran las Belegaciones que -
asisten a ella, dos de los cuales son gubernamentales, y los otros dos representan, res
pectivamente, a los empleados y a los trabajadores. 

La representación tripartita se extiende al Consejo de Administración, que 
se compone de cuarenta personas: veinte representantes de les gobiernos, diez de les -
empleados y diez de los trabajadores. 

El Director General de la Oficina Internacional de Trabajo es nombrado -
por el Consejo de Administración. La sede de la Oficina está en Ginebra, y funciona 
a manera de Secretariado. 



15 

La colaboración de la OIT con los gobiernas de los estados se encauza a -
través del Director General y de los rapresentantes gubernamentales ante el Consejo de 
Administración. Con las Naciones Unidas, la OIT colabora por conducto del Consejo -
Ec'onómico y Social; también los hace con otros organismos especializados que tienen -
funciones afines: La Organización ~ndial de la Salud, la Organización para la Agri
cultura y la Alimentación. 

b.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia -
y la Cultura. (UNESCO) 

En virtud de ser este el tema en el que enfocamos nuestra atención, sólo -
esbozaremos brevemente sus lineamientos, para el siguiente capítulo realizar un estudio
mós profundo. 

Este organismo se creó el 4 de noviembre de 1946, pero pasó a ser un Or 
ganismo en virtud del cual se vinculaba a la ONU. 

Su sede se encuentra en París. Son órganos de Ja UNESCO: la Conferen-
cia General; un Consejo directivo y una Secretaría. 

La UNESCO contribuye en el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
temacionales mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración de las na 
ciones con el fin de promover el respeto universal por el imperio de la ley, la justicia; 
los derechos humanos y las libertades fundamentales que, sin distinción de.raza, sexo, -: 
idioma o religión, reconoce a todos los pueblos del mundo la Carta de la ONU. 

11.- ORGANISMOS COMUNALES. 

a) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y -
la Alimentación (FAO) 

Esta organización es la primera de la serie de organismos especializados -
creados por las propias Naciones Unidas. 

La FAO se estableció el 16 de octubre de 1945, firmándose su constitución 
en Quebec, Canadá; pero no es sino hasta el 14 de diciembre de 1946 en que celebró
un tratado con las Naciones Unidas, mediante el cual pasó de esta manera a ser un Or 
ganismo Especializado. 

Cabe hacer notar que la FAO vino de esta manera a suceder al antiguo lns 
tituto Internacional de Agricultura, el cual se instituyó bajo los asuspicios del gobierno -
italiano, firmándose en Roma durante el ai'lo de 1905. -

Sus propósitos son principalmente los de elevar los niveles de vida y de nu 
trición de la población del mundo, mejorar la eR ciencia de la producción y distribucióñ 
de productos agrícolas, alimenticios y de la pesca, lograr la mejor conservación de los_ 
productos pesqueros, forestales y de suelos, mejorar las condiciones de la población ru--
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ral. 

La FAO está formada por la Conferencia, el Consejo y un Director Gene 
l'CI 1. 

Es la Conferencia la que determina las líneas fundamentales de su políti
ca; a su cargo queda hacer recomendaciones a los gobiernos, incluso proponiendo pro
yectos de reglamentos o de convenios sobre materias propias de la agricultura y a la -
nutrición. 

Era el Consejo una especie de comité ejecutivo electo por la Conferencia 
a título penonal; pero a propio se sobreselló este tipo de cuerpo colegiado para cons
tituir uno de los veinticuatro miembtos e integrado por representantes gubernamentales -
que labora bajo el presidente ad-hoc; cuenta con efecto con una mayor independencia, 
y dada la separación bianual entre las reuniones de la Conferencia, buena parte de la 
dirección y la vigilancia del Consejo. 

El Secretariado de la FAO actúa bajo un Director General, quien es nom 
brado por la Conferencia y quien tiene grandes poderes para dirigir las labores de - -
aquél. No es un órgano meramente administrativo, sino que hallamos depositada en él 
alguna iniciativa propia, así como evidentes facultades autónomas. 

La FAO es un organismo de carácter comunal en su sentido más estricto;
es decir, considera a la humanidad en su conjunto, tal y como se trata de una unidad 
cuyo bienestar pudiera abstraerse del de sus componentes en lo individual. 

La sede de la FAO se encuentra actualmente en Roma, Italia, y cuenta
con más de 107 miembros. 

b Orga • ·-.- nizac1on M..ndial de la Salud. ( OMS) 

La OMS se creó el 7 de abril de 1948 y el 10 de julio de 1948 celebró 
un acuerdo con la ONU, pasando de esta manera a ser un ·Organismo Especializado. -

El propósito de la OMS es la atención de todos los pueblos en el nivel -
más alto de salud, y su objetivo básico cubre un número de funciones especificas, por 
ejemplo: la prevención de enfermedades, medidas higiénicas y sanitarias, control de _-; 
epidemias, etc ... 

La OMS desarrolla actividades de dirección y coordinación de todas las -
labores de sanidad internacional, servicios y asesoramiento por medio de los expertos -
en salud pública, de grupos de trabajo para la demostración de la lucha sobre numero
sas actividades técnicas ( epidemiología, unificación de normas para drogas, administra
ción de reglamentos sanitarios internacionales. 

La asistencia que presta la OMS es a solicitud de los países interesados, y 
en ocasiones comprende inclusive becas para estudio en el extranjero, ayuda para el 
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me¡oramiento de los servicios especializados como los de la salud mental, cooperación 
en la investigación del cáncer y las enfermedades del corazón, la organización de una 
red intemacianal de laboratorios dedicados a la identificación de las enfermedades, el 
mejoramiento de las vacunas y la capacitación del persanal. 

Este organismo de carácter comunal tiene tres órganos principales: la Asam 
blea, está compuesta por delegados que representan a los Estados miembros, el Cansejo -
Ejecutivo de la OMS, compuesta por veinticuatro miembros; y los Servicies Centrales -
can un Director General nombrado por la asamblea a propuesta del Consejo Ejecutivo. 

La sede de este organismo está en Ginebra, Suiza y cuenta con un núme 
ro superior de ciento diez miembros. 

111.- ORGANISMOS DE ORDEN FINANCIERO. 

a.- Fondo Monetario Internacional. ( FONDO) 

Este organismo de carácter financiero se creó el 27 de diciembre de 1945, 
y el 15 de noviembre de 1947, celebró un acuerdo con las Naciones Unidas, mediante 
el cual pasó a ser otro más de la familia de los Organismos Especializados. 

Su propósito es fomentar la cooperación monetaria internacional y la esta 
bilidad del campo monetario, mantener convenios de cambies crdenados entre los miem
bros, evitar depresiones cambiarias para fines exclusivos de competencia, asistir en el": 
establecimiento de un sistema multrlateral de pagos. 

Opera el FONDO a trovés de una Junta de Gobernadcres, un Director -
Gerente y doce Directores Ejecutivos. Lo fcrman setenta y dos miembros, y su sede es 
tá en la ciudad de Washington, D .C. -

b.- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BANCO) 

El convenio constituido del Banco fue preparado en Bretton-Woods en julio 
de 1944. 

Se creó propiamente el 27 de diciembre de 1945, en esta fecha 28 pafses 
firmaron el acuerdo redactado en el conferencia que le dio erigen • 

El Banco firmó un acuerdo el 15 de noviembre de 1947 con la ONU, para 
de esta manera constituirse como Organismos Especializados. 

Las principales finalidades de este Organismo Financiero, tal como lo esta 
blece su constitución son: favorecer y coadyuvar a la reconstrucción y desarrollo de los 
territorios de los Estados miembros; facilitar las producciones productivas de capital y -
promover las inversianes extranjeros de orden privado mediante su garantfa o su partici
pación en los préstamos; promover el desarrollo equilibrado del comercio internacional,-
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mantener una balanza de pagos, y coordinar les préstames internacionales. 

Organismo novedoso, el BANCO empezó en realidad sus operaciones en -
1946. Confrontó las dificultades que venfan de la ausencia de capitales privados para 
la reconstrucción, dló ocasión para que les particulares con el aval del BANCO, cood 
yuvaran en la gran obra de la reconstrucción. Sus operaciones inmediatas fueron todas 
a corto plazo; hasta la aprobación de Plan Marshall pudo dedicarse a sus objetivos a -
largo plazo; particularizando los problemas del crecimiento económico. Era su capital 
inicial el de 10 millones de dólares: 2% suscrito por los pafses miembros en oro, 18%: 
en moneda nacional, y si,ndo lo restante un fondo de garantfo. 

Cuenta con una Junta de Gobemodores, en la cual está representado ca
da miembro, pero con la particularidad que el voto se determina por el número de ac
ciones que posean les Miembros. Tiene también 12 Directores Ejecutivos, un Presidente 
y un Consejo con siete miembros. 

Cuenta con 68 miembros y su sede está en Washington. 

Cabe hacer notar que los dos siguientes Organismos que a continuación es 
tudiaremos son de constitución reciente, pero en virtud del gran vfnculo que tiene pa.; 
con el Banco, consideramos conveniente exponerlos aquf. 

c.- Asociación Internacional de Fomento. (AIF) 

Muchos de los países prestatarios se hallan en la imposibilidad de recibir
los préstamos del Banco ( o al menos en la cantidad que requieren), por no llenar las
condiciones que éste fija. Algunos, por ejemplo, no podfan cubrir el capital en un -
plazo menor a treinta ai'ios. El Banco consideró pues, como conveniente, ( incluso in-
dispensable), contribuir a acelerar el desarrollo económico en las regiones menos indus 
trializadas; aumentó para ello la circulación internacional de capital y creó la Asocia
ción Internacional de Fomento. Su convenio constitutivo habla en efecto de "promover 
el desarrollo económico, incrementar la productividad y, de ese modo, elevar el nivel de 
vida en las regiones menos desarrolladas del mundo. 

Su capital, para las necesidades que encara, es ¡:,equei'io: mil millones de 
dólares; pero se forman y recae principalmente sobre los 17 países más industrializados, 
quedando a cargo de los probables prestatarios sólo la cuarta parte del capital, con una 
entrega inicial de un 10%. La idea central en que se apoya la AIF es paradigmática:
contribución de fondos públicos de los pafses más avanzados a los que están menos. -
Quedan provistos plazos de recuperación de cincuenta ai'ios, la ausencia de intereses; -
ninguna amortización es necesaria durante los primeros diez ai'ios del préstamo. Los prés 
tamos se extienden asimismo a otros tipos de desarrollo (como son la salud, vivienda y-:. 
educación). Pero en cuanto a las precauciones que garantizan al prestamista, se exi-
gen iguales requisitos que los fijados para el Banco. 

Los funcionarios y personal del Banco desempeñan cargos equivalentes den_ 
tro de la AIF razón por la que la sede se encuentra inclusive en la ciudad de WashinQ_ 
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ton EUA. 

Este organismo ,financiero se creó el 24 de septiembre de 1960, y pue-. 
den pertenecer a él los Estados miembros del Banco, 

d. - Corporación Financiera Internacional. ( CFI}, 

Aún la AIF dejaba un vacío en las necesidades de capital para los paí 
ses insuficientemente desarrollados. Quedaba abierta la posibilidad de que se constT 
tuyera una institución internacional capaz de hacer préstamos directos a las empresas 
privadas. Se ha fundada pues, una institución internacional de inversión, afiliada -
al Banco Mundial; con un capital reducida de cien millones de dólares, suscrito por 
los gobiernos miembros (59), procura la Corporación Financiera Internacional estimu
lar el fomento económico par medio de inversiones en empresas privadas, sin contar -
con la garantía de los gobiernos. Es una institución de inversión y no de crédito; -
procura complementar y no compartir con el capital privado. Sus préstamos se diri
gen principalmente a la ampliación o modernización de las empresas ya existentes, e 
incluso a la creación de nuevas; incluyen, como elemento esencial, derechos de par 
ticipación con los beneficios y en el crecimiento de las empresas prestataria. Cons': 
tituye una entidad jurídica y jurídicamente autónoma, pero utiliza las instituciones -
del Banco, y crea a su lado una maquinaria propia. 

Este Organismo Financiero se formó en julio de 1956, pasando a ser un 
Organismo Especializado el 20 de febrero de 1957, fecha en que firmó un tratada -
con la ONU. 

La CFI cuenta con varios órganos, el principal de ellos es la Junta de
Gobernadores, que son los mismos del Banco, 

Otro de los órganos es la Junta de Directores, integrada par los Directo 
re¡ Ejecutivos del Banco. El presidente del Banco actúa como Presidente de esta Jun 
ta. 

Al igual que el Fondo, el Banco y la AIF, este organismo tiene su se-
de en Washington. 

IV, Organismos de Carácter Científico. 

a.- Organismo Internacional de Energía Atómica.(OIEA). 

Este organismo de carácter científico se creó el 29 de julio de 1957. -
Su estatuto se aprobó el 26 de octubre de 1956, en una Conferencia Internacional 
que se celebró en la sede de las Naciones Unidas. 

La Conferencia General del OIEA aprobó el 23 de octubre de 1957 un
acuerdo en el que se establecían las relaciones de trabajo que la vincularían con las 
Naciones Unidas, mismo que fue tiprobaclo y suscrito por la Asamblea General el 14-
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de Noviembre de 1957. 

La OIEA encarna la determinación común de que el desarrollo de la -
energía nuclear disminuya las diferencias existentes en el adelanto tecnológico y en
el nivel de vida entre los diferentes países. La OIEA queda encargada entre sus pro 
pósitos, el fomentar y facilitar en todo el orbe la investigación, el desarrollo y la:
aplicación práctica de la energía atómica con fines pacfficos, de suministrar materia 
les flsionables a los estados miembros, de alentar el intercambio de información téc= 
nica y cientffica, de fomentar el intercambio de especialistas; de tomar las medidas
indispensables para asegurarse de que la asistencia prestada par el organismo no se -
desviará hacia fines bélicos, de establecer medi~as para proteger la salud y la segu
ridad humane; y par último, de establecer las instalaciones necesarias para el efecti 
vo ejercicio de sus funciones. 

En síntesis su principal propósito es el de acelerar y ampliar la contribu 
ción de la energía atómica para la paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo. 

Está dirigido este organismo por una Conferencia General Anual, integra 
da por los miembros, que celebran períodos de sesiones cada afio, y cuando se acuer 
de; la Junta de Gobernadores, tiene funciones directivas, compuesta de 25 miembros; 
y la Secretaría Permanente encabezada par un Director General. 

La sede de este Organismo de carácter cientffico está en Viena, Aus- -
tria. 

b.- Organización Metereológica Mundial. (OMM). 

La colaboración Internacional en materia de metereología, se estableció 
en la Conferencia celebrada en Bruselas en 1853, en tanto en 1878, se creó en la -
Conferencia de Ultrech; la Organización Metereológica Internacional (OMI) • 

. La Cor:wención que creó a la OMM, se aprobó en el afio de 1947 y 19!' 
tró en vigor el 23 de marzo de 1950. 

El 20 de diciembre de 1961 celebró un acuerdo con la ONU pasando -
de esta manera a ser un Organismo Especializado. · 

Su sede está en Ginebra, Suiza y cuenta con un número mayor de och_!n 
ta miembros. 

La OMM se propone facilitar la cooperación mundial en el establecimien 
to de cadenas de estaciones metereológicas; fomentar el establecimiento y manteni-= 
miento de centros que presten servicios e informes metereológicos; uniformar las nor
mas y sistemas empleados y asegurar la publicación uniforme de las observaciones y '
estadísticas. 
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Este organismo cuenta con seis asociaciones metereológicas regionales -
para: Africa, Asia, América del Sur, América del Norte y Central, Europa y el Pací 
fico Sudorienta!. 

Funciona con un Congreso que se reúne cada cuatro ai'los, un Comité -
Ejecutivo, convocado anualmente, y un Secretario General. 

V.- Organismo en materia de Comunicaciones. 

a.- Unión Postal Universal (UPU). 

Este organismo especializado en el campo de las comunicaciones tuvo su 
origen en el Primer Congreso Postal Internacional que se celebró en Berna el 15 de -
septiembre de 1874 y elaboró un tratado referente a la creación de una Unión Gene
ral de Correos. De esta fecha la Unión Postal Universal. 

Mediante un acuerdo aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 de noviembre de 1947, y que entró en vigor a la vez que la conven-
ción modificada de la Unión Postal Universal el lo. de junio de 1948, esta organiza 
ción pasó a ser un Organismo Especializado de las Naciones Unidas. Su sede conti 
nuó en Berna, Suiza, en cuya ciudad había venido funcionando desde 1874. 

Su objetivo es establecer un servicio postal internacional más efectivo -
para lo cual todos sus miembros han convenido en transportar el correo de todos los -
demás por los mejores medios utilizados para el transporte de ·su propia corresponden
cia, así como también el de aliviar la incertidumbre, la confusión y el costo excesi 
vo de la misma. 

Este organismo se encuentra formado por varios órganos: el principal de 
ellos es el Congreso Postal Universal, compuesto por representantes de todos las paí_ 
ses miembros, reuniéndose cada cinco ai'los. 

Otro de sus órganos es la Comisión Ejecutiva, formada por 27 miembros 
elegidos por el Congreso; desempena las funciones administrativas y la misma de se
cretariado la realiza la Oficina Internacional, órganos que funcionan bajo la autori
dad de un Director nombrado por la Comisión Ejecutiva. 

Cuenta actualmente la UPU con un número mayor de cien miembros. 

b.- Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ull). 

En materia de comunicaciones encontramos también a esta organización.
Resultó de la fusión de antiguas entidades: la Unión Telegráfica Internacional y la -
Unión Internacional de Radio-Telegrafía. 

Sus fines como podemos observar son muy concretos, pero a la vez suf!_ 
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cientemente amplios. De ellos podemos sellalar los siguientes: el de mantener y ex
tender la Cooperación internacional poro el empleo racional y la mejora de las tele 
comunicaciones; conseguir un desarrollo de los medios técnicos en este campo, y lle
gar a una eficaz explotación de los servicios de telecomunicaciones mediante un em
pleo de los mismos y una generalización de su empleo. Su campa es amplio ya que 
dentro de la telecomunicación hay que incluir a la telefonía, telegrafía, radiotele-
grafía y televisión. 

La UIT cuenta con la Conferencia de Plenipotenciarios, que es el órga 
no supremo de este organismo, se reúne cada cinco al'los, así como las Conferencias:: 
Administrativas que normalmente se reúnen al mismo tiempo y en el mismo lugar que 
la Conferencia de Plenipotenciarios, cuenta además con un Consejo Administrativo, 
compuesto par 25 miembros de la UIT, elegidos por la Conferencia de Plenipotencia 
rios, tomando en cuenta una equitativa representación geográfica; se reúne par lo ge 
neral una vez al· al'lo. -

Su sede está en Ginebra, Suiza y cuenta actualmente con más de cien 
to treinta miembros. 

c.- Organización Consultiva Marítima lntergubernamental (OCMI). 

Fué el 6 de marzo de 1948 en Ginebra donde se celebró la Conferencia 
Marítima de las Naciones Unidas, en donde surgió la Convención que creó a la - -
OCMI, misma que entró en vigor el 17 de marzo de 1958. El 13 de enero de 1959 
se firmó un acuerdo entre la ONU y la OCMI, en virtud del cual la última pasó a 
ser un Organismo Especializado. 

Sus fines son: fomentar la cooperación intergubernamental para resolver
problemas marítimos de orden técnico; hacer efectivas las más altas normas de seguri 
dad en la navegación; considerar asuntos relativos a prácticas injustas par empresas :: 
marítimas y abogar par la eliminación de restricciones innecesarias impuestas par los
gobiernos. 

En la OCMI podemos distinguir cuatro órganos principales: como órgano 
central está la Asamblea, órgano deliberante, compuesta par r~presentantes de todos 
los estados miembros, no funciona permanentemente, ya que se reúne en sesión ordi
naria cada dos afies. 

El Consejo desempel'la las funciones de organización; compuesto de 16 -
miembros, ocho representan a los países más interesados en prestar servicios internacio 
nales de navegación marítima y otros ocho a los más interesados en el comercio marl 
timo internacional. 

Encontramos también y de una importancia excepcional, el Comité de -
Seguridad Marítima, compuesto de representantes de 16 Estados miembros mós interesa 
dos en la seguridad marítima y elegidos par la Asamblea. 



23 

Complementan los órganos: la Secretaria, al frente de la cual se encuen 
tran el Secretario General designado por el Consejo con aprobación de la Asamblea:-

Este organismo en materia de comunicaciones tiene su sede en Londres,
lnglaterra y cuenta actualmente con 39 mie111bros. 

d.- Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI). 

Este organismo se estableció el 4 de abril de 1947, después de ratifica
da la Convención sobre Aviación Civil Internacional, redactada en la Conferencia -
tJJe sobre esto· materia se celebró en Chicago en 1944. 

El 13 de mayo de 1947, se llevó a cabo un acuerdo entre la CACO y 
la ONU, por el cual pasó la primero o ser un Organismo Especializado. 

Los propósitos enunciados de la OACI, son los de desarrollar los princi 
pios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar los planes y el desa 
rrollo del transporte aéreo nacional; realiza también actividades de asistencia técni.= 
co, colecciono, analiza y publica continuamente informaciones estadísticas relativas
ª los servicios de aviación internacional, etc, 

Sus actividades comprenden también lo organización y mantenimiento de 
las instalaciones y servicios necesarios para el transporte aéreo internacional, fij6ndo 
se normas poro el servicio metereológico, la dirección del tráfico aéreo, las comuni 
caciones, radiofaros, y otros servicios necesoriqs para lo seguridad de los vuelos in.= 
ternac ional es. 

La OACI tiene uno Asamblea de todos los miembros, que se reúne anual 
mente, un Consejo formado por un Presidente que a la vez es Jefe Ejecutivo de la":' 
Organización y 18 representantes de los miembros, y un Comité Jurídico, Cuento -
con más de 110 miembros y su sede está en Montreal Canadá. 

Los principales logros de lo OACI en el campo jurídico son: un Conve
nio sobre doflos causados en tierra, aprobado en lo Conferencio de Roma (1952), y -
un Protocolo de Enmiendo a lo Convención de Varsovia de 1929, relativo a la respon 
sobilidod civil de los transportes aéreos respecto o pasajeros y cargo (La Haya, 1935)-: 



CAPITULO 11 

GENERALIDADES SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS NACIO
NES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CUL
TURA. 

Análisis de su estructura; 

A.- Antecedentes y creación 
B.- La UNESCO cano Organismo Especia 

lizado de las Naciones Unidas. -
C.- Estructura de la UNESCO 
D.- La UNESCO y su Programa. 
E. - Fines de la UNESCO • 



A) Antecedentes y Creaci6n. 

La ignorancia sobre la manera de vivir y sobre las costumbres de otros
pueblos ha dado lugar -entonces y ahora- a prejuicios, recelos y desconñanzas; de -
ellas resultan controversias que a veces degeneran en guerras. Pero ante el avance
gigantesco de la ciencia es imposible imaginar siquiera _los resultados de una posible
guerra; y es a la vez incomprensible qu~ subsistan preju'cios que resultan reftidos de 
la variedad actual de las civilizaciones y con los propios presupuestos tecnocráticas -
que provienen del adelanto de las ciencias. 

Las posibles causas de desacuerdo entre los estados no son siempre de -
carácter polftico. Con frecuencia ocurren las de tipo económico, radical o cultwal. 
De allf que la aspiración hacia la paz presuponga el conocimiento de aquellos facto 
res que originan la tirantez entre los pueblos. Al comprenderlos se pueden combati5 
y se intenta asf cegar una de las fuentes de la incomprensión entre los hombres. 

La Liga en su época, y las Naciones Unidas en la nuestra, se fundaron 
en la convicci6n de que la paz depende del bienestor y de la buena voluntad entre 
los hombres. A su vez, éstas dependen de otros factores: aquél, de la salud, del -
comercio y de la instrucción; és~, de una mejor comprensión de la cultura y del -
modo de vida de los demás pueblos. 

R:lra las pensadores que participan de este idealismo, la paz debe sobre 
posar los acuerdos sobre la cooperación pólftica y económica; también importa la so-: 
lidaridad intelectual de la humanidad. 

Asf podrá levantarse un edificio que contará, por parte de todos las - -
pueblos del mundo, con apoyo sostenido, sincero y eñcaz. Las Naciones Unidas y
los organismos especializados fueron establecidos para enfocar e~ nueva perspectiva. 
Encarga~ principalmente del intercambio en la rama espiritual, hallamos a la UNES 
co. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron las organiza-
ciones de carácter no gubernamental pero que tomaron la forma internacional. En -
esta forma podemos citar entre otros: el Congreso lnhrnacional de Antropología y -
Prehistoria, celebrada por vez primera en el ano de 1886, el Congreso de Ciencias
Históricas, que se llevó a cabo en 1898, etc. 
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En el presente siglo continúan estos esfuerzos: congresos y comités, que
se suceden unos a los otros, trabajan en los campos específicos de la ciencia· y la -
cultura. La primera postguerra trajo un marcado incremento de los organismos cultu 
roles internacionales. El Consejo Internacional de Investigación - que reemplaza aT 
de Uniones Científicas- adquiere gran auge, Un movimiento similar en el campo de 
las ciencias humanísticas motiva la Unión Internacional Académica, sucesora de la -
fenecida Asociación Internacional de Academias. ·En todos ellos es perceptible un -
fuerte carácter regional. 

Los organismos intergubernamentales comienzan a surtir en la segunda m_! 
tad del siglo XIX. 

Los nuevos medios de comunicaciones y la interdependencia econom1ca
crean entre las naciones un contacto más intimo. El florecimiento de la democracia 
y la extensión de la educación originó una opinión pública más amplia, cuyo peso -
en las relaciones internacionales gradualmente se fue reconociendo. 

El septiembre de 1914, debido a los esfuerzos de Fannie Fern Andrews
(ciudadana de los E. U.), fue concertada en la Haya una Conferencia Internacional 
sobre Educación, con la asistencia de delegaciones de 16 países. 

Después de la contienda mundial, la acción intergubernamental se perfi 
ló con caracteres más concretos. Inglaterra, Francia, Alemania y la U,ión Soviéti= 
ca incrementan sus programas culturales internacionales a través de organizaciones co 
mo el Consejo Británico, la Alianza Francesa y la Sociedad de Relaciones Cultura-=
les para los países extranjeros, establecida por la URSS en 1925. 

En la Conferencia de Paz de Versalles no se planteó el tema de la coo 
peración intelectual entre los pueblos. Más la Sociedad de Naciones reconoció muy 
pronto la importancia que tenía el desarrollo de esa cooperación y en 1921 organizó 
una Comisión de Cooperación Internacional, integrada por unas veinte personalidades 
de prestigio mundial, la comisión fundó poco a poco grupos nacionales afiliados; es
tos llegaron a existir en más de sesenta países. Fue la comisión la precursora de la 
vasta cooperación intelectual que se llegaría a establecer más tarde. 

La Sociedad de Naciones se ocupó de este cuerpo en varias ocasiones. 
En la segunda reunión de la Asamblea, celebrada en septiembre de 1921, a instan- -
cia del delegado francés León Bourgeois, la Comisión fue fonnalmente aprobada. 
Desde entonces funcionó como cuerpo consultivo de la Sociedad de las Naciones, 
reuniéndose anualmente en Ginebra y rindiendo sus informes al Consejo y a la Asam 
blea. En 1926 y por medio de una resolución especial esta última reconoció la exis 
tencia de una Organización Internacional para la Cooperación Intelectual, a la que-: 
se le otorgó un carácter técnico, Abarcaba en efecto a la Comisión y a los Comi
tés Nacionales sobre cooperación intelectual, En 1936 tuvo lugar un esfuerzo para
ampliar su membreda y fortalecer sus bases económicas. Se pretendió incluso esta-
blecer la Organización Internacional para la Cooperación Intelectual sobre bases - -
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autónomas, aunque resguardándola dentro del sistema de la Liga. 

Este convenio llegó a ser efectivo en enero de 1940, aunque quedó sin 
efecto por el advenimiento de la segunda guerra mundial, aplicándose de esta mane
ra solamente en el hemisferio occidental. 

Dentro del sistema de la Sociedad de las Naciones fundose una Oficina 
Internacional· de Educación con sede en la ciudad de Ginebra {IBE). Principió como 
una agencia privada, pero llegó a contar con 15 gobiernos miembros y con dos orga 
nizaciones no gubernamentales. La influencia del país sede fue decisiva: ayudó a .= 
su continuidad y permitió que, como una organización separada, colaborara con la -
UNESCO. 

El estímulo oficial más directo para la creación de una organizac1on in 
ternacional en el campo de la educación, la ciencia y la cultura provino de varias=
reuniones ocurridas en Londres ~ 1942. En el otoflo de ese ai'lo, con la guerra aún 
en su apego, una conferencia de ministros aliados de educación ( CAME), tuvo lugar 
en Londres. Se reunió a iniciativa del presidente del Consejo Británico y del Minis 
tro de Relaciones Exteriores de ese país. Esta Conferencia, indudablemente, conoci& 
de algunos problemas que se habían planteado como resultado de la diñcil situación
que entonces confrontaba el mundo; pero debido precisamente al orden imperante, su 
labar casi se limitó exclusivament, a la consideración de cuestiones generalmente re 
lativas a la educación en el mundo de la post-guerra. 

Una tercera reunión celebrada en diciembre de 1943 en la misma Lon-
dres planeó ya la creación de una Oficina Internacional de Educación, la cual lle
garía a ser un organismo internacional permanente en ese campa. Esta idea contó -
con el apoyo de grupos tanto en los Estados Unidos como en Europa; era general la
preocupación por resolver esta clase de problemas. A mediados de 1944 se concretó 
esta idea, la que se lleva a las reuniones de Dumbarton Oaks; el nuevo crganismo -
mundial que se pensaba establecer incluía definitivamente este órgano internacional -
educativo. 

Toda esta corriente de opiniones cristalizó én la Conferencia de San -
Francisco pues como uno de les propósitos fundamentales de la Organización se fija -
el de "Realizar la cooperación cultural o humanitaria." Cristalizó también en la 
última de las reuniones celebrada en Londres en 1945, que delineó y estructuró las
bases de la UNESCO. Gracias a sus labores se contó desde entonces con una cons
titución y con el instrumental para establecer una comisión preparatcria, la cual tu
vo como principal labar la de vigilar el proceso por medio del cual la UNESCO lle 
garía a ser una organización viva. 

La Conferencia de Londres decidió también cumplir con lo previsto en -
el artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas, y efectuar un convenio sobre las 
relaciones entre éstos y la UNESCO. Si bien el convenio aseguraba la mutua coo
peración, a la vez rec·onocia la autonomía de la UNESCO en las cuestiones relati--
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vas a su competencia, en su planteamiento de la UNESCO, detenninó que el acerca
miento cultural del organismo debería ser indirecto, como correspondería a una agen
cia al servicio de los estados miembros, y como una que procuraba estimular a los go 
biernos y organizaciones privadas. Los programas de la UNESCO abarcaban los aspec
tos internacionales de la educación (pre-primaria hasta universitaria} y la del adulto; 
la esfera de las ciencias naturales y sociales; las artes, junto con la filosofía y las -
humanidades; contará con medios de información y comunicación. 

El acuerdo entre las Naciones Unidas y la UNESCO a través del cual -
esta última llegó a ser un Organismo Especializado, fue adoptado en noviembre de --
1946 por la Primera Conferencia General de la UNESCO y aprobado el 14 de diciem 
bre de 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Cuando se reunió la Conferencia de Londres, no había terminado aún la 
segunda guerra mundial. En el momento de establecer un nuevo orden Internacional, 
porecía necesario reconocer a la vida intelectual, a los propósitos de mejoramiento y 
extensión de los sistemas de educación y al desarrollo de la comprensión entre los -
pueblos por los métodos y técnicas más apropiadas, un papel esencial en la organiz~ 
ción de la cooperación internacional. 

Es cierto que, entre las dos guerras mundiales, el Instituto Internacional 
de Cooperación Intelectual, creado en París en 1924 con ayuda de Francia y con los 
auspicios de la Sociedad de las Naciones, se había ocupado ya de esos problemas, -
con el concurso de personalidades eminentes dedicadas a la investigación y a la - -
creación artística, y con la ayuda de universaiidades, academias y otras instituciones 
culturales. Pero su acción se apoyaba sobre todo en los. esfuerzos de particulares y.:. 
no de los gobiernos. Por el contrario aún sin dejar de recoger esa herencia y de re 
currir constantemente para la ejecución de su programa a todos los círculos intelectua 
les, ec;lucadores, sabios, técnicos, artistas, escritores y periodistas, la UNESCO asu= 
mió la forma de asociación de Estados. Ya en el curso de los tres ai'los que prece
dieron a la Conferencia de Londres, los ministros de Educación de los gobiernos alia 
dos se habían reunido varias veces con su colega del Reino Unido para examinar los': 
problemas de la reconstrucción de la vida intelectual de sus respectivos países y sen_ 
tar las bases de su cooperación futura. 

En adelante, los Estados que se adhiriesen a la UNESCO se compromete 
rían, en virtud de una convención, a poner en práctica una política forjada y adop-:. 
toda en común. 

Contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, medi~nte la educación, 
la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones es a fin de promover el -
respeto universal por el gobierno de la ley, la justicia, los derechos humanos y las
libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, reco
noce a todos los pueblos del mundo, la Carta de las Naciones Unidas. 

Fue la Conferencia constitutiva de Londres la que tomó la decisión de -
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establecer la .sede de la Organiz(!ción en Parts. Esta se instaló primeramente en los
locales del hotel Majestic, puesto a su disposición por el gobierno francés, en donde 
permaneció durante 12 aflos. Pronto experimentó, sin embargo, la necesidad de dis
poner de edificios permanentes, propios y adecuados a sus funciones. En 1952, la -
Conferencia General decidió construir un edificio sobre un terreno situado en la Pla 
ce de Fontency facilitado gratuitamente por las áutoridades francesas. 

Estas adelantaron, igualmente los fo!'ldos necesarios a tftulo de prstamo 
reembolsable en 30 aflos, sin in ter•. Los edificios son obra de los arquitectos -
Breuer (norteamericano), Neri (italiano) y Zehrfuss (francés). Su inauguración solem 
ne tuvo lugar con ocasión de la décima reunión de la Conferencia General, en no-7 
viembre de 1958, en presencia del Presidente de la República Francesa seflor René -
Coty. 

En julio de 1954 se habta concertado un acuerdo entre Francia y la - -
UNESCO en el que se establecía sobre bases definitivas las relaciones entre la Orga 
nización y el Estado que le daba su hospitalidad. -

B) La UNESCO como organhmo especializado de las Naciones Unidas. 

Organización autónoma, la UNESCO no deja por ello de ser un orga
nismo especializado de las Naciones Unidas, como tal, sus relaciones con las Nacio 
nes Unidas fueron definidas jurídicamente por un acuerdo concertado en diciembre de 
1946. 

En virtud de este acuerdo, la UNESCO está sometida a la acción com
di nadora que el Consejo Económico y Social ejerce sobre el conjunto de los progra
mas y de las actividades de los organismos especializados. Esta acción se efectuará 
por medio de los informes que pide periódica o especialmente a los organismos espe
cializados. 

Recíprocamente, la competencia porticular de la UNESCO, tal como se 
define en su Constitución es reconocida por las Naciones Unidas no sólo en esa ac
ción coordinadora, sino también en el recurso de la Organización como auxiliar de -
la obra de las propias Naciones Unidas, la UNESCO, en efecto desempefla por dere 
cho propio un papel de asesoramiento técnico de los diversos órganos de las Nacio-= 
nes Unidas en las esferas de su competencia. Análogamente, es el agente neutral -
de ejecución de las resoluciones de tales órganos, en la medida en que interesan a -
sus esferas de competencia. 

La UNESCO ha manifestado constantemente disposiciones muy favorables 
respecto a la función coordinadora del Consejo Económico y Social. Por su objeto -
mismo, que se sitúa en el corazón del complejo humano, la UNESCO tiene una con 
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ciencia más clara que cualquier otra organización de las relaciones que existen entre 
los competentes del progreso económico, social y cultural y, en consecuencia, de la 
necesidad de un pensamiento sintético y de una acción concertoda, 

Asi mismo, la UNESCO ha mostrado siempre mucho celo en el desempe
no de su papel de organismo asesor de las Naciones Unidas', Ha dirigido regularmen
te comentarios al Consejo de Administración Fiduciaria sobre los informes de las poten 
cias administradoras, así cano informes a la Comisión para la información sobre terrf 
torios no autónomos, participa en lo que se refiere a los derechos que corresponden= 
a su esfera de competencia, en el examen de los informes de los Estados Miembros -
para la Comisión de los Derechos Humanos; y ha realizado para el Consejo Económi
co y Social varias encuestas o estudios importantes sobre las tendencias principales -
de la investigación en las ciencias exactas y naturales, sobre la organización Inter
nacional de la documentación científica y de su difusión, sobre las necesidades de -
los países en vías de desarrollo en lo que se refiere a los medios de información, so 
bre la educación de la juventud para la comprensión Internacional, sobre los princi= 
pi05 directivos aplicables en la cooperación cultural internacional y, últimamente, 
sobre el estado del analfabetismo en el mundo y los medios de suprimirlo. 

Finalmente, más allá de esas relaciones y colaboraciones particulares, -
la UNESCO se esfuerza por aportar su concurso a la otra de las Naciones Unidas me 
diante una orientación general de su programa cada vez más profunda y de liberada,= 
y así es como se afirma más decididamente y se traduce en actos de carácter de or
ganismo especializado. 

En 105 primeros aflos, esta conjunción de esfuerzos se buscó sobre todo
en la esfera de la educación y de la información para la comprensión y la coopera
ción internacionales, así cerno en el fomento de los derechos humanos, 

Posteriormente, la acción en favor del progreso económico y social de -
los países en vías de desarrollo, en especial de los que han adquirido recientemente
su independencia, ha pasado al primer plano de 105 objetivos de la UNESCO, tanto 
como de las Naciones Unidas, De esta manera, la participación en el Programa Am 
pliado de Asistencia Técnica y la cooperación con el Fondo Especial, recientemente
integrados con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y su filial la - -
Asociación Internacional de Desarrollo, han llegado a ser elementos cada vez más -
importantes de su acción. 

c) Estructura de la UNESCO 

La UNESCO actúo mediante tres órganos: la Conferencia General, el -
Consejo Ejecutivo y la Secretaría. 

La Conferencia General , Se compone de los representantes de los Esta 
dos Miembros. Elige a 105 miembros del Consejo Ejecutivo y al Director General, -:. 
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Aprueba el programa y vota el presupuesto para el ejercicio siguiente y determina so 
beranamente la política general de la Organización. -

Su primera reunión tuvo lugar en París en noviembre de 1946. Hasta -
1952, se reunió todos los ai"ios. Durante doce al'los, celebró sus reuniones en París o 
en otras ciudades por invitación de los Estados Miembros que le ofrecían hospitalidad. 
Así, la segunda reunión tuvo lugar en México (1947), la tercera en Beirut (1948), -
la quinta en Florencia (1950), la octava en Montevideo (1954) y la novena en Nue
va Delhi ( 1956). Desde la construcción de los edificios permanentes de la Place 
Fontency (1958), se ha abandonado esta práctica y la Conferencia General ha cele
brado sus cinco últimas reuniones en la sede de la Organización en París. 

La Conferencia General, que comprendía treinta delegaciones al final -
de su primera reunión, ha visto aumentar el número de Estados Miembros representa
dos en ella. Este número se eleva actualmente a ciento veintidós, sin contar cuatro 
miembros Asociados, que son países que no gozan de una plena soberanía. En esta
progresión hacia la universalidad, las etapas m6s notables han sido la adhesión de la 
URSS y de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Bielorrusia y Ucrania en 1954, y 
entre 1960 y 1964, el ingreso de una treintena de Estados, en particular africanos, -
que habían adquirido recientemente su independencia. 

Ei Consejo Ejecutivo se compone de personalidades eminentes de la edu 
cac1on, la ciencia y la cultura; en un principio comprendía dieciocho miembros ele": 
gidos por la Conferencia General a título personal. En 1954, la Conferencia aprobó 
una modificación de la Constitución en la que, si bien se mantenía el principio de -
la elección de personas y no de Estados, se decidía que en adelante esas personas -
serían representantes de sus gobiernos. Conviene sel'lalar, no obstante, que si ,los -
miembros del Consejo Ejecutivo, cuyo mandato dura cuatro ai"ios, reciben individual
mente instrucciones de sus gobiernos respectivos, colegialmente representan a la Con 
ferencia General en su conjunto. El Consejo se renueva por mitad cada dos ai"ios; ": 
el número de sus miembros se ha elevado sucesivamente a veinte en 1952, veintidós
en 1954, veinticuatro en 1956 y treinta en 1962, para tener en cuenta el aumento -
del número de Estados que forman parte de la Organización. 

Encargado de velar par la ejecución del programa y la administración -
del presupuesto entre las reuniones de la Conferencia General, el Consejo Ejecutiv~ 
debe estudiar igualmente el proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio 
futuro, que le presenta el Director General, Le incumbe además presentar ese pro -
yecto a la Conferencia, formulando todas las recomendaciones que juzgue oportunas, 
Compete también al Consejo proponer la candidatura de una personalidad cuando se -
trata de elegir al Director General, El Consejo se reúne habitualmente dos veces al 
ai'lo y sus reuniones duran de tres a cuatro semanas. 

La Secretaría es el órgano ejecutivo encargado del funcionamiento ord~ 
nario de la institución, de aplicar las decisiones de la Conferencia General y del 
Consejo Ejea,tivo y, en especial, de poner en práctica el programa. Sus idiomas -
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de trabajo son el francés y el inglés, al par que las lenguas oficiales de la Conferen 
cia y del Consejo Ejecutivo son el espai'lol, el francés, el inglés y el ruso. Además; 
la Conferencia General ha decidido que se realice la interpretación al árabe y del -
árabe en las sesiones plenarias y en las sesiones de sus dos comisiones principales, así 
como la traducción al árabe de sus documentos más importantes. 

Encargada de una obra internacional, la Secretaría es internacional par -
su propia composición y por su régimen jurídico. Sus miembros se seleccionan sobre -
una base geográfica lo más amplia posible, a reserva de reunir las más altas cualida
des de integridad moral, eficacia y competencia técnica. Su estatuto, que es el de -
todas las secretarías del sistema de las Naciones Unidas, concede a estos funcionarios 
importantes privilegios e inmunidades, análogas a los reconocidos a los diplomáticos, -
les impone, en cambio, obligaciones muy estrictas de objetividad, imparcialidad, dis
creción y tacto cuya observancia es indispensable para el servicio internacional. En
particular, no deben solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna autoridad, guberna
mental o no, exterior a la Organización. 

Un Director General, elegido por seis ai'los por la Conferencia General, 
es responsable ~e los nombramientos, de la organización y de la Dirección de la Se
cretaría. El más alto funcionario de la UNESCO debe cuidar ante todo de que se -
cumplan administrativas necesarias para el funcionamiento de la institución y para la -
ejecución de su programa, así como de preparar y administrar el presupuesto correspon 
diente. Aparte de la función de representar a la Organización que le incumbe de ma 
nera permanente, la elaboración y la ejecución del programa de que es responsable le 
confieren importantes atribuciones de iniciativa o de decisión. le secunda en estos -
trabajos un Director General adjunto. 

En la sede misma de la Organización, la Secretaría está dividida en seis 
grandes sectores de actividades, cada uno de los cuales tiene a su frente un subdirec 
tor general que está encargado de un cierto número de departamentos, oficinas y divi 
siones. 

El primer Director General fue el biólogo inglés Sir Julian Huxley, que 
había dirigido en Londres, en el ai'lo de 1945, la Secretaría de la Comisión Preparato 
ria de la Organización y que desempei'IÓ su cargo durante los dos primeros ai'los (1946 
-1948). le suéedió el Sr. Jaime Torres Bodet, entonces ministro de Relaciones Exte
riores y anteriormente Ministro de Instrucción Pública en México. 

En desacuerdo con la Conferencia General sobre la cuantía del Presupues 
to, Torres Bodet presentó su renuncia en diciembre de 1952, quedando encargado int!
rinamente de la Dirección General hasta julio del ai'lo siguiente su adjunto el Sr. - -
Jhon W. Taylor; de los Estados Unidos de América. los dos Directores Generales si-
guientes fueron elegidos entre los miembros del Consejo Ejecutivo; el Dr. luther H. -
Evans, anteriormente bibliotecario del Congreso de los Estados Unidos de América, que 
ocupó el cargo desde 1953 hasta 1958 y el Sr. Vittorino Veronese, italiano, que, el! 
gido en 1958, renunció al cargo por razones de salud tres ai'los más tarde. Después -
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de encargarse interinamente un afio de la Dirección General, el Sr. René Maheu, de 
nacionalidad francesa, que había entrado en la Secretaría de 1946 y había nombrado 
Director General adjunto en el afio de 1959, fue elegido en 1962 para suceder al Sr. 
Veronesa. 

En la sede misma de la Organización, la Secretaría está dividida en seis 
grandes sectores de actividades, cada uno de los cuales tiene a su frente un Subdirec 
tor General que está encargado de un cierto número de departamentos, oficios y div[ 
siones. 

Sector de Educación.- La educación, en la acepción más amplia del vo 
cablo, es una de las preocupaciones principales de la UNESCO. Por ello las activi= 
dades del Departamento de Educación son extremadamente diversas, ya correspondan a 
un nivel tan elemental como la lucha contra el analfabetismo, o una tan elevada co 
mo el que representa la tarea de reunir conocimientos especializados para ponerlos a
disposición de los Estados Miembros. 

En cuanto a sus actividades., pueden clasificarse en los tres grandes gru-
pos siguientes: 

a) Extensión y mejoramiento de la ensef'ianza escolar; 
b) Desarrollo de la ensei'lanza extraescolar; 
c ) Fomento de los intercambios de información. 

Este sector, cuenta con los siguientes departamentos: Departamento de Pro 
greso de la Educación, Departamento de Métodos, Técnicas de Educación y de Forma -
ción del Personal Docente, Departamento de Planteamiento y financiamiento de la Ech, 
cación, Departamento de la Educación de Adultos y Colaboración can la Juventud. -

Se~tor de ciencias Exactas y Naturales.- Los tres grupos princlpales de -
la, actividades de este departamento son las siguia,tes: 

a) Poner en contocto a los hombres de ciencia de dif•entes países; 
b) Mejorar la ensei'lanza y la difusión de la ciencia; 
c) Facilitar las Investigaciones a fin de aumentar el nivel de vida. 

Lo componen a este sector: el Departamento de Progreso de las CI encias, 
Departamento de Aplicación de la Ciencia al Desarrollo, División de Análisis Econó-
micos, División de Filosofía. 

Sector de Ciencias Sociales, Ciencias Humanos y Cultura.- Este sector -
encargado de facilitar la utilización sistemática de las recursos de las ciencias socia
les, a fin de que puedan contribuir eficazmente al progreso de la humanidad, a la -
paz y al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas; para ella, este sec
tor realiza actividades que pueden dividirse en tres grupos y que se ocupan de las -
cuestiones siguientes: 



a) Desarrollo internaclonal de las el enclas sociales; 
b) Ciencias sociales apllcadas; 
e) Estadística. 
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Respecto a las actividades culturales, el artículo primero de la Constitu
ción de la UNESCO, estipula que para el logro de sus actividades y objetivos; "La -
organización fomentará el conocimiento y la comprensión mutuas de las Naciones ••• -
dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión del saber". 

Este sector se ere uentra formado por: el Departamento de Ciencias Socia 
les, Departamento de Cultura, Divisón de Análisis Económicos, División de Filosofía.-

Sector de Información.- Lo forman los siguientes departamentos: De~ 
mento de Información, Departamento de Documentación, Biblioteca y Archivos, Oficf 
na de Libre Circulación de las Informaciones y de Intercambios Internacionales. Oficl 
na de Información Pública y la Oficina de Estadística. 

Sector de Administración.- Compuesto por: Oficina de Presupuesto, Con 
traloría, Oficil')a de Personal, Oficina de Documentos y Publicaciones, Oficina de .: 
Conferencia y la Oficina de Servicios Generales. 

Sector de Normas Internacionales y Asesoría Jurfdica.- Integrado única-
mente por dos oficinas; Oficina de Relaciones con los Estados Miembros, y la Oficina 
de Relaciones con las Organizaciones y Programas lntemacionales; ambas dependen di
rectamente de la Dirección General • 

No obstante, para tener una noción más amplia de las actividades a las 
que se dedica la UNESCO, será necesario volver a referine a las mismas en el inci
so siguiente, ya que especfflcamente está relacionado con el programa y objetivo de -
la UNESCO. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, los miembros de la Secretaría que -
trabajan en la sede no son sino una parte del penonal de la Organización. Esta dedi 
ca, en efecto, una proporción cada vez mayor de sus recunos a proyectos de carác-=
ter práctico, destinados a apoyar las actividades de los Estados Miembros, lo que ha -
obligado a reforzar la estructura de la Secretarra fuera de la sede durante estos últi-
mos ailos. 

Existen por un lado, las oficinas y los centros regionales camo destaca-
mentos de la Secretaría encargados de amplios programas de actividades, principalmen 
te dentro de las esferas de la educación y las ciencias exactas y naturales. Su núme 
ro es de ocho sin contar la oficina de enlace con las Naciones Unidas en New York. 

Por otro lado, divenos centros, institutos y organismos ( Internacionales, 
Regionales o Nacionales) se dedican a la ejecución de proyectos determinados, cost8C!_ 
dos o patrocinados por la UNESCO. Para el perlódo 1967-1968, su número es cerca 



de setenta. 

Delegación Permanente y Comisiones Nacionales. 

Numerosos Estados miembros han establecido delegaciones permanentes en 
la UNESCO, las cuales tienen sus oficinas en Parfs y estan encargadas de mantener -
un contrato estrecho entre la Organización y sus Gobiernos respectivos. Existen ac-
tualmente noventa y cinco, a las cuales hay que .anadir tres observadcns permanentes: 
el de la Santa Sede, el de la Liga de los Estados Arabes, y el de la Oficina de Edu 
cación Iberoamericana. -

Los Estados Miembros de la Organización, no san sus agentes exclusivos. 
La Constitución estipula, en efecto, que cada uno de ellos debe crear una Comisión -
Nacional que camprenda junto con representantes del gobierno, personalidades capa-
ces de asociar la obra de la Organización a los principales grupos nacionales que se 
interesan por problemas de la educación, la investigación cientmca y la cultura. Es
tas Comisiones Nacionales para -gubernamentales constituyen uno de los rasgos origina 
les de la estructura constitucional de la UNESCO. Su creación es prueba del inteies 
que tuvieron los fundadores de la Organización en recabar la ayuda de tadas las en• 
gias y de todas las capacidades, dependen o no de los Gobiernas. -

Las Comisiones Naclonales. son en la actualidad cia,to quince, y su actl 
vi dad no ha cesado de aumentar. Concebidas primeramente como organismos consulta= 
vos de los gobiernos, en especial cuando se trata de estudiar en el plano Nacional -
el proyecto del programa para el ejercicio siguiente, rápidamente se convirtieron en -
valiosos aga,tes de enlace con la Secretaría Internacional. Dentro de esta misma fun 
ción, a sus atribuciones consultivas se van afladlendo progresivamente actividades eje 
cutivas por cuenta del Gobierno o de la Organización. -

Organizaciones lnt!l'naclonales no gubernamentales. 

Por lo demás, estas comisiones no san las únicos organismas extragubema 
mentales que participan en la obra de la UNESCO. Desde sus comiaazos ésta asocio 
a sus trabajos a diversas organizaciones no gubernamentales - comúnmente llamadas -
ONG - que, en un plano Internacional, reúnen a especialistas de las diversas disci
plinas de su competencia o que, en determinadas grupos sociales o sectores de la opl 
nión pública; se aplican a coordinar las iniciativas y los esfuerzos que se manifiesteñ 
en tomo a ciertos aspectos u objetivos de su obra. La UNESCO mantiene actualmen
te relaciones oficiales con doscientas veintiseís organizaciones de esta índole, entre -
las cuales ciento sesenta y dos tienen con ella relaciones de tipo cona,ltivo. NingÚn 
otro organismo especializado del sistema de las Naciones Unidos admite, ni con mucho 
un número tal alto de colaboraciones internacionales no gubernamentales, y algunas -
de estas organizaciones desempei'lan un papel considerable al lado de la Secretaría en 
la elaboración y ejecución del programa. Gracias a ellas, para decirlo con palabras 
del Director General, "se superpone gradualmente a la estructura de la UNESCO ins 
tNrnental de los gobiernos y de los funcionarias, la verdadera UNESCO de las puebÍos 
y de las penonas". 
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D) La UNESCO y su Programa. 

"Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la men 
te de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz", dice el Preámbulo -
de la Constitución de la UNESCO. "La amplia difusión de la cultura y la educación 
de la humanidad 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 'I de ayuda mutua ••• Una paz fundada exclusivamente
en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podrra obtener el apoyo unáni
me, sincero y perdurable de los pueblos y, por consiguiente, esa paz debe basane en 
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad ••• " 

Por tales motivos, la Unesco se propone "contribuir a la paz y a la segu 
ridad, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las na-
ciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o 
religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo". 

UNESCO es una palabra formada por las siglas del título inglés de la -
Organización: t:Jnited National Education, Scientific and Cultural Organizatión (Or 
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). -

¿Por qué se formó esta Organización'? El mundo no podía soportar otra -
guerra. En la primera guerra mundial, las pérdidas se elevaron a ocho millones y me 
dío de vidas humanas. La segunda guerra ~ndial, ascendieron a unos veintiseis millo 
nes. 

Con la Bomba Atómica, la bomba de Hidrógeno y otras armas nuevas, -
una tercera Guerra mundial podría aniquilar a toda la humanidad. 

l:Jnicamente una paz que se basa no sólo en acuerdos de cooperación po 
lttica y económica, sino también en la solidaridad intelectual y moral de la humani=
dad, podrá merecer de todos los pueblos del mundo un apoyo sostenido, sincero y ef! 
caz, ad el propósito de la Organización es promover la colaboración entre las nacio 
nes por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de lograr un respeto :
universal por la justicia, por las normas del derecho, por los derechos humanos y las_. 
libertades fundamentales afirmadas en la Carta de las Naciones Unidas. La organiza
ción está abierta como un derecho para los miembros de las Naciones Unidas. 

En todos los tiempos, el desconocimiento de las maneras de vivir y de las 
costumbres de los demás pueblos han provocado prejuicios, recelos y desconfianzas de 
los que resultan controversias que degeneran en guerras. 

Hoy dta, ésta ignorancia puede conducir a conflictos a un m~s frea,en
tes y terribles aunque sólo sea por el desarrollo de los medios de comunicación, que_ 
ponen en contacto cada vez más estrecho a personas de raza, religión, opiniones poi!. 



ticas y niveles de vida culturales y sanitarios, diferentes. 

Los puntos de desacuerdo no son solamente de carácter polftico sino tam_ 
bién de tipo económico, racial y cultural. Si se quiere legrar una paz duradera, hay 
que empezar por saber cuáles son los factores que originan los estados de tirantez pa
ra tratar de eliminarlos. 

El resultado de esa concepción nueva y constructiva es la creación de -
las Naciones Unidas. 

No basta con retrasar el comienzo de las hostilidades, hay que evitarlas. 
La paz depende de la prosperidad y de la buena voluntad de los hombres. A su vez
éstas dependen de otros factores tales como el mejoramiento de la alimentación, la sa 
lud, el alojamiento, el comercio y la instrucción, asf como- de una mejor comprensióñ 
de la cultura y del modo de vida de los demás pueblos. 

Para realizar sus fines, la organización fomenta el conocimiento y la -
comprensión mutuas de las naciones, prestando su concurso a los órganos de informa-
ción para el pueblo en general, da nuevo impulso a la educación ¡:,opular y a la difu 
sión de la cultura, estimula ·la enseflanza y comprensión de la _ciencia. 

El propósito de este programa es crear condiciones favorables para aumen 
tar la comprensión internacional facilitando el ac;cesa del hombre a la educación y la 
cultura, uniendo los esfuerzos de las hombres de ciencia, artistas y educadares, y de 
rribando los obstáculos que se opanen a la manifestación libre del pensamiento. Las = 
actividades de los programas principales incluyen educación fundamental, ensef'lanza -
acerca de las Naciones Unidos y las derechos humanos, la educación obligatoria y la 
elevación de los niveles educativos, intercambio de personos y prestación de servicios~ 
de los expertos en materias clenttficas y educativos a solicitud de los estados miembros. 

Para ayudar a establecer las bases de la paz, la UNESCO debe realizar 
tarea capital y a largo plazo cuyos objetivos son: 

1) Favorecer el progreso de la educación, la ciencia y la cultura; 
2) Alentar la cooperación internacional en esas esferas; 
3) Ayudar, con todos los medios a su alcance, a los estados miembros -

a fin de que puedan desarrollar sus actividades educativas, cientm
cas y culturales. 

4) Servir de centro de información e intercambio, para proporcionar a -
los estados miembros una documentación que responda a sus necesida 
des prácticas. -

••• La UNESCO colabora en la tarea de difundir los conocimientas mú
tuos y la comprensión de los pueblos utilizando todos los medios pasibles de comunica 
ción. Imparte nuevo Impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura y= 
conserva, aumenta y difunde el saber. 
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La UNESCO tiene cinco esferas prioritarias en las que se concentra 
el programa de lo Organización: 

1) Extensión de la enseflanza primaria gratuita y la obligatoria; 

2) Desarrollo de la "educación Fundamental" -término empleado~ 
ro designar no sólo a la enseflanza de la lectura y escritura, -
sino también la instrucción básica que se considera indispensa
ble para el desarrollo general de la comunidad y para el pro
greso económico y social; 

3) Reducción de los estados de tirantez racial, social e internacio 
nol; 

4) Extensión de la apreciación mutua de los va lores culturales del 
Oriente y del Occidente; y 

5) Fomento y subvención de las investigaciones científicas para me 
jorar las condiciones de vida. 

El programa de la UNESCO se lleva a cabo en los Estados Miembros 
únicamente a solicitud de los gobiernos y con su cooperación. La UNESCO ,sólo
puede formular recomendaciones, sin que ninguna nación esté obligada a seguirlas. 

Analizando el programa de la UNESCO, podemos observar, que ofre 
ce dos aspectos principales: las actividades permanentes de interés general para':' 
todos los Estados Miembros, como intercambio de información y documentos, la -
asistencia a los organizaciones no gubernamentales y la preparación de convencio 
nes internacionales y las actividades especiales que tienen par mira resolver pro
blemas concretos en Estados determinados. -

Este programa se subdivide en seis esferas principales de actividad: 

o) Educación 
b) Ciencias Naturales 
e) Ciencias Sociales y Humanas 
d) Cultura 
e) Medios de Información para las Masas, e 
f) Intercambios Internacionales. 

Educación.- Por haber una población analfabeta que se calcula en 
700 millones, o sea unas dos quintas partes de los habitantes adultos del mundo, 
los programas de la UNESCO prestan atención especial al trabajo de alfabetiza_ 
ción y a la vinculación de este trabajo con los planes generales de desarrollo -
económico y social en los Estados Miembros. 
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En 1965, la UNESCO contribuyó a promover un congreso mundial que 
se celebró en Teherán sobre la eliminación del analfabetismo. Se han elaborado -
planes para iniciar proyectos experimentales de alfabetización en las más divel'S0S -
países de todas las regiones del mundo, con cargo al "Programa de las Naciones -
Unidas para el Desarrollo•, y actuando la UNESCO como organismo ejecutor. 

Actualmente se ha concedido una constante impartancia a la planifica 
ción de la Educación, con sede en París. La cooperación entre la UNESCO y eT 
Banco Mundial en cuanto a la planificación y financiamiento de la educación, tam 
bién ha tenido como resultado el envío de misiones de ayuda de diversas Estadas = 
Miembros de Africa, Asia y América Latina. 

Después de algunas ai'los de estudio, la UNESCO y la Oficina Inter
nacional del Trabajo publicaron conjuntamente un informe sobre la manera de poder 
mejorar la condición profesional, social y económica de las maestras. Este estudio 
será propuesto como instrumento de carácter internacional. 

Se sigue prestando asistencia a las tres programas regionales en gran -
escala de la UNESCO en Africa, Asia y América Latina, en forma de ayuda a las 
Estadas Miembros para el mejoramiento de la formación de maestros y adaptación de 
las planes de estudio; el desarrollo de nuevas técnicas de enseftanza, incluso ayu
das audiovisuales, en particular para el estudio de la ciencia y de las idiomas mo 
demos; y la plonificación de la ensei'lanza. -

La mayor parte de esta asistencia se sigue destinando a las Estadas de 
Africa recién emancipados. De acuerdo can estos programas regionales se espera -
que para 1980 se habró alcanzado la meta general de la educación primaria univ• 
sal. ' -

Como pademas observar, la UNESCO en Africa presta ayuda a su cen 
tro regional de educación, información e investigación establecido en Acora, Cha= 
na; a una unidad de producción de libras de texto en Yarndé, Camerún y a un ~ 
yecto experimental para la aplicación de nuevas métodos y técnicas docentes en .:= 
Dakar, Senegal • 

En Asia, tres de las principales Intereses de la UNESCO siguen sien
do su oficina regional para la educación en Asia, establecida en Bankok, y sus -
centras para capacitación de planificadores y odministrodores en materia de educación, 
en Nueva Delhi y para profesores de pedagogía en Quezón. 

En América Latina, una vez terminado un importante proyecto de diez 
ai'las para la extensión y mejoramiento de la enseflanza primaña, ahora se hace hin 
capié en el desarrollo de la ensei'lanza secundarla y superior; prestándose asistencia 
a varias universidades latinoamericanas para la capacitación de especialistas en - -
educación e investigadores. 
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En los estados árabes, la principal asistencia de la UNESCO se con
centra en un centro de capacitación avanzada en Beirut, y un centro regional de 
enseftanza y desarrollo de la comunidad cerca de El Cairo. 

La UNESCO se interesa asimismo por los edificios escolares, y sigue 
prestando apoyo a las tres oficinas regionales de construcción de escuelas estable
cidas en Jartúm, Bankok y la capital de México. 

El Centro de Canje Educativo de la UNESCO, en París recopila da
tos de todos los Estados Miembros sobre planes de estudios, estadísticas sobre edu
cación y pensiones de estudio, becas y empleos docentes. 

El Centro de Canje reúne asimismo material para la publicación de -
la UNESCO, World Survey on Education (Estudio sobre la Educación en el mundo), 
de la cual han aparecido cuatro volúmenes, 

Ciencias Naturales, - Atendiendo una decisión tomcida por su Confe-
rencia General en el afio de 1964, la UNESCO concede ahora la misma prioridad 
que a la edu~ación en su programa. En la esfera de la ciencia está trabajando -
por alcanzar tres objetivos importantes: el desarrollo de la estructura básica de la 
ciencia en sus Estados Miembros; el fomento de la cooperación internacional para
el avance de la investigación y la documentación científicas; y la aplicación de
la ciencia y la tecnología al desarrollo, 

Las actividades relativas a este programa, por las cuatro oficinas de
cooperación en materia de ciencias situadas en América Latina, el Oriente Medio, 
Sudasia y Asia Sudorienta!, y por un centro regional de ciencia y tecnología en -
Africa .• 

Como parte de su programa para alentar la cooperación científica in 
ternacional la UNESCO inició el lo, de enero de 1965 el Decenio HidrolÓgico :' 
Internacional • En un mundo donde la escasez de agua ya no se restringe a las re 
giones desérticas, la investigación está concentrándose, durante el Decenio Hidro': 
lógico, en la confección de un inventario científico de los ·recursos hidraúlicos -
del mundo, con objeto de que éstos se puedan administrar de manera racional. Es 
to forma parte de un programa general de investigación relacionados con los recur 
sos natural es. 

También se ha estimulado la cooperación en materia de sismología y 
de ingeniería sísmica. Un estudio realizado por la UNESCO sobre las principa-
les zonas sísmicas del mundo, dió lugar a recomendaciones respecto· a mejoramien
to de los observatorios científicos y perfeccionamiento de los códigos de construc
ción, a fin de proteger a las poblaciones de estas regiones, La UNESCO ofrece
ahora un servicio de misiones de reconocimiento para estudiar de esta manera los
efectas de las terremotos. 
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En la esfera de las ciencias marinas la Comisión Oceanográfica lnter 
gubernamental creada por la UNESCO, coordina los trabajos de investigación so-7 
bre la Alta Mar. Uno de sus proyectos, la Expedición Internacional al Océano -
Indico, de seis años de duración, quedó terminada a fines de 1965, habiendo par 
ticipado en ella cuarenta y nueve naves de quince países. Se ha completado una 
investigación cooperativa internacional de la región tropical del Atlántico y está
realizándose un estudio. También de cooperación, de la corriente del Kurosivo -
en la zona noroeste del Paci'fico. La Comisión concentra asimismo la investiga- -
ción oceanográfica en aspectos tales como el de la contaminación de los mares, y 
el efecto que ejercen sobre las condiciones metereológicas los cambios en el océa 
no. 

Otro tema de importancia en el programa de ciencias de la UNESCO 
es el sentar los cimientos para la investigación y sus aplicaciones. Estas activida 
des comienzan con la enseí'ianza de ciencias a los niños sobre todo por medio de:
proyectos experimentales destinados a familiarizar a los maestros con los métodos -
modernos de enseñar química, física y biología, y prosiguen a través de un con-
junto de cursos de perfeccionamiento que se imparten en universidades prestigiosas 
pera hombres de ciencias de los países en desarrollo. 

De conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, se presta ayuda a institutos de tecnología y escuelas de Ingeniería en -
Asia, América Latina y el mundo árabe. Estos programas también comprenden tra 
bajos de investigación para el desarrollo, como lo ilustra un proyecto organizado:
en Túnez sobre irrigación con aguas salobres y un estudio de modelo matemático -
del delta del Mekong. 

Ciencias Sociales y Humanas.- La UNESCO sigue facilitando la coo 
perac,on internacional entre los expertos de ciencias sociales y también está· esti= 
mulando la organización de la ensei'lanza y el fomento de la investigación en - -
aquellos países donde aún no se utilizan plenamente las ciencias sociales. Está -
realizándose un estudio internacional de las principales tendencias en materia de -
psicología, lingüística, antropología social y cultural, demografía, sociología y -

~ econom1a. 

Al mismo tiempo, el departamento de ciencias sociales de la UNES
CO está concentrando sus actividades en varios de 101 principales problemas que -
afectan a la evolución de las sociedades contemporáneas: el respeto universal por 
los derechos humanos, haciéndose hincapié en la lucha contra los prejuicios rucia 
les; los problemas sociales y económicos de los países recién independizados; y las 
repercusiones económicas y sociales del desarme. 

Para servir a los demás departamentos de la UNESCO y a sus Esta- -
dos Miembros, se han puesto en marcha una Oficina de Análisis sobre la función
de la educación, la ciencia, la tecnología y la información en el desarrollo eco-
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nómico, como también una oficina de estadística. 

Cultura.- El programa de la UNESCO se concentra en tres grandes -
fases sucesivas de la vida cultural: la creación de obras originales; la protección
de las abras existentes y la difusión y apreciación intemacional de las culturas. 

La UNESCO estimula la creación artística ofreciendo su ayuda a or 
ganizaciones como el Instituto lntemacional del Teatro, el Consejo Internacional = 
de la Música y el Pen Club. Por medio de simposios y estudios, ha emprendido -
un ex6men general de la influencia que ejercen los nuevos medias informativos, -
en particular el cine y la televisión, sobre la literatura y el arte. 

Habida cuenta de que las bibliotecas y los museos tienen la dable -
función de conservar la cultura y hacerla accesible, la UNESCO en todo momen
to les ha prestado ayuda para su desarrollo y el mejcramiento de sus servicios. El 
éxito de la campai'la intemacional para salvar los monumentos de Nubia, concen
tró la atención mundial en la necesidad de proteger el patrimonio cultural de la -
Humanidad. 

Un amplio proyecto decena! sobre la apreciación mutua de las valo
res culturales orientales y occidentales, ha dado como resultado estudios, moterial 
de enseftanza, intercambios de profesores y alumnos, traducciones de obras litera
rias y la organización de exposiciones de arte ambulantes. 

Medios de Información para las masas.- La labor de la UNESCO en 
lo tocante a las medios de información para las masas, se orienta hacia el logro -
de una carriente más libre de información y el estímulo de la distribución, con -
objeto de incrementar la comprensión mutua entre los pueblos. 

El departamento de medios de información para las masas de la UNES 
CO, al subrayar los usos educativas de las divenos medios de información, traba
ja para ampliar los servicios de prensa, radio, cine y televisión en los países en= 
desarrollo, sobre todo en Africa. Por ejemplo, en Dakar, Senegal, está en mar
cha un proyecto explorotorio de seis aflos sobre programas de televisión experimen_ 
tales para la educación de los adultos. 

En numerOS0S países se han organizado radiodifusiones educativas que 
comprenden desde I as emisiones de madrugada hacia los Andes hasta la ·Radio Foro 
Rural, en la India que transmite a las poblaciones tribales en ochenta y dos dia
lectos. Muchas países en Asia, Africa y América Latina utilizan los trabajos so
bre empleo de ayuda audiovisual en la educación. 

La UNESCO también ha estudiado las posibilidades y los problemas -
inherentes al nuevo campo de las comunicaciones por medio de satélites. 
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La UNESCO tiene en funcionamiento dos institutos de estudios supe
riores en periodismo, uno en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y el otro 
en la Universidad de Quito, en el Ecuador; y en las Universidades de Dakar, en
el Senegal, y Manila en Filipinas ha establecido cunos de capacitación básica -
en periodismo. 

Entre las numerosas publicaciones de la organización, la más conoci 
da acaso sea 11 EI correo de la UNESCO". Se edita en ocho idiomas: inglés, frañ 
cés, espai'lol, ruso, alemán, italiano, árabe y japonés; se distribuye en más de :' 
ciento veinte países y tiene una circulación de más de 500,000 ejemplares. 

Intercambios Internacionales.- La promoción de viajes al extranjero -
con fines educativos, cientfficos y culturales, es un elemento esencial del trabajo 
de la UNESCO para fomentar una mayor comprensión intemacional y una comuni
cación más eficaz de conocimientos técnicos y prácticos entre lm Estados Miembros. 

La UNESCO proporciona información y asesoramiento sobre prog.amas 
de intercambio por conducto del Centro de Canje Educativo y de sus publlcacio-
nes. Una de éstas es 11 Estudios en el Extranjero11 , revista bienal que contiene in 
formación sobre oportunidades de realizar estudios en el extranjero por medio de:' 
pensiones, becas e intercambios Internacionales. Otra se titula 11Vacaciones en -
el Extranjero", y es una guía anual que explica las oportunidades educativas a -
corto plazo, como cursos de vacaciones, viajes de estudio y campos de trabajo. 

El "Repertorio de intercambios internacionales" de la UNESCO, pro 
porciona información sobre loi objetivos, programas y actividades de organizaci&; 
nacionales e internacionales, y sobre acuerdas intergubernamentales acerca de las 
relaciones e intercambios Internacionales en la esferas de la educación, ciencia, -
cultura y medias de información para el público en general. 

La UNESCO también publica "Teachers for Africa" (Maestros para -
Africa), folleto que tiene por mira ayudar a los países africanos a contratar maes 
tros en el extranjero. La organización otorga y administra pensiones de estudio :' 
internacionales, de conformidad con su programa ordinario y con el Programa de -
las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Asistencia Técnica.- Conviene seflalar, que para fines de 1965, la -
UNESCO tenía a su cargi:, más de mil especialistas que trabajan sobre el terreno
bien como expertos asignados a determinados países de acuerdo con el Programa -
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el propio programa de participación 
de la UNESCO en las actividades de los Estados Miembros, o bien en las oficinas 
regionales de la UNESCO. 

Las principales esferas en las cuales la UNESCO proporciona exper-
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tos y asesores a los Estado,; Miembros son: la ampliación y modernización de los -
servicios de enseflanza Cle todos los niveles, la formación de maestros, la alfabeti 
zación, el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, la capacitación de cieñ 
tíficos e ingenieros, la asistencia a los servicios de investigación cienti'fica y de 
documentación técnica, y el desarrollo de la enseflanza de ciencias sociales y de 
los medios de comunicación para el público en general. 

Además de su propio de ayuda técnica a los Estados Miembros, la -
UNESCO se ocupa de la parte del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de -
las Naciones Unidas relativa a la educación y a la ciencia. 

El Programa Ampliado tiene como finalidad ayudar a los parses insu
ficientemente desarrollados a fortalecer su economfo nacional, mediante el fomen
to de su industria y su agricultura, como preveé la Carta de las Naciones Unidas, 
y a elevar el nivel económico y social de la población entera. 

E) Fines de la UNESCO. 

La Constitución de la UNESCO asigna a la Organización tres gran
des tareas: ésta ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber"; 
"dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la cul
tura"; "fomentará la comprensión y el conocimiento mutuos de las naciones" • 

Para captar la disposición interna y el sentido del esfuerzo de la 
UNESCO en su totalidad, ha:, que comprender, en primer término, que sus activi 
dac.'es no se sitúan en el mismo plano. En efecto, por· b naturaleza de los obje::
tivos que persiguen y par los métados que aplicar, tales actividades se orientan h~ 
cia perspectivas diferentes. El conjunto no constituye un mosaico de proyectos -
yuxtapuestos, sino una construcción cuyos elementos se sitúan en diversos niveles
al mismo tiempo que se articulan solidariamente unos con otros. 

Veinte aflos después de la entrada en vigor de su Constitución, pue
den distinguirse tres aspectos principales en la acción de la UNESCO; la coopera
ción intelectual internacional, la acción práctica, operativa, al servicio del desa
rrollo, la acción ética. 

La Cooperación intelectual internacional. 

La UNESCO se aplicó ante todo a organizar la cooperación interna
cional mediante la comunicación de conocimientos, la confrontación de experien
cias y la discusión de ideas. Esta cooperación se ha traducido especialmente por 
la a-eación de una inmensa red de esper.ialistas, educadores, hambres de ciencia, 
artistas, escritores, periodistas, agrupados en asociaciones nacionales y federacio
nes internacionales con las que colabora la UNESCO de manera continua. Se tra 
duce asimismo en grandes conferencias y frecuentes reuniones de expertos, en una 
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acción constante en pro de la normalización de la documentación, en la elabora
ción y la aplicación de programas internacionales de investigación y también en -
numerosas publicaciones. 

Por último, adopta la forma de reglamentación y de recomendaciones 
internacionales a cuya ratificación o aplicación se invita a los Estados. En reali 
dad y de acuerdo con los propios términos del Director General, en este sentido:' 
la UNESCO se ocupa de organizar "la infraestructura intelectual de la civillza-
ción moderna en su universalidad". 

La acción Práctica de la UNESCO al servicio del Desarrollo. 

La UNESCO sigue siendo, sin duda, lo qoe sus fundadores quisieron
que fuera, es decir, una gran institución a la que deben estar y sentine asocia-
dos los educadores, hombres de ciencia, artistas, escritores y periodistas del mun
do entero. Constituir para ellos un lugar, un medio para establecer relaciones y 
un instrumento de cooperación. Además la UNESCO promueve de un modo gene 
ral la reflexión sobre problemas fundamentales del desarrollo educativo, científico 
y cultural: trabajo básico, ampliamente internacional, en el que puede apoyarse -
la acción concreta de la Organización, entrada cada vez más en tomo a objeti
vos prácticos determinados y que persiguen resultados concretos en un tiempo dado. 
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A.- Proyección Educativa de la UNESCO 

En los días angustiosos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo efecto en -
Londres una Conferencia llamada a marcar un nuevo camino para asegurar la amistad 
y la paz entre las Naciones y los pueblos del munda. 

No fue una reunión de los representativos del alto mundo mi litar de los 
países participantes en el conflicto bélico, sino una reunión de Ministros, de los Mi 
nistros de Educación de los países aliados que utilizaron los días más inquietantes de 
la contienda para considerar los nuevos hechos y las viejas experiencias implicados -
en la destrucción que asolaba a medio mundo. 

Era preciso afrontar la necesidad urgente de un entendimiento efectivo -
capaz de asegurar la amistad y cooperación perdurables ya que los meros acuerdos -
de tipo político, económico o militar, no los habían propiciado jamás. Era del mis 
mo modo necesario y urgente arribar a planes de acción satisfactoria y que permitie:
ran una acción inmediata y cOa'dinada. 

Bien se comprendía que los progresos técnicos puestos al servicio de la 
guerra, de una parte y los rápidos y efectivos medios de transporte y de comunica-
ción hunana, de otra, habían privado a todos los pueblas del mundo del aislamiento 
protector que pennitía la organización de las fuerzas y de los medios de defensa ante 
las agresiones injustas e inesperadas y que· en verdad no existía para la civilización
del presente otra alternativa que la destrucción y la muerte o un nuevo tipo de en
tendimiento y de cooperación entre los amantes de la libertad para repelar a los agre 
sores y evitar los conflictos armados. -

Era apremiante pues arribar a una solidaridad hunana tal, que aminorara 
o impidiera las guerras futuras y que facilitara una nueva forma para dirimir los con 
flictos existentes entre las naciones del mundo y para ello se hacía necesaria una ta 
rea compleja y trascendente; desentrai'lar el germen de la guerra y destruirlo en su :
recóndita morada; la mente de los. hombres, para construir en esa propia mente un -
baluarte perdurable de paz. 

Los dos últimos conflictos mundiales mostraban ante la generac1on pre-
sente y en forma descarnada, como la ciencia y los atributos de la cultura fueron -
los instrumentos o los pretextos para desconocer derechos humanos inalienables, y, -
como la educación sirvió, a su vez, para destruir, hasta los sentimientos más elemen 



tales de humanidad de compasión y hasta de aprecio y afecto familiar. Era preciso 
uno acción inmediata y recti ficadara. 

La educación, la ciencia y la cultura tenta que regresar a su noble 
servicio. Se hacía necesario, st, un nuevo orden, pero diferente al de Hitler; nue
vo ordenomiento para una vida próspera y satisfactoria para los puebles y mediante -
eses propios instrumentos y técnicas de la acción bélica y regresados hacia el bien -
y hacia el progreso solidario de ensanchar los harizontes de cada punto del Planeta
y de poner al alcance de la especie entera, aquelles bienes que hacen fecunda, útil 
y satisfactoria la vida humana. 

Las ruinas humeantes de la ciudad de Londres convertida, pese a ello -
en sede de la reunión y las ruinas morales del medio mundo civilizado infectado par 
los gérmenes de la impiedad, del egoismo por feroz, de la crueldad más inhumana, -
llevada a extremos que hasta ese memento se consideraban totalmente superados dentro 
de la civilización de Occidente, constitufon una terrible advertencia y un estfmulo -
pora los esfuerzos de los congregados. 

Las reflexiones y el cambio de ideas de los delegados cbtwo como re
sultado la victoria más significativa, esta victoria fue la UNESCO, un plan para la 
acción socializada y fecunda en proporciones tales como. no había podido esperarse -
jamás. 

Un objetivo significativo, valioso, dinámico y sugestivo inspiró la es-
tructura de tal plan; frente al peligro de un hambre racionalizado en acceso y pro-
dueto nefasto de la época, oponer la aspiración de un hombre rehumanizado por el -
realce de los valores espirituales que debían ascender en· proporción acorde con el -
desarrollo cienttfico. 

La Educación, la Ciencia y la Cultura tenían que estimular un creci-
miento íntegro de la persona humana, capaz de permitir el equilibrio de fuerzas que 
impulsasen hacia les valores más absolutos aquellos otros que detenninan el progreso
en orden individual. 

Se engaflan o están mal informados aquellos que creen que les represen 
tatives de la educación de los países aliados reunidos en Londres no sopesaron desde
un inicio las enormes dificultades que tendrían que afrontar para el desarrollo de ta 
les propósitos. 

Cabía esperar que frente a la Educación, la Ciencia y la Cultura fun
didas para echar las bases de una paz perdurable iban a levantar la incomprensión, -
la indiferencia y la irresponsabilidad. Además esta coalición, necesaria para preser 
var la civilización, la supervivencia de las Naciones y el progreso de los pueblos po 
día encontrar como oponentes fuerzas y organismos incapaces de por sí o imposibilita 
dos para obtener la destrucción y la muerte en el mundo, pero potentes para actuar= 
como obstáculos retardatarios. 
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Los nacionalismos cerrados y ayunos de canprensión hacia toda necesi
dad ubicada más allá de la propia frontera, el despotismo de la insuficiencia de -
aquellos que se consideran fuertes y preponderantes las falsas creencias y los senti-
mientos correlativos de superioridad racial, el uso; con abuso; de los recursos materia 
les del planela_ y que son en no pocos casos asiento de pueblos desvalidos, la explo= 
loción de los hombr1:s no evolucionados y condenados a la esclavitud y o una vida -
miserable para hacer posible tal disfrute. Desarraigar tales sentimientos, falsas apre 
ciaciones y creencias; cambiar tales actitudes, iluminar las conciencias, hacer ver eí 
,error y la falsedad en lo que hasla ahora ha sido honrado como virtud y premiado -
como méritos contraídos con las Patrias progresislas; es en verdad tarea ardua y de -
grandes alientos. Pero la razón está indicando a todos los que en esla hora del mun 
do quiera pensar, que es también tarea insoslayable y urgente. 

Cuando en 1945 el Sr. Jaime Torres Bodet, concurrió como Delegado -
de Nlexico a la Confederación Internacional que plasmarta en él la realidad de la -
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, -
reiteró que todo su concurso de hombre se consagraría a la causa que calificó como 
la más noble del género humano: "Construir la paz, es la V<!rdad sobre la Verdad". 

Tres anos más larde en diciembre de 1948 asumía _el cargo de Director
de la institución que ayudó a crear para sustituir al Dr. Julián Huxley en la magncr
e ingente labor que descubriera sus breves, pero trascendentales palabras. 

Es preciso que entre los presentes valores humanos se abra paso a esa -
Verdad mencionada por Torres Bodet. Es preciso eslablecerla en la faz de esla tierra 
nuestra pues en ella viajamos todos por el amplio e infinito Universo. Pero, es pre
ciso algo más, no bastará el comprenderla, el acatarla con ser ello tanto. La fña -
razón suele ser infecunda, es necesario que el hombre rehumanizado mediante una -
conciencia más alerta y sensibilizada, la establezca en su corazón para hacerla fér
til, fecunda y que la considere como su salvaguardo y su bien más preciado. Si en 
esla ingente labor no fueran coalescentes las ciencias y la cultura de una parte y la 
educación de otra como instrumento plasmador, no cabría alimentar grandes esperan
zas, pero es verdad, la UNESCO colma, como expresó Huxley, "una necesidad vital 
en los presentes circunstancias del Planeta en un punto de tal madurez que obliga a 
una organización Internacional que se ocupe de las cosas del alma y del espíritu". 

Gobierno e individuos que discrepan en otros tipos de cuestiones, han -
podido cooperar en planes que ataften a la UNESCO. En noviembre de 1945 a raíz 
de la Confederación de las Naciones Unidas efectuada en Son Francisco, cuarenta -
y tres Naciones aprobaron la Constitución de la UNESCO. A fines de 1946 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el proyecto del acuerdo negociado 
entre la UNESCO y su Consejo Económico y Social. Este acuerdo establecía la re
lación de la UNESCO con las Naciones Unidas y por él mismo pasó a ser desde ese 
momento una institución especial izada de I organismo mundial. 

El preámbulo de la Carta de la Constitución es explícita en cuanto a -
sus principios y proyecciones que concrela del siguiente modo: 
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"Los gobiernos de les Estados signatarios de esta Constitución en nanbre 
de sus pueblos declara: 

11Que la incomprensión mutua de les pueblos ha sido a través de la his 
toria uno de los motivos de desconfianza y de recelo entra las Naciones, por lo -= 
cual dichos desacuerdos han degenerado en guerra con demasiada frecuencia. 

"Que la dignidad del hombre, al exigir la amplia difusión de la cultu
ra y la educaciónde todos para la justicia, la I ibertad y la paz, crea un deber sa-
grado que todas las Nad ones tienen que cumplir dentro de un espfritu de respansabi 
!idad y de ayuda mutua; -

"Por estas razones aftade el texto que ante los Estados signatarios de la 
presente Constitución convencidos de la necesidad de asegurar a todos amplias e igua 
les oportunidades para la educación, la investigación sin restricciones de la verdad= 
objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar y 
multiplicar las relaciones entre sus pueblos a fin de que comprendan mejor entre st y 
de que adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas". 

La UNESCO no padrá realizar sus propósitos y contribuir a la paz perdu 
rabie y la seguridad sin la cooperación de la Ciencia y de la Cultura, pero no sin= 
razón ha puesto este organismo mundial, .amplias esperanzas en la Educación, que es 
en verdad el instrumento actuante y realizador. 

Hacerlas coincidir es algo más que un acierto cuando se trata de cues 
tiones que ataften a la convivencia y a la cooperación mundial. La UNESCO es = 
por sf y por su estructura, UtKJ pauta y un ejemplo fecuni:b, al destacar la relación 
a sectores que han de ser coincidentes para ser efectivos. 

Si examinamos los principios que enmarca la UNESCO, encontramos en 
ella dos propósitos cardinales y definidos. Influir sobre iodo en la conducta del hom 
bre trasmutarla o reafirmarla {según el caso) mediante esfuerzos pedagógicos de uni-= 
dad del mundo y la seguridad para estimular relaciones hunanas estables, comprensi
vas y apoyadas en el concepto de dignidad plena del hombre~ El segundo objetivo
atafle al clima espiritual de tales realizaciones, todo ello aspira a mantener la mo-
tal, la justicia y la libertad. 

Tales prop6sitos, que emergen con nttida evidencia en la Carta de la -
Constitución de la UNESCO, subrayan la importancia que el presente siglo concede 
a la Educación y destacan también, como cuestión obligada y subsecuente, la impor 
tancia que en la ejecución de tales objetivos tienen las Escuelas y el Maestro. -

Siempre hemos dicho que la educación organizada en forma cientffica y 
tota I es fuerza; fuerza transformadora que puede ser utilizada para servir conceptos -
orgánicos o estimaciones productos de una interpretación de la realidad de la vida, -
aunque dichos conceptos pueden separar y no unir a los hombres. 
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En este· sentido, la Educación organizadora puede ser instrunento para -
destruir o para crear. Es lo que mueve el instrumento quien determina sus frutos y -
su destino, pero no cabe esperar ineficacia, cuando toda ella se estructura acorde -
con su fin. 

La fuerza transformadora de la Educación, dejó sentir sus efectos con -
la juventud hitleriana. Los planes más laboriosos de la reconstrucción post-bélica -
tuvieron que afrontar el desarme espiritual de una. juventud influida por una organiza 
ción orientada hacia la conquista de una supremacía que debía establecer sus bases= 
sobre toda una humanidad esclavizada. 

La educación ha sido considerada como "el mayar y más dif'rcil proble
ma que pueda ser planteado a los hombres". En esa dificultad implican no pocas -
cuestiones. 

Importan los medies (medies de todo tipo, materiales, concretos, objeti 
ves, ilustradores, medios dinámices y actuantes como son las técnicas pedagógicas):
importa el objeto inmediato y la función de cada experiencia, importan los resulta-
des, pero sobre todo lo ya mencionado, importan el cuadro de valores que dicha -
educación aspira a realizar. Esta mención última aspira a destacar su alta categorfa, 
puesto que es lo que la orienta y define en todo su sentido; es la esencia de la -
educación y es el realizador, y tan ello es así que cuando el maestra posee una cla 
ra conciencia sus medios, ya sean estos estátic·os o dinámicos; él le clasifica los co -
nocimientos y las experiencias y le permite distinguir lo funcional y lo valioso de = 
lo accesorio o negativo, y, con él. determina !!1 ~lor real de los productos o 4a -
los resultados. 

Dentro del desconcierto, la desorientación, la desesperanza motiwda -
por los hechos que hacen pensar en un estancamiento o retroceso, la UNESCO emer 
ge, frente a los educadores del mundo como un guía y como una esperanza. Ella,:
resuelve y decide en el conflicto que hacían insoluble, en los inicias de la lwcera 
década del presente siglo, y que parecía ordenar naciones y pafses en dos grupas. 

Cada pueblo debe mantener los atributos de su personalidad, los funda
mentas de su cultura, de su tradición, su individualidad y su s.- sin psjuicio de 
ocupar su sitio dentro del concierto de las naciones y de las pueblos del mundo y -
sin perjuicio de hacene apto y capaz para convivir y participar en un destino solida 
rio y humano en donde todas importan al todo y gracias a lo cual se da o se recibe 
según el caso. 

El trabajo del sector de la Educación de la UNESCO. 

Este ha sido ingente y sin respiros. Las funcionarios y técnicas de la -
Oficina Central radicada en París, no limitan el tiempo ni el esfuerzo, sólo asf ha
sido posible lo hecho: 
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a) La construcci6n de planes y programas de reconstrucci6n. 

b) La multiplicación de materiales y de medios de difusi6n. 

c) La creaci6n de misiones educativas. 

d) La revisión y el mejoramiento de los I ibros y materiales escolares 

e) El intercambi9 de libros, de materiales y la traducción de libros -
con valor sentido y proporciones.mundiales. 

f) El fomento de las relaciones entre las bibliotecas y los biblioteca
ríes del mundo. 

g) El intercambio y la adquisición de libres mediante un sistema inter
nacional de bonos. 

h) Las reuniones, los seminaries de estudio y las asambleas de profeso
res y maestres para la enseflanza de todo lo relativo a las Naciones 
Unidas y a la Declaración Universl de los Derechos del Hombre. 

i) Las campanas, proyectes pilotes y centres de preparación para la -
Educación Fundamental. 

j) La elaboración de planes para instruir, estimular y aproximar a las 
juventudes de I mundo. 

k) La elaboración de planes de educación gratuita en proporción mun 
~al. -

1) Las centros de enlace para la cooperación y el intercambio de las 
ciencias educativas y de su tecnología. 

B.- Posición de la UNESCO respecto al sentido nacional y universal 
de la Educaci6n. 

La educación constituye un problema esencial en la vida del hombre. -
Lo es por su importancia en la integración de la personalidad humana en la evolu-
ción del ser al debe ser. La complejidad de la educación se deriva de la vida mis 
ma,. porque el proceso educativo se dirige hacia esferas diversas "individual y sociaT, 
natural y espiritual, inmanente y trascendente", no le corresponde a la educación -
simplemente el estudio de un hecho, sino la solución de una cuestión problemática, -
acaso la de mayor trascendencia en el desenvolvimiento de la humanidad cano es la 
fonnación del hombre. 

'La formación del hombre tiene profundas raíces filosóficas. La Pecbgo 
gía es una ciencia con base filosófica que trata de dar solución a cuestiones de im= 
portancia suma, como la orientación del individuo, su pcsición ante el mundo, su -
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preparaci6n para afrontar los problemas vitales. 

La genuina pedagogfa nace del estudio profundo del ser, de sus posibili 
dades y de las condiciones del acto de educar. Presupone una idea del hombre y = 
en ella fundamenta sus fines. 

La idea del hombre o sea el concepto antropológico ha variado a través 
de las épocas histéricas y ha influido en el concepto de la educación. 

Se consideran que existen esencialmente hes tipos de filosofía educacio 
nal derivados de tres filosoffas tfpicas: realista, idealista y praEJ11ática. -

El realismo adopta una concepción mecanicista de la vida, por lo tanto 
de· formar al hombre técnico. 

El realismo pedagógico sitúa en primera categorfa la abstracción y la -
generalización. El fin de la educación reside en la preparación del educando, nii'lo 
o joven para la vida futura en sociedad. 

Atiende 'Q los aspectos materiales pero olvida la esencia del hombre o -
sea los valores espirituales, el reconocimiento de una esfera espiritual, que unida a 
la preparación cienttfica ha de dar sentido a la vida plena del hombre, al realismo, 
sin embargo, se le deben el adelanto cientffico, el empleo de método de esta cate
gcrfa en la ensei'lanza, y par lo tanto la elevación de la pedagogfa a planos cientí
ficos. 

La reacción al realismo se manifiesta con las doctrinas idealistas, y és 
tos preconizan una concepción espiritual cf:el hombre sin vínculos con la esfera vital':' 

En este caso, el problema del desenvolvimiento espiritual del individuo, 
es el principio fundamental de la educación y el idealismo lo es en los problemas -
del conocimiento. Educar es elevar al hombre hacia el plano de las ideas, y el 
contendio de la educación corresponde al total contenido de la cultura. La e,a gera 
ción de ambas doctrinas resulta inadecuadas en la educación, porque el hombre nece 
sita para alcanzar su formación de los valores espirituales y morales y de la in-= 
fluencia de las ciencias. 

El pragmatismo pretende la reafirmación del individuo, pero coloca ac
tuando en la realidad, es decir, atiende al aspecto subjetivo y objetivo. El pragma 
tismo considera al hombre desde el punto de vista biológico, social y activo, que -
actúa ante los problemas del momento influido par estímulos sociales y biológicos. -
Los ideales abstractos carecen de valar para esta doctrina filosófica. 

Actualmente como sei'lala Mantovani "un acercamiento entre les valores 
espirituales y los valores vitales es, quizá, el hecho filosófico mós destacado de -
esta época. 
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El encuentro entre la racionalidad y la irracionalidad pretende darnos -
una nueva imagen del hombre que .supere a lo racional del idealismo o lo naturalista 
del positivismo. 

La formación de la personalidad como un todo, en sus valores espiritua
les y materiales, es decir; atendiendo a lo biológico y a lo espiritual, nos conduce 
al personalismo filosófico; una forma de filosofía idealista, que influye decididamente 
en una educación orientada hacia la formación de la totalidad del ser humano. Para 
la filosofía personalista, la finalidad de la educación, se encuentra en "la realiza-
ción de sí mismo y la realización social". La realización de sí mismo se alcanza -
"a través de un programa educacional que abarque el desarrollo físico,· mental, so-
cial o ambiental". Además, en el individuo han de desenvolverse cualidades que le 
permitan el ajuste social tales como el respeto y la tolerancia hacia las creencias -
religiosas, la ayuda mutua, la autodeterminación, y el cultivo de valores morales y
espirituales. La escuela tiene la misión de propiciar el desenvolvimiento pleno del
hombre, en una síntesis armoniosa "lo biolÓgico y lo espiritual, la idea, y el senti
miento, la disciplina y la libertad, la conhm plación y la acción". 

La educación a mi juicio, debe poseer sentido humanista sin desestimar 
la preparación científica porque su propósito esencial está en la formación integral -
del hombre, en el ascenso de un ser en formación hasta el deber ser. 

El ideal humanista aparece en Grecia; la educación griega consideró al 
individuo en sus valores substanciales aquilatando las fuerzas que convergían en su for 
mación, lo situó en su pueblo ·estrechamente unido a la comunidad. Dos ideas orieñ 
tan el concepto antropológico griego: la naturaleza hll'Tlana y la comunidad, y los :
que constituyen los fundamentos de su ideal formativo. 

Ideal que representa uno de· los rasgos más sobresalientes del genio gri!_ 
go y que perduró en todos sus perfodos históricos. 

La educación del individuo para Platón era una exigencia de la comuni 
dad. En Atenas, el valor del hombre derivaba de su servicio a la comunidad más = 
que de su condición. 

Los romanos hicieron suyos los principios filosóficos practicados por los
griegos, pero proyectando el esfuerzo formativo hacia el mundo exterior, a las co- -
sas y a los hombres, con un sentido práctico de la vida. Son los primeros en usar -
el término humanista, 

Con el cristianismo el ideal humanista se transforman los valores divi-
nos, ocupan una posición preponderante con detrimento de los valores hll'Tlanos. 

La identificación con Dios y la preparación para una vida futura ultra 
terrena, con los propósitos de los hombres de la Edad Media. 

La cultura helénica recobra su vigor en el Renaá miento, períodos hist~ 
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rico que significa una nueva fe en el hombre y sus posibilidades creadoras y una pr~ 
funda transfonnación de la vida. 

El cultivo de las artes y la literatura tuvieron sus más altas realizacio
nes con sentido humano y creadora. 

El desarrollo de las ciencias y la influencia del positivismo relegaron -
las humanidades a un plan~ secundario, en e I campo educacional. 

En la actualidad existe un movimiento para colocar las humanidades en
el lugar que les corresponde, sobre todo en el curriculum de las escuelas secundarias 
por sus valores formativos. 

En nuestra época, el hombre es estudiado fundamentalmente en su ser -
biológico, psicológico y saciolÓgico. De este estudio se derivan nuevas ideas acerca 
del individuo, que se proyectan sobre las teorías educativas. 

El hombre es considerado en la totalidad del ser. 

La apreciación de su ptnonalidad biológica, psíquica y sacial es básica 
para conducirlo a su formación jntegral. 

Porque el ser biológico y psicológico halla su realidad en la vida en -
comunidad, en la convivencia con los demás. Sólo en esta fonna alcanza su integra 
ción en la convergencia de dos fuerzas que se complementan, las tendencias natura= 
les y el mundo de la cultura. 

La educación, según Mantovani, es fonnación del hombre individual en 
el seno del mundo cultural. En este mundo el ser "es creador de sí mismo , y tien
de hacia la libertad y la autonomía, a través de su acrecentamiento espiritual. La
libertad sólo tiene oportunidad de manifestarse en la vida en comunidad y no en el 
aislamiento del hombre porque "el aislamiento produce la estructura formal y rígida -
de la vida, los ideales astáticos y egoístas del grupo". 

La educación puede responder a divelSOS propósitos, pero por encima -
de todos, como concesión de altos ideales debe aparecer el concepto de formación -
del hombre. 

Todo ser humano necesita de una amplia y completa educación científi
ca y humanista, que dé sentido a su vida, y le facilite la participación responsable 
en la comunidad, como hombre libre en una democracia. 

La ONU es la Declaración Universal de los Darechos del Hombre, fijó -
su posición en relación con el fin esencial de la educación en el articulo número -
26 ncs dice: "la educación tendrá por objeto el pleno desaffOllo de la personalidad
y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades funda-
mentales", es decir, que insiste en el desenvolvimiento integral del individuo, inte-
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lectual y moralmente. 

Jean Piaget, a este respecto, considera que la personalidad es "una de 
tenninada forma de consecuencia intelectual y de conciencia maral 11 , y advierte -
que, siempre que la educación tienda. al desarrollo de la personalidad, el individuo 
tiene el derecho de encontrar en las escuelas los factores necesarios para la forma- -
ción de una razón activa y de una conciencia moral viva". 

Pero no es el desenvolvimiento de la personalidad, el propósito único -
de la educación de acuerdo con el criterio de la ONU, sino que pone a cada hom
bre en sus relaciones con los demás, al determindi' que la educación favorecerá la -
comprensión, ia toleranéia y la· amistad entre las ·naciones y todos los grupos ét 
nicos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para::. 

; el mantenimiento de la paz. 

Es fundamental, en sfntesis, estimular el desenvolvimiento individual y
el ajuste del hambre a la vida colectiva a través de la educación, y el ascenso cul 
tural de la camunidad a que pertenece.· 

Si hemos expresada reiteradamente que la finalidad primordial de la edu 
cación es en la formación integral del hombre, y su capacitación para desenvolverse 
en la vida como un medio, de situarlo inteligentemente en la época histórica, es -
preciso dar un sentido nacional y universal a la educación. 

La formación del hombre no puede encerra~ en el marco estrecho de -
su individualidad, sino de la camunidad y del contorno ·nacional. 

La formación en este caso tendrra un carácter unilateral. El hombre -
tiende a lo social, interviene en las esferas que lo circundan; familia, sociedad y --~ nac1on. 

En educación, e! individuo es el punto de partida, pero enmarcado en
la comunidad, esta incorporación, no es la anulación de la individualidad, sino el -
fortalecimiento de altos valores que son privativos e indispensables en una sociedad -
democrática. 

Entre las fuerzas formativas que influyen decididamente en la integra-
ción de la personalidad humana se halla en la comunidad nacional con sus formas -
de vida, sus ideales, sus intereses, sus costumbres, 

La educación no puede ignorar esta ¡nfluencia, por eso debe tener un -
carácter nacional que asegure en el hombre aquellos principios que le otorgan la -
capacidad de comprender y estimar los valores nacionales cano una manifestación pa_! 
cial de los valores universales ... 

La Nación tiene una alta responsabilidad en el desenvolvimiento de la
vida personal, Ha de propiciar las condicipnes favorables para que el individuo lo-
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gre el ascenso hacia formas de vida en canún, accrdes con la libertad y la respor,
sabilidad que debe presidir el hacer material y espiritual de las miembras de una co 
munidad. 

Pero el sentido Nacional de la educación ha de estar impregnado de la 
universalidad de las ideas, al considerar que el hombre es producto de la confluen
cia de valeres individuales, nacionales y universales. 

"Cada hombre es en su fondo, la voz personal de una nacionalidad y -
de lo universalmente humano". 

Si el individuo al arribar a la juventud, no pasee un conocimiento de -
su nación, de la riqueza material y de los valores espirituales que encierra de su -
pasición, sus pasibilidades y relaciones en el Mundo, ha recibido una educación in
canpleta. 

En los pafses democráticos, el ideal nacional tiene proyecciones sobre -
todo morales y crvicos, tales como: reafirmar la conciencia de las deberes y derech01 
del ciudadano, aquilatcr el principio de que todo ciudadano en una democracia
tiene la obligación ineludible de participar con su pensamiento y su acción en -
la vida pública de su pars; comprender la responsabilidad individual en el progre 
so de la Nación. Por eso, la educación es el primer deber social de la derno= 
cracia por su influencia en el desenvolvimien·to intelectual, moral y espiritual de 
los hombres, fundamentos de la estabilidad nacional, y de la preservación de la
paz y comr:,rensión mundial. 

La educación debe canalizar el ideal hacia la realización de ideales -
más altas como son la confraternidad y unidad entre 101 pueblas del Hemisferio Ameri 
cano y resto del Mundo. 

Al estimular sentimientos, actitudes e ideales nacionales paralelamente, 
se cultivará la conciencia continental, la que no fue olvidada par los libertadores y 
pensadores americanos, como Martt, Bolivar, H01tos y Sanniento, los que lucharon -
par la libertad y el decoro de sus pueblos y el principio de armonta y concordia 
americana y universal. 

Como dijo Martf; "la conciencia universal de la honra, no excluye la -
honra patria, pero exige que la honra patria viva dentro de la honra universal". 

El sentimiento nacional y continental justo y generoso en nuestros pue
blos es la antesala del sentimiento universal basada en la solidaridad intelectual y -
mcral de la especie humana dirigida hacia el logro de la Unidad del Mundo. 

No es necesario abolir al patriotismo, nos expresa el Lic. Jaime Torres 
Bodet, para sentir la razón de nuestros hermanos, dondequiera que está o cualquiera 
que sea su lengua. 
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Para que la educación posea a la vez el sentido Nacional y Universal, 
es precisa alender a diversas cuestiones relacionadas con el hacer pedagógico, tales 
como los propósitos u objetivos de la educación modema,· los contenidos de las ma-
terias del curriculum en los tres niveles (elemental, secundario y superior), el ajusle 
de los libros de texto en relación con la comprensión y simpatfa hacia los dern6s -
pueblos del Mundo, las técnicas del aprendizaje y la formación y actitud del profe
sorado para contribuir a la salidaridad mundial • ...... 

En relación con los propósitos u objetivos de la educación moderna, 
que pueden considerarse agrupados en tres calegorias, podemos seftalar: 

lo. La información para canprender la canplej idad, de la sociedad mo 
derna y las caracterfsticas de la comunidad nacional y mundial; -= 
apreciar como el ambienle físico exige la independencia de pueblos 
y naciones; estimar el valor de la práctica de los deberes y dere-
chos del individuo en una sociedad democrática; aquilatar el apor 
te de todas las razas, todas las creencias y todas las naciones al = 
patrimonio cultural de la humanidad 1 

2o. El desarrollo de hábitos de conducta deseable, tendientes a mejorar 
el bienestar humano y de habilidades especificas, valiosas en las -
relaciones saciales. 

3o. La formación de actitudes, apreciaciones e ideales. definidos que -
conducen al cultivo de sentimientos de solidaridad humana. 

Pero estos objetivos han de responder a principios básicos que dependen 
del conlenido de las materias y a su organización, de las características de los alum 
nos en las tres etapas de la educación y a sus fines. 

La escuela primaria elemental y la superior tiene un doble objetivo de 
finido, individual y sacial, al considerar la individualidad del sujeto y las necesida
des saciales de su educación. Es preciso en esta etapa, inicar el desarrollo de una
fuerte voluntad nacional y sus hondos sentimientos de solidaridad americana con pro
yecciones universales. 

En la etapa secundaria, la educación del adolescente debe dirigirse a 
la formación humana de sentido nacional y universal a la vez. En este ciclo debe -
armonizarse las exigencias de una cultura común y las normas más elevadas de con-
ducta con el desarrollo de intereses y aptitudes. 

Hay que insistir en que el cultivo de los valores nacionales, no es ex
cluyente de la estimación de los valores universales y de la integración de la canu
nidad mundial. 

En la universidad dentro de los propósitos de la educación superior a cul 
tura general, investigación científica, formación profesional, proyección social, orien 



tación personal, se ha de propender al desenvolvimiento de actitudes favorables hacia 
la comprensión internaciona 1. 

El enfoque y la extensión de las materias, en los _tres niveles, especial 
mente en lo que se refiere a los Estudios Sociales; constituyen tópicos de gran im~ 
tancia en el cultivo del sentido nacional y universal de la educación. 

Los Estudios Sociales comprenden las disciplinas que considera al hombre 
como miembro de la sociedad. En el nivel primario se refieren fundamentalmente a
la Geografía, Historia y Educación Cívica; en el nivel secundario, abarca además -
otras materias como la Sociología, la Economía y el Derecho Político y en el nivel
superior son las materias sociales tratadas con mayor amplitud en múltiples especiali 
zaciones. 

Los Cursos de Estudios de Geografía de las Escuelas Primarias Elemento 
les, tanta en sus objetivos como en su contenido, ofrecen la oportunidad de cultivar 
no sólo un nacionalismo reflexivo sino de fomentmr la comprensión y simpatía entre -
los demás pueblos. 

,J 

En el tercer grado por ejemplo al estudiar la raza humana y sus carac-
terísticas, se pueden· destacar los elementos integrantes de la población y por supues 
to en forma elemental, las aportaciones de cada grupo en las costumbres, forma de = 
vida, cultura, etc., de nuestra nación. 

Desde el cuarto grado se insiste en la apreciación de la cc:rnunidad na 
cional pero simultáneamente se comienza a desarrollar la idea de la interdependencia 
económica y cultural entre el país y los danás pueblos. 

Los contenidos del Curso de Estudio en quinto grado facilita la tarea -
de crear una conciencia americana que guiará al alumno hacia la práctica de princi 
pios esenciales de convivencia humana, haciéndole conocer las características del si. 
lo, las costumbres, el desenvolvimiento cultural y económico y los ideales de otros= 
pueblos, así como cultivar la estimación por los representativos más genuinos del pen 
samiento americano. -

La escuela de este moda, se coloca al servicio de América, destacando 
como las relaciones culturales y económicas son pilares de la confraternidad de los 
pueblos americanos. 

La conciencia Continental presupone la formación de la conciencia uni 
versal. La orientación de la Geograffa en el sexto grado promueve la comprensión -
Internacional. El estudio realizado de los patses de América se am·plía en este gra
do con el conocimiento de las demás regiones de la Tierra. 

En la etapa secundaria se reafirman los ideales nacionales y los universa 
les a través de los estudios geográficos dentro del contenido de los Estudios Sociales
en íntima relación con los hechos históricos del pats y de América, y las normas et-



vicas que rigen la vida de una comunidad democrática. 

En el bachillerato se recomienda ampliar aún más les estudios sobre 
Geografía Humana y Geografl'a Econ6mica con el objeto de propiciar la mejor com
prensión en les pueblos del mundo, 

En la etapa' superior o univenitaria, es necesario hacer comprender al -
alumnado como los factores geográfic01, históricas económic01 y psicolÓgic01 influyen 
de modo decisivo en la formación de la soc_iedad internacional y como es necesario
conocer y apreciar las demás regiones del Mundo en sus valares y en sus contactos -
culturales y económicas con nuestro pueblo. 

El conocimiento que ofrece la Geografía en sus distintas ramas (Ftsic:a, 
Humana, Económica, Polftica, y Social) ayuda al mejor entendimiento y acercamien 
to entre los seres humanos. -

La importancia de la História para la vida del individuo es indiscutible, 
el saber hist«ico no se limita a un estudio unilateral de la vida social, sino que -
abarca aspectos fundamentales, enraizados en la evolución del hombre y del univeno 
por elevar el status social, .J 

La historia ocupa un lugar preferente entre las materias del curriculum -
por su valor formativo y por sus proyecciones culturales. 

El contenido de la Historia en el nivel elemental tiene un carácter edu 
cativo y moral, aspira a familiarizar al nifto con los acontecimientos históricos del = 
pasado y sw implicaciones en el momento actual. 

Tal como están estructurados los cursos de estudio de Historia en el 
pafs, pretenden la afirmación de la conciencia nacional. 

Ofrecen su aporte a la afirmación de los principios de la ONU, al des 
tacar la contribución de nuestrcs grandes hombres, a la supervivencia de ideales de= 
justicia, libertad e igualdad, 

Además, al desarrollar la historia en forma sistemática, los maestros -
tienen la oportunidad de sincronizar los hechos históricos patrios con los aconhtci--
mientos continentales y mundiales, de desenvolver el juicio y la apreciación del -
alumno hacia formas de vida y de hacer similares o en contraste con la nuestra, ha 
cer sentir que no sólo la historia nacional, encierra altos valores, sino que en dis-= 
tintos puntos de la tierra y en diferentes épocas, los hombres han sida impulsados par 
ideales y sentimientos que han conducido a la humanidad en su ascenso moral y mala 
rial, -

La historia en el sector secundario tiene su carácter verdaderamente far 
mativo, Si el hombre se forma a sf mismo en la cultura y si la historia es una cieñ 
cia cultural, su influencia, es innegable en la formación individual, sobre todo en': 
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la etapa media, cuya pristína finalidad consiste en atender al desenvolvimiento del -
adolescente a la integración de su personalidad mediante el desarrollo de capacidades 
aptitudes y poderes y en capacitarlo para una vida social fecunda. 

Los contenidos llevan al alumno a la apreciación de los valores propios
y a la reafirmación de la nacionalidad al conocer y estimar los hechos históricos hu 
manos, sociales, cientrFicos, políticos, etc .•. de la historia nacional, y a la estima 
ción de las valores universales, sí la verdad histórica, y el juicio crítico han dado:
la tónica al estudio de esta materia. La vida nacional se amplfa con una perspecti 
va adecuada de lo universal en el ámbito geográfico e histórico. -

En la ensel'lanza superior la Historia intenta desenvolver el conocimiento 
del pasado de un mado profundo. La calidad del saber histórico ejercita al indivi-
duo para poder aquilatar los problemas que confronta la sociedad moderna y estimar -
como los ideales humanos han variado a través de las épocas históricas, como los 
acontecimientos responden a las formas de vida y a la idiosincrasia de determinados 
pueblos, como cada hecho histórico tiene sus causas y consecuencias y por último, -
prepararlo para ocupar su posición ante el Mundo y su época y a asumir la responsa 
bilidad que le corresponde como hombre en la comunidad nacional y universal, y asi 
cumplir el ideal de Santayana: "Que los países del ciudadano permanezcan afirmados 
en su propio país, pero que sus ojos recorran el panorama del Mundo". 

La educación en los países democráticos facilita el desenvolvimiento 
del individ1.10 en un ambiente de libertad disciplinada, al pader manifestar el alumno 
sus características personales sin subestimar el medio social, donde necesariamente el 
hombre desarrolla sus candi ciones humanas más altas, particularmente mora les". 

En una democracia, el problema de la investigación social es básica, -
como lo es el mejoramiento individual y colectivo que dependen de las actividades -
del ciudadano encaminados al logro de una vida mejor. 

A través de la Educación Moral y Cívica, puede lograrse una mayor -
comprens1on y simpatía entre los pueblos y la reafirmación de los ideales democráti
cos. El conocimiento de las formas de gobiemo, el estudio comparativo de los mis 
mes, la estimación de las relaciones comerciales y culturales entre México y otros :
países son fundamentales para alcanzar la comprensión Internacional. 

El estudio de la Organización de Estados Americanos y de la Organiza 
ción de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos, así como el conocimiento= 
y la divulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la 
ONU, incluidos en el contenido de los Estudios Sociales, conducirá a la formación -
de una conciencia universal popular, al hacer énfasis en la interdependencia de las 
naciones, en los factores que favorecen el acercamiento entre los hombres, como son 
la desaparición de los prejuicios, el respeto a los Derechos Humanos, y la tolerancia 
religiosa y en el valor de la paz para afianzar los lazos de solidaridad humana. 
Ahora bien, ,ti conocimiento, no basta para arribar a estos propósitos, sino que la e! 
cuela debe propiciar la creación de actitudes e ideales favorables al desarrollo del "' 
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espíritu de camprensi6n mundial. 

Es necesario incluir en todas las etapas y ramas de la educaci6n, el -
aprendizaje de las Naciones Unidas por su importancia vital en nuestros días aunque 
la extensión e intensidad de su estudio varíe de acuerdo con el nivel de los alumnos. 

Pero el propósito de lograr la uni6n de los pueblos del mundo no se al 
canza sólo a través de los Estudios Sociales, sino que puede aprovecharse el aporte -
de otros materiales al proceso de socializac~~-

EI conocimiento y apreciaci6n de las obras literarias a los ~;mcr épi
cos, los cuentos, las leyendas en la infancia, las obras ramánticas en la adolescencia 
y las obras clásicas de autores nacionales y extranjeros en la juventud, ofrecen rico 
materiai pora fomentar la simpatía por las costumbres; los valores artísticos y lite 
rarios que no reconocen fronteras porque la literatura y las artes poseen un sello 
de universalidad. El estudio de las Jenguas extranjeras facilita la formación de -
actitudes internacionales y constituye un factor estimable para poner en contacto
al alumno don las manifestaciones culturales ~e otros pueblos. 

La música también contribuye a este ideal. En el Seminario para la -
Enseftanza de las Naciones Unidas se recomendó la incorporación a los programas de 
educación musical, el conocimiento de la música folklórico, popular y artística de 
los diversos pueblos del Mundo, asf mismo, los profesores de pil'ltura y artes, senalan 
la conveniencia de imprimir "un sentido social de alto contenido espiritual a los estu 
dios de Historia del Arte, mostrando como el arte puede contribuir a un mundo mejor. 

En el momento en que vivimos cargados de incertidumbres y de dudas, -
es preciso por medio de la educación afirmar el ideal de dignidad, de libertad, de -
igualdad y de fraternidad humana; establecer y practicar normas de conducta ética y 
social, desarrollar un sentido de responsabilidad y honradez en el hacer individual y 
colectivo, destacar los adelantos de la civilización, hacer conocer la vida y los 
ideales de los problemas de cada pafs; y por último fijar la importancia de la inter
dependencia de los pueblos y de la labor de la organización mundial para conducir
ª la humanidad hacia senderos de progreso y bienestar común. 

Es imprescindible además, para lograr en el educando una con~iencia -
nacional y universal pcsitivamente urientada hacia el bien individual y social. La 
organización del contenido mediante métodos de naturaleza integradora (unidades de 
trabajo, proyectos, problemas) y la aplicación de técnicas que permitan el libre de-, 
senvolvimienta del alumno y provoquen su actividad intelectual y la práctica de cua 
lidades positivas~: 

Es innegable la influencia que ejercen sobre los alumnos los libl'05 de -
texta y el material de enseflanza en la elaboración de ideas y criterios acerca de su 
paf s y de países extranjeros. 



En el seminario celebrado en Bruselas en 1950, bajo los auspicios de la 
UNESCO, con el propósito de mejorar los manuales de Historia, uno de los grupos -
de trabajo, desputls de un estudio minucioso sobre los libros de texto, llegó a la -
conclusión de que no sólo los libros de Historia, sino de Literatura, geografía y MC. 
sica estaban al seivicio de un nacionalismo exagerado y exhibió una listo de elemeñ 
tos que son perjudiciales en los libros de texto, como ejemplo de ello se encontrarc:iñ 
ciertas ideas superficiales y engaflcsas; "todos los ingleses son hijos de la pérfida -
Alhion 11, "los franceses son los inmorales apasionados del deleite", "los alemanes son 
militaristas", "los chinos son crueles y herméticos", etc ••• Y recomendó evitar estas 
generalizaciones que conducen a error. 

Desde hace bastante tiempo educadores y pensadores se preocupan por -
el desarrollo de la comprensión Internacional y se han referido· a la necesidad d~ so 
meter a revisión les libres de texto para que sus contenidos respondan a normas de = 
cooperación y simpatta entre los pueblos. 

Las primeras tentativas para mejoror los libros escolares y propiciar una 
actitud favorable hacia la comprensión mundial aparecen en los albores del siglo -
XIX. 

En el transcurso de los siglos XIX y XX se manifiesto la preocupación -
por asuntos de índole ton importante como es la revisión de los manuales escolares -
frente a los males de la incomprensión internacional entre educadores, historiadores, 
agrupaciones nacionales, organizaciones internacionales, no gubernamentales. 

La Sociedad de Naciones y en el momento presente la UNESCO, todos 
acordes en que los libros deben contribuir al desarrollo de la comprensión internacio 
nal, eliminando de ellos las ideas excluyentes y negativas hacia otros pueblos. -

La UNESCO, en la actualidad, se preocupa del problema y se hace eco 
de los esfuerzos anteriores para planear y llevar a la práctica un plan de mejcramien 
to de los libros de texto. El seminario para el mejoramiento de los manuales de his 
toria celebrados en Bruselas recomendó desarrollar nociones de Historia Universal, es
tudiar acontecimientos contemporáneos, eliminar el nacionalismo exagerado y a,nce.= 
der mayor importancia dentro de la Historia Universal a la civilización que a la po 
~ca. -

En el seminario para la Enseflanza de las Naciones Unidas en la Haba 
na por la ACNU bajo los auspicios de la UNESCO, un grupo de maestros del sector 
elemental, después de una serie de ·consideraciones acerca de los libros de texto, y 
bajo la inspiración de los postulados de la UNESCO, fijó los requisitos que deben -
exigirse a los mismos para lograr una actitud favoroble en relación con la solichridad 
humana y la paz mundia 1. 

Para que los libros de texto logren una actitud favorable en les alumnos 
en relación con la comprensión internacional y la conducta social satisfactoria, los -
maestros formularon las siguientes conclusiones: 
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lo. Deben ser redactados en forma tal que sirvan para colabcrar en el 
desarrollo de la comprensión in~rnacional sobre la base de un mun 
do pacffico. 

2o. Deben propender .a la Igualdad de todas las seres, su canún con
dición humana, subrayando sus seme¡anzas m6s que sus diferencias. 

3o. Deben recon~r y respetar la diversidad de las condiciones y ha
diciones nacionales. 

4o. Deben reflejar la verdad. y la justicia en su contenido. 

So. Deben tender al restablecimiento de un más saludable y efectivo es 
pfritu de ciudadanía local y nacional, tanto como al desarrollo de
la canprensión, actitudes y conocimientos de la ciudadanía mun
dial y a la paz. 

6o. Deben reflejar la nacionalidad de este mundo de hoy, en el que -
ninguna acción debe bastarse a sí misma, no puede vivir por sí so 
la, siendo preciso que cada nación adapte una actitud de correcto
ajuste en cuanto a los modas de vivir divergente del suyo propio. 

7o. Deben reflejar enfáticamente una orientación por y para la paz a -
fin de alcanzar gn:11dualmenle mediante la coopen:11ción de las nacio 
nes del Mundo en el terreno de la educación, la ciencia y la cuí 
tura, las objetivas de solidaridad y comprensión inlernacional, de-: 
prosperidad y de progAISo para el género humano. 

Otro factor de primordial importancia en la cuestión que nos ocupa es -
la personalidad del maestro o profesor por su responsabilidad en la formación del indi 
viduo. Para Kerschensteiner la imagen auténtica del educador se encuentra en el -: 
hombre socia 1. 

Si se atiende al estudio realizado por Sprenger sobre los tipos humanos, 
el hombre social es el que vive por medio de los demás y está regido por la ley del 
amor; el amor hacia 101 demás hombres. En realidad el maestro genuino debe tener
por divisa para realizar su ·labor; e.1 amor, la canprensión y la honradez de princi-
pios. 

Por ejemplo,· en la enseftanza primaria; lo esencial es el amor con que 
el maestro realiza su tarea para despertar en el niflo el gusto y la añción por el es 
tudio. La influencia de un verdadero maestro en la integración de la personalidad-: 
del educando, persiste a través de la vida y es "fuerza aspiritual que lo sastiene y -
lo conforta" • 

En la enseflanza secundaria no sólo debe preocuparse el profesor por des 
pertar el amor al estudio sino en encauzar la personalidad del adolescenle hacia el= 
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logro de altos ideales que conducen a su integración individual y social. 

La comprensión entre el maestro y los alumnos es fundamental en el acto 
de educar. 

Maestro, no es sólo el que trasmite un saber, ni el que trata de conocer 
a sus alumnos, sino el que se deja conocer pcr ellos. 

En .la Univenidad, el catedrático debe sentir una devoción proflM'lda en 
tranable pcr la creencia de su especialidad y la convicción de la trascendencia de= 
su labor, los requisitos deseables en un profesar es que éste imbufdo de su responsabi 
ldad como guía de la juventud. -

La tarea del maestro ha de estar ungida de fervor humano, su función
es la de incitar el acrecentamiento espiritual, intelectual y moral, y forjar una ~ 
ciencia nacional y universal en el ~ucando, de manera tal que pueda intervenir M 

el proceso de desenvolvimiento del pars, de sus tradiciones. e ideales, y en el movi
miento ascensional del género h~no. La escuela debe educar al nifto y al adoles 
cente haci6ndolo vivir un ideal pleno de humanidad. -

La posición del profesor ante los problemas sociales influye decidicbnen 
te en las ideas y las actitudes de sus alumnos. Es necesario que el maestro adcpte= 
una actitud social progresiva que se despoje de prejuicios y que can criterio sereno
afronte los problemas de actualidad nacional y universal sobre todo aquellos que se -
presten a controvenia para poder guiar a sus ahnnos y fanentar en ellos actitudes y 
apreciaciones favorables hacia los principies democráticos y a los ideales de f'raterni 
dad humana. 

Además debe desarrollar un aprendizaje activo, para que los alumnos -
no solo intervengan en la elaboración del conocimiento de manera directo sino que -
se de cpcrtunidad en un ambiente de trabajo, de libertad disciplinada y de fraterni
dad al desarrollo de actitudes, hábitcs, habilidades e ideales deseables en una damo 
cracia que aspira a la paz mediante la comprensión internacional. En fin, debe mcit 
tener una actitud científica ante los problemas educativos y un afán de superación y 
perfecciónamiento para asegurar su éxito profesional, asumiendo la tarea de lograr, -
como decíamcs antes; ya que las guerras comienzan en la mente de las hambres, es 
en la mente de los hombres dende debe cimentane la paz, así como la divulgación -
de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, y para la libertad, 
son esenciales a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado. 

Resulta evidente la pcsición del maestro en la UNESCO al analizar 
las finalidades y funciones de la educación y que aparecen en el Artículo primero -
de su Constitución. Su prepósito esencial es contribuir a la paz y a la seguridad -
con la colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la -
cultura a fin de estimular e-1 respeto universal, pcr la justicia, por el imperio de la 
ley y por los derechos humanos y las libertades fundamenta les que la Carta de las -
Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo sin distinción de raza, sexo, 
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religión o idiana. 

Entre las funciones asignadas al maestro para cumplir sus finalidades, se 
encuentra la necesidad de llegar al mutuo conocimiento y entendimiento entre las -
pueblo, de impulsar la educación popular, difundir la cultura, de promover el ideal 
de igualdad de oportunidades educativas sin distinci6n de raza, sexo, condición so-
cial o económica, de estimular la cooperacioo intelectual e intercambio científico y 
artístico entre los individuos como entre las naciones. 

El ilustre maestro Don Jaime Torres Bodet en la apertura del Seminario 
sobre "La enseflanza de la Geografi'a al servicio de la comprensión internacional" -
fijó el papel de la organizaci6n en materia educativa: "Nuestra organización, expre 
só, ha recibido entre otras, la misi6n de consolidar mediante la educación aquel fuñ 
damento de paz que se apya en el conocimiento y la comprensi6n mutua de los 
pueblos". 

Ahora bien en la educaclón y por consiguiente en la enseflanza de todas 
la disciplinas del programa escolar, prevalecen tres preocupaciones inseparables; ase 
gurar el desarrollo armónico de la personalidad, integrar al individuo en la comuni.= 
dad social y asegurar la transmisión de conocimientos prácticos y teóricos y de formas 
de pensar y de sentir. La UNESCO no aspira a imponerles a los educadores una -
cuarta tarea distinta a las otras tres, sino que quiere poner la educación por entero
en su triple función, al servicio de la comprensión internacional, 

La UNESCO ha realizado y realiza una labor acorde con los propósitas 
y funciones de la organización para promover y robustecer la comprensioo intemacio 
nal y el acercamiento humano; ha auspiciado seminarios nacionales e internacionales
para orientar a los educadores en la enseflanza de las Naciones Unidas; ha celel;,ra~ 
do seminarios internacionales para dar un sentido de universalidad a la educación; -
en 1947, sobre el tema "La educación para la canprensi6n internacional", en 19-48; 
los miembros del seminario de Podebrady fijaron los fundamentas psicológicas del desa 
rrollo del sentido mundial en el niflo", y en Ashridge, un grupo de educadoras estu
dió la capacitación profesional, moral y social del maestro, en 1950 en Montreal = 
se efectuó el seminario para la enseflanza de la GeografTa con el objeto de investi
gar sobre los métodos más adecuados, "Para promover la comprensi6n internacional 
dentro de la enseflanza y a través de la enseflanza de la Geografía, teñiendo en -
cuenta las leyes del desarrollo psicológico del niflo y de I adolescente 11 • Les grupos
de trabajo del seminario estudiaron las programas, las métodos m6s recomendables, -
los medios de enseflanza y la formación de las maestros primarios y secundarios para 
la enseflanza de la Geografía y la CClrlJprensiÓI') internacional. 

En el mismo afio de 1950, se llevó a cabo en Bruselas otro seminario -
sobre "El mejoramiento de las libros de texto y en particular de los manuales de hi~ 
toria". Este seminario sirvió para fijar los principios b6sicos de los libros de texto
para que contribuya a la comprensión Internacional. 

Ha realizado un estudio del problema racial por pensadores, científicos 
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y educadores analiz6ndolo desde diversos 6ngulos y detenninando los medios de erradi 
car los prejuicios raciales que han contribuido a desunir a los hombres. -

Otro de los tantos seminarics que se han fonnado y que es base para mi 
trabajo ha sido el de seflalar LA EDUCACION FUNDAMENTAL, fin, contenido y -
método. La UNESCO estimula el movimiento en pro de la educación de las masas. 
En todas partes del mundo bas6ndcse en que a(,n cuando la Organización no sea en 
modo alguno un Ministro Mundial de la Educación, debe ayudar a los Estados miem
bros a desarrollar y mejorar su labor educacional en diversos campos. 

Esto no significa en manera alguna que la UNESCO trate de imponer -
una cultura común al género humano. No, la UNESCO trota de estimular dentro de 
cada zona cultural, el arte local, la literatura y las ideas y de ayudar a poner a la 
disposición del resto del mundo sus 'contribuciones culturales, en la creencia de que -
la comprensión de todo pensamiento responsable del mundo actual es ·esencial, si ha 
de mantenerse la poz. · 

Cuando los delegados de la UNESCO adoptaron e I ténnino educación -
fundamental para describir uno de los campos en que debía trabajar ·su agencia espe
cializada, declararon unánimemente que todos los Estados que tenían en su territorio, 
zonas más o menos extensas, en que la educación no ha alcanzado un mínimo ele- -
mental, en que reinaban la ignorancia, las enfermedades y la miseria, tenían el de 
ber de proyectar y llevar a la práctica programas nacionales de educación fundamen
tal, -

Y así, según va concretándose el programa de Ayudo Técnica para ~I -
Fomento Económico de las regiones escasamente desarrollados oímos utilizar con fre
cuencia ténninos como; educación de las masas, educación social, educación de base, 
similares a educaión fundamental , 

Pero lo que realmente distingue este concepto integral de la educación 
fundamental en la historia de la Pedagogía Universal, es el reconocer que es nece
sario también notificar la orientación de la educación en las áreas luminosas entre -
los pueblos más avanzados, para que en ellos no penistan los génnenes de las gueff'GS 
de todos los tiempos que son los dogmas de desigualdad social y lossentimientm de -
s1.4>erioridad, pues no hay que olvidar que las guerras de continúo se han gestado 
en las naciones más civi lizndas de la tierra. 

Urge y precisa pues, introducir en la estructura geneial de la educación 
una modificación sobre todo en la fannación cívica de la juventud, relativa a la -
conciencia de un mundo mejor, expresando en pcrticular el comité mexicano: "Así -
piensa el hombre sano, bien alimentado, con habitación apropiado, poseedor de los -
instrumentos necesarios para todo instrucción posterior, preparado para usar con prove 
cha sus capacidades tTsicas e intelectuales, dotado de los conocimientos tTsicos e in'ie 
lectuales, dotado de los conocimientm que han de permitirle obtener y promover la= 
seguridad, capaz de disfrutar la belleza de la verdad y de la bondad, en condiciones 
de ir más adelante en la persecución de la verdad, en la creación de la belleza y en 
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el logro de los mejares ideales, de conocer las deberes y dereches de un hombre li
bre y de cumplir tales deberes y ejercitar tales dereches. 

Asf es como en las documentas que se citan se define la educación fun 
damental como el proceso de transmitir el mínimo de conocimientos, preparación y = 
actitud que el hanbre necesita para vivir, disfrutar de salud positiva, aprovechar las 
oportunidades que se le ofrecen de educación superior y prepararse a cumplir los de
l>eres y ejercitar los derechos del ciudadano libre del mundo. 

En síntesis, este concepto implica que educar no es tan sólo enseftar a 
leer y escribir, sino ensenar a vivir dignamente. 

A la Escuela, como institución que es, se le seftalan las tareas de reno 
vación so~ial como proceso continuo y creciente y de estabilidad social, formando = 
las conciencias individuales con un alcance y sentimientos propios de la comunidad -
de que forman parte • 

Para ahondar en esta aspiración de enseftar a vivir dignamente, basta -
sencillamente contemplar el panorama mundial en cuanto a estadFstica que de analfa-
betas se refiere y encontramos su justificación. · 

La mitad del mundo no sabe leer ni escribir, millones de seres no obstan 
te el derecho de todos a la cultura, siguen esclavos de la ignorancia. He aquí uno -
de les problemas más inquietantes de nuestro sigfo. 

Solamente les datas que se poseen de América Latina nas revela un cua 
dro desolador (70 millones de analfabetas) y fuera de este Continente en muchos pal 
ses la proporción de analfabetas pasa del 90 por ciento como son en A frica y Asia. -

Al analizar el caso particular de México nos duele pensar que existe -
parte de nuestra población que carece de viviendas, de ropas, alimentación, instruc 
ción apropiada y una gran cantidad de analfabetas. 

No precisamos efectuar ninguna investigación social para ver por muchos 
lugares diseminados las cuerpos de niftos desnudos, hinchados por las lombrices o víc 
timas del raquitismo. 

Abandomenas por un momento las bonitas avenidas de nuestros barrios -
residencia les, viajemes por esos rincones del campo mexicano o por ciertos suburbios 
capitalinos y pronto nos daremos cuenta de lo que se llaman regiones menos favorec!_ 
das. 

Es asf por lo que podemos afirmar categóricamente que sólo la educa-
ción fundamental ha de pretendertransformar esas condiciones atacándoles en el inte 
rior mismo. 

De acuerdo con el seminario de educación celebrado en Montevideo en 
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1950, la Escuela Primaria fundamental es una escuela modesta, una escuela econémi 
ca en cuanto al pertodo de duraci6n, la formación de maestros, la producción de nia 
teriales, la construcción de edificios, una escuela que evite la superficie en favor = 
de lo necesario, una escuela que ofrece al analfabeto conocimientos sencillos para -
conservar la salud, dignificar el hogar, mejorar el trabajo, afirmar la democracia y 
embellecer la vida. 

Una escuela que sea la puerta mtnima por la cual la personalidad pue
da escuchar el llamado de su destino; una escuela que da al hombre el decoro tal -

que lo haga encontrarse a sf mismo para seguir adelante, que le de conciencia de -
sus derechos y de sus responsabilidades. 

En efecto se sei'laló como fin de la educación fundamental el proporcio 
nar una base cultural homogénea mediante una educación integral y progresista. 

El cumplimiento de este fin impone la realización de los siguientes ob
jetivos: 

lo. Alfabetizar. 
2o. Crear hábitos. de higiene, orden y moral, tanto en el aspecto indi

vidual como colectivo. 
3o. Fomentar el trabajo racional. 
4o. Formar el sentido de la responsabilidad por el progreso de la canu-

nidad y el país. 
So. Inculcar las normas de la técnica social. 
6o. Desarrollar el espfritu crttico. 
7o. Formar la actitud científica. 
80. Crear una conciencia nacional e internacional, orientada hacia los 

ideales de paz, democracia y justicia social. 
9o. Cultivar el gusto por las bellas artes. 

lOo. Utilizar los valores esenciales y humanos del folklore como estímulo 
de desarrollo estético. 

La Escuela Primaria Fundamenta I servirá a la can unidad como centro de 
cooperación para resolver sus necesidades, culturales, econémicas y sanitarias. 

Cada programa particular deberá conceder especial atención a las prob!e 
mas y necesidades más urgentes de la canunidad de que se trata. 

Su contenido variará considerablemente según las circunstancias. No de 
be olvidarse también, que la educación de adultos difiere considerablemente por su= 
significado, contenido y método de la que se da a los nii'los en la escuela. El indi 
viduo adulto se percata raramente de la necesidad de un cambio, suele oponer resis
tencia a las ideas nuevas y su actitud ante un nuevo aprendizaje es más bien de -= 
desconfianza. 
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Pero precisamente porque sus conocimientos y su maycr experiencia dan 
a·I adulto un espíritu más crítico y realista, estas mismas factores pueden también uti 
lizarse en la realización de un programa de educaci6n fundamental. 



CAPITULO IV 

LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 

A.- La educación como factor básico del desarrollo eco
nómico y social en América Latina. 

B.- La demanda de educación en los sectcns de la po
blación; 

Las clases altas tradicionales y las élites recién for
madas. 
El estrato medio urbano. 
El estrato inferior rural-agrfcola. 
El sector semiurbano. 

C.- Planificación educacional en América Latina. 



A. La educación como factor básico del desarrollo económico y social en An)érica 
Latina. 

Durante los últimos dos decenios, América Latina ha puesto más direc
tamente a prueba las tearras prevalecientes de desarrollo económico, mediante el
intento de aplicar las poll'ticas y planes que de aquellos derivan. 

A ello han seguido éxitos parciales, sin embargo, todo indica que no 
puede contarse con un crecimiento sostenido del mismo tipo y que en todo caso, -
ese crecimiento no está reduciendo la magnitud de los problemas de la pobreza y
la inestabilidad, ni está achicando la diferencia entre los ingresos por habitante -
de América Latina y los parses cuya industrialización es anterior. Es decir, no se 
puede afirmar que esté realmente en marcha un proceso dinámico y autosostenido -
que responda a las esperanzas expresadas par el término desarrollo. 

Los conceptos del desarrollo cerno un crecimiento de la producción -
que depende directamente de la tasa de inversión ó como resultodo de la moderni 
zación de instituciones clave, en países que exhiben algunos síntomas de subdesa= 
rrollo, han sido ineficaces cerno criterios orientadores de una política. Los meca 
nismos formados de planeamiento creados por casi todos los países de la región s6 
lo han podido ejercer hasta ahora una influencia limitada e intermitente. La cf:fl 
siguiente revisión de la connotación del concepto del desarrollo y de las condicio 
nes para alcanzarlo, confluye a una interpretación del desarrollo como un proceso 
de cambio social, entre otras. Según algunos estudi0505 del proceso de planifica 
cién en América Latina, habrá que identificar en las sociedades los grupos que = 
propician u obstaculizan este cambio y vincular las estrategias de acción a las ca 
racterísticas de tales grupos. Aún más, el objeto de esas estrategias será logrcr = 
que los estratos mayoritarios de la población cuya participación en los cambios y 
el crecimiento ha sido hasta ahorá sólo marginal, se incorporen tanto a la pugna
por el desarrollo como al goce de su.s frutos. Ello implica que los estratas hasta
ahora marginados habrán de intervenir activamente en la definición de las socteda 
des nacionales que emergerán del proceso de desarrollo y que, pcr lo tanto no = 
cabe suponer que esas sociedades futuras se calcarán de los modelos de países ya
industrializodos o desarrollados. 

Tales proposiciones plantean interrogante que rebasan los límites de -
este trabajo. 

Basta set'lalar que la interpretación del desarrollo como proceso de -
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cambio social, plantea de inmediato la necesidad de evaluar el potencial de los -
sistemas educativos de la región, presentan un marcado paralelismo con las econo
mfas, tanto en la r ndole de su crecimiento como en el proceso de redefinición aL. 
que están siendo sometidos. 

Los sistemas educativos de América Latina se han ampliado con rapi 
dez notable durante las últimas décadas. En su carrera contra las altfsimas tasas= 
de crecimiento demográfico, la educación ha ganado posiciones, habiendo influf
do en su expansión postulados muy similares a los que presiden la poli'tica de desa 
rrollo económico. -

Se ha aconsejado Invertir proporciones más altas del ingreso nacional 
en la enseñanza en el supuesto de que esa inversión adecuaría el producto de la
educación a las necesidades nacionales. 

Al propio tiempo se ha intentado la modernización interna de los sis 
temas e instituciones de ensei'ianza por medio del planeamiento y de una mejor ad 
ministración. Al evaluar los resultados hasta ahora obtenidos se aprecia que el = 
crecimiento no implica el desarrollo de la ensei'ianza y que en el planteamiento -
edocativo se tropieza con sistemas impermeables a la racionalización y subordina
ción a objetivos definidos aunque ellos estén incorporados a leyes y constituciones. 

En la enseflanza, como en atros sectores de acción social pública y 
en las propias economfas, se han tomado modelos y normas de sociedades rfgida- -
mente estratificadas, en que la tradición pone el acento en el tftulo profesional y 
en los símbolos culturales que se consideran apropiadas para élites determinadas de 
antemano. 

En educación se vienen importando modelas diferentes e incompatibles 
desde mediados del Siglo XIX, cuando se dictaron las leyes de educación univer
sal y durante muchos ai'ios misiones procedentes de Europa y Norteamérica trabaja_ 
ron en la modernización de las sistemas de enseflanza. 

El estfmulo y asesoramiento técnico que han proporcionado a la am
pliación de la ensei'ianza, los organismos internacionales han reforzado tendencias 
manifiestas desde hacía mucho tiempo. Los intentos de aplicar una serie de mod!_ 
los de ensei'lanza impatados ofrecen otro interesante paralelo con las economías, -
en las cuales esos modelos han predominado largamente en las esferas teóricas y -
en la polrtica aplicada. En la educación como en las economías y en las siste-
mas políticas, las estructuras tradicionales han mostrado una permeabilidad y una -
capacidad de adaptación sorprendentes para absorber modelos importados que hoy -
se considera indispensable para el desarrollo dinámico. 

El anhelo de ed1,1cación y la fe en las ventajas que ésta proporciona-
como el propio anhelo de desarrollo se han extendido a todos las estratos sociales 
y en términas estadfsticas, las masas de población parecen estar derivando más b4:. 
neficios directos de la ampliación educativa que de la mayor producción de bie--
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nes, al mismo tiempo la extrema disparidad en la distribución de la ensei'lanza como 
parejas con la disparidad en la distribución de los ingresos y la riqueza, ayuda a -
reforzarla. 

Sólo algunas minorías y en general las mismas que disfrutan del avan 
ce económico, pueden aprovechar cabalmente la oferta creciente de servicios edu 
cativos. -

La desproparcionada participación de esas minorías, v1c1a los sistemas 
de ensei'ianza y restringe su capacidad de ganar o mantener la plena participación
de otros estratos sociales. En casi tados los países Latinoamericanos, la participa
ción de la mayaría de bajos ingresos sigue siendo marginal y decepcionante, como 
lo es también su participación en nuevos sectores de empleo urbano o en el merca 
do de bienes de consumo. Son limitadas las ventajas prácticas ofrecidas a los nf 
flos de esos estratos por el tipa de educación que pueden obtener y también es _-;, 
menor que el esperado, el provecho que pueden derivar los países, en favor de su 
desarrollo económico, de los esfuerzos que hacen por perfeccionar su potencial h!!, 
mano. 

La discrepancia entre las esperanzas cifradas en la educación y el -
beneficio real que de ella se abtiene no se da sólo en el grado elemental, dande 
se concentran los grupos mayoritarios de bajos ingresas pues el alto porcentaje de 
fracaso estudiantil que caracteriza a tado el proceso de ensei'ianza hasta el final -
de los cursos universitarios, indica la falta de correspondencia entre la cierta de
educación y la capacidad de grandes grupos de las capas sociales medias inferio
res para hacer uso efectivo de ella, así como la Ineficacia extrema con que se -
utilizan los recursos públicos destinados a la enseilanza. 

La migración creciente de profesionales a otras regiones y la tenden 
cia sostenida por incrementar el empleo público también san otros tantos síntomas-;, 
de un desajuste entre la oferta educativa y lo capacidad de absorción que actual 
mente tienen las economías. '· -

Estas diferencias han sido analizadas tanto por las autoridades nacio 
nales de la ensei'ianza como las organizaciones internacionales en estudios y temas 
afines. Es significativo que en la más reciente de tales reuniones, la Canferen-
cia de Ministros de Educación y Ministros Encargados del Planeamiento Económico 
realizado en Buenos Aires, pasó a segundo plano la insistencia tradicional en las 
metas cuantitativas de ampliación de la ensei'ianza y en la asignación de mayores 
recursos a la educación, centrándose los debates en las reformas del contenido 
de la enseñanza y en la reorientación del planeamiento educativo can el fin de -
transformar la educación en un instrumento eficaz de desarrollo en su sentido más 
amplio. Los estudios preparados por las organizaciones auspiciadaras y las reco-
mendaciones de la Conferencia destacaron en líneas generales las palíticas requeri 
das. -
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La demanda actual de educación se deriva de las estructuras. sociales 
que existen en Latinoamérica, en relación con la pesibilidad de llevar a la prác
tica las refarmas y aplicar el planeamiento en la educación. 

La ampliación del sistema educativo se justifica sobre la base de los 
criterios fundamentales; el de defensa de los dereches humanes y el de aprovecha 
miento óptimo del potencial humano. Ambos se reflejan en las directivas muy 5¡': 
milares en toda América Latina que les gobiernos imparten al sistema educativo. 

Si se interpretan al pie de la letra, el criterio de los dereches hu-
manos y el de aprovechamiento del potencial humano pueden indicar órdenes dife 
rentes de prioridad a cerio plazo para la ampliación de les sistemas de ensei'lanza, 
pero de hecho suelen ser compatibles o complementarios. 

Les dos exigen una educación general de tipo universal y unifcnne
de tal duración y calidad que permiten preparar a todos los niñes para su buen de 
sempeño en la vida cívica, en la producción y en el consumo dentro de una socfe 
dad moderna condicionada a la capacidad del individuo, el acceso a los tramos ':' 
superiores de la escala educativa. 

Ambos favorecen la ampliación y diversificación de la enseñanza me 
dia y supericr, de tal modo que los individuos pueden realizar todas sus potencia
lidades y desempeñar funciones sociales y ocupacionales cada vez más diferencia
dos y complejes. Ambes buscan las pesibilidades máximas de estudio, capacitación 
y perfeccionamiento intelectual S0Stenido para la población adulta. En realidad,
los conflictos de corto plazo en cuanto a la prioridad que debe establecerse en -
la asignación de recursos que pudieran derivar de tales criteries (por ejemplo, la
universalización de la enseñanza primaria en oposición al adiestramiento acelera
do de técnicos de nivel medio), parecen tener mucho menes impcrtancia que los -
conflictos con otros tipos de demanda que pesan sobre el sistema educativo. Es -
preciso mencionar además otres dos propósitos o funciones de los sistemas educati
vos. A veces se alude a ellos en declaraciones oficiales de política y han sido
analizados desde diversos ángulos por sociólogos, educadores y líderes políticos, -
pero no pueden traducirse en objetivos cuantitativos en la misma farma que los o~ 
jetivos relacionados directamente con los derechos humanos y el aprovechamiento
del potencial humano. Las dos funciones son hasta cierto punto compatibles y de 
hecho todos los sistemas educativos las cumplen en diversas proporciones, delibera 
da o involuntariamente. Sin embargo, llevadas al extremo, ambas son incompoti::
bles, Por un lado, se espera que la enseflanza afirme los valores existentes o d~ 
minantes en la sociedad que la respalda, los símbolos de jerarquía, las preferen-
cias ocupacionales, etc., y que los transmite a las nuevas generaci'Jnes. Por el 
otro lodo, se le pide que active la modificación de los valores y de los relacio
nes económico-sociales existentes. 

Esta último función puede encamarse en una política deliberada y -
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masiva como las que aplican los gobiernos revolucionarios que han utilizado el 
sistema educativo para inculcar nuevos valores que han controlado la admisión a -
los niveles superiores de la ensei'ianza para dar acceso a los jóvenes de los estra
tos sociales inferiores desplazando a los grupos previamente de posieión social ele 
vada y que ocupaban los cargos directivos. 

Puede ser deliberada en un sentido más limitado, si la polrtica edu
cativa procura ante todo ampliar la capacitación en las especializaciones técnicas 
necesarias en un nivel de desarrollo más alto, pero que no se ajustan a la estruc 
tura ocupacional existente. Se ha procurado con ella obligar al cambio social y 
quebrantar moldes económicos antiguos transformándolos en nuevos. 

En la práctica, aún cuando un sistema de ensei'ianza esté concebido
para perpetuar el status quo o no haya elección consciente entre las orientaciones 
antes indicadas, por el sólo hecho de crecer más allá de cierto punto se hará ca 
da vez más difícil mantener, determinada situación y las relaciones ocupacionale;
existentes, Sin embargo, las tensiones y presiones que se originan por estas cir-
cunstancias· presumiblemente no se conciliará fácilmente con los objetivos de desa 
rrollo, como quiera que éste se defina. -

B) La demanda de educación • 

Cualesquiera sean los propósitos que se propangan el Estado y l:es edu 
cadores, los padres buscan la educación de sus hijos con el fin de consolidar la = 
posición social alcanzada ya por la familia o como medio de escalar a posiciones 
más altas y ocupaciones remuneradas. Por lo demás, en cualquier sistema educati 
vo que no sea demasiado nuevo y rudimentario existen fuerzas ·internas de impulso 
e inercia, muy complejas, derivadas de los intereses de los administradores y - -
maestros ·en los diversos niveles y especialidades, y en la educación superior las -
aspiraciones de los propios estudiantes (a menudo diferentes de las aspiraciones de 
sus familias), empujan al sistema desde otra dirección. Cuando los objetivos de -
la educación fijados por el Estado tropiezan con las hetereogéneas presiones que -
actúan interna y externamente sobre el sistema educativo, la evolución real y el
producto del sistema dependen de lo que se ha denominado la suma de intencio- -
nes. El sistema no puede satisfacer plenamente todas las exigencias que se le im 
ponen sino que se amolda según la fuerza relativa de ellas. 

En una sociedad dinámica y móvil, puede existir una correspondencia 
entre la suma de tales exigencias y los objetivos que derivan de los conceptos de
los derechos humanos y del aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, sufi
ciente corno para lograr una eficiencia razonable del sistema. 

En una sociedad deliberadament;! movilizada hacia el desarrollo, el -
gobierno- puede imponer sus objetivos con suficiente fuerza y contar con un con- -
senso popular tal que pueda subordinar a sus objetivos las reivindicaciones de otras 
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rndoles. En una sociedad tradicional casi estática, el sistema educativo puede con 
firmar el status adquirido sin mayor dificultad. Más complejas son los problemas.= 
que plantean las sociedades en transición o en conflicto, en las que el orden ~ 
dicional ya no se considera viable, pero en las que tadavra la aspiración genera
lizada no ha praducido un consenso nacional sabre las condiciones previas para lo 
grar el desarrollo, en estas circunstancias las discrepancias de objetivos y exigen= 
cias que se imponen al sistema educativo pueden llegar a obstaculizar o frustar la 
consecución de cualesquiera de ellos. Al ampliane los sistemas educativas, se -
desvalorizan las recompensas tradicionales de la educación (garantías de posición -
social y ocupacional); pero no adquieren análoga capacidad para fomentar lo mo
vilidad social y elevar la productividad. 

En lo que se refiere a la demanda de educación desde el punto de -
vista de quienes la consumen, merecen especial atención cuatra sectores de la ~ 
blación; las clases altas tradicionales, y las élites recién formadas, el estrato me": 
dio urbano, y el estrato inferior rural-agrrcola, el sector semiurbano, que crece -
rápidamente, tiene movilidad geográfica y suele denorninane marginal. 

El estrato medio urbano es el que ejerce mayor presión en pro del -
aumento de los recunos destinados a la educación e influye sabre el contenido de 
los programas no sólo directamente por sus exigencias, sino también indirectamen
te por su predominio entre maestros, funcionarias y planificadores. Las das últi
mas grupos rural-agrrcola y semiurbano se ha incorporado recientemente a la masa 
creciente que aspira a la educación, pero su poder de presión es relativCl'llente -
débil y hace poco que han comen·zado a exigir que el contenido de los pN91amas 
se ajuste a las pasibilidades que realmente estarán al alcance de sus hijas. 

Las clases altas de antiguo arraigo establecieron los moldes educati
vos a los cuales se impusieron más tarde nuevas objetivas y formas. En épocas -
más recientes la influencia de este sectcw parece haber sido principalmente negati 
va, pues se ha retrardo parcialmente o se ha mostrado pasivo frente a las presiC,0:
nes que ejercen en la educación. las estratos medias. La educación no constituyó 
un problema, para estos grupas mientras pudieran enviar a sus hijos a escuelas pri 
vadas o a estudiar al extranjero y mientras las trtulos profesionales fueron más im
portantes como conformación de su status, que como medio de gonane la vida; Pi' 
ro posteriormente, el menor crecimiento relativo del ingreso agrícola, así como eT 
aumento demográfico de este grupo, han obligado a una proporción creciente de -
jóvenes pertenecientes a esta clase a entrar en la competencia profesional y en -
los empleos de oficina. La creación de univenidades privadas en diversos países 
parece haber respondido al deseo de la élite de evitar el hacinamiento y el am-
bi ente agitado de las univenidades estatales, y la política restrictiva de admisión 
a que se aferran algunas de las facultades tradicionales de las universidades del ~ 
tada, puede responder a motivos similares. Sin embargo, las élites tradicionales
c:iparentemente no han intentado en general usar de la educación pública para sus 
propios fines. En algunos países, la nueva élite industrial ha comenzado a satis_ 
facer sus propias necesidades de técnicas bien capacitadas al margen de los siste-
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mas de educaci6n pública, ayudando a las universidades privadas, las escuelas téc
nicas y a otras institucianes ó servicios de capacitaci6n que ofrecen cursos especia 
lizados relativamente cortos que respondan a las necesidades inmediatas de la indus 
tria. Al parecer, ha cantributdo a estimular esta polrtica tanto la baja calidad:
de la ensef'lanza como el clima politizado de las universidades y escuelas técnicas 
existentes. 

En el predominio que ejercieran y en la pasividad que mostraran las 
élites en relaci6n can la educaci6n pública, puede buscarse en parte la respuesta 
a la pregunta que suele fcrmularse de por qué el estrato medio luego de haber -
adquirido mucha fuerza e importancia cuantitativa no ha podido ofrecer un lide- -
razgo más coherente. La política educativa ha sufrido los efectos de la crisis que 
afecta a los mecanismos tradicianales de adopción de decisianes o vacío de poder 
indicado en varios estudios recientes sabre América Latina, pero ha contributdo -
también a ella. 

La educaci6n del estrato medio urbano.- La clases medias de Améri 
ca Latina han sido durante algunos anos tema de polémica, aunque es de lamen-=
tar que las investigaciones empíricas de sus características a deplorar la existencia 
de sociedades compuestas por dos clases, lo que parecra incompatible con el avan 
ce de la regi6n hacia la democracia y la prosperidad. Más tarde comenzaron a:
sondearse las sociedades nacionales can ansiedad para advertir los signos de la a~ 
rici6n de una clase media. -

En uno o dos casos se solicitó asistencia técnica internacional para -
identificar a la clase media y propiciar su surgimiento. Estudios más recientes -
han comenzado a demostrar que el cuadro estereotipado de una región dominada -
por las clases altas tradicionales y poco numerosas ha dejado de tener validez. Los 
estratos medios que han surgido podrían carecer de homogeneidad suficiente para -
justificar el empleo del término clase pero es evidente que los representantes del
estrato o sectcr medio ocupa las posiciones directivas en varios países y pugnan -
por lograr el predominio polttico y económico en atros. Varios indicadores esta
dtsticos muestran que el estrato medio ha crecido casi proporcionalmente al grado
de urbanización en los diferentes países. Pese a que tales estadtsticas dictaban -
mucho de ser definitivas, indicaban que la porción de las poblaciones nacionales
formada por el estrato medio fluctuaba entre casi la mitad, en algunos de los pa! 
ses más urbanizados, hasta menos de una décima parte en algunos de los países -
pequei'los donde es abrumador el sector rural. Muy pronto, sin embargo, se des-
virtuaron las conclusianes más optimistas derivadas de esos cálculos. Se ha aduc!_ 
do que el creciente estrato medio de las ciudades latinoamericanas es muy difere!!_ 
te de las clases medias frugales y emprendedoras que (según interpretaciones muy
difundidas), fcrjaron el progreso de Europa en el Siglo XIX. Se ha acusado a los 
estratos medios latinoamericanos de imitar las modalidades de consumo ostentosas -
de las clases altas, de basarse en relaciones de clientela, en la pratección gube!,_ 
namental centra la competencia y en la ampliación del empleo público en clesme_ 
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dro de la indispensable iniciativa emprescrial; se les ha acusado también de inca
pacidad para proporcionar un liderazgo político que pueda modernizar a fondo las 
estructuras tradicionales. Esta evaluación ha sido recogida incluso por la prensa -
destinada a los estratos medios y las críticas a la empleomanía van unidas casi -
siempre a críticas al contenido de la educación media y superior. Los estratos -
medios urbanos presionaron irresistiblemente para que sus hijos recibieran educación 
secundaria, en lo posible conduciente a la univenidad y a una carrera profesional 
o por lo menos a un certificado que asegurara el acceso a un empleo público o -
privado. 

En forma mucho más restringida, algunos sectores del estrato urbano -
inferior comenzaron a luchar por idéntices objetives. 

El tiempo de demanda de enseilania media no sólo hace 911e ésta - .. 
continúe concentrándose en la preparación tradicional para la universidad, sino que 
contribuye al rebajamiento de sus normas de calidad inevitable en un peñodo de
rápida expansión, lea consumidores no se interesan suficientemente por la aplica
ción práctica futura de la ensei'lanza recibida, ni les pre~cupa ejercer una fuerte
presión correctiva si el sistema sacrifica la calidad en aras de la cantidad. 

En la demanda en que la enseflanza pública no satisface esa deman
da, les consumidcres se welven hacia las escuelas privadas pagadas, cuyas normas 
de calidad son aún más difíciles de controlar, a las cuales tienen aún menos acce 
so los grupes de ingreses más bajes, y que absorben en la forma de subv..ciones;
una proporción importante de los fondes fiscales destinados a la enseilanza media. 
Es significativo que la educación secundaria en la actualidad esté principalmente
en manos del sector privado en la mayoría de los países, en tanto que la educa
ción primaria y superior sean en general pública y gratuitas (aunque los gastos - -
adicionales del alumno pueden ser elevados). 

Si para los consumidores la entrada a la ensei'lanza secundaria tradi
cional se hace más difícil y onerosa en tanto que es fácil y barato al ingreso ~ 
las escuelas técnico-nacionales, cabe esperar que algunes de ellos (las familias -
que a duras penas pueden dar educación a sus hijos) envíen a sus hijos a estas úl 
timas escuelas. Pero ello no significa que abandonen sus objetivos primitivos, a 
lo que puede atribuirse en parte el hecho de que la ensei'lanza impartida pcr esas 
escuelas corresponda en medida tan limitada a las necesidades de conocimientos -
técnices mademos. Ejemplo notorio es la ensei'lanza agrícola; no sólo es muy re
ducida la matrícula en relaclón con las necesidades nacionales, sino que la gran
mayoría de los alumnes proceden del estrato medio urbano y buscan trabajo en las 
ciudades después de recibirse. Este fenómeno afecta también a las escuelas ncrma 
les; éstos suelen ser usados por muchos jóvenes para obtener educación secundaria= 
de bajo costo (frecuentemente con la ayuda de becas), sin que tengan la inten- -
ción de dedicarse a la ensei'lanza, otros habiéndose formado en escuelas normales-
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rurales, se dedican a la enseñanza en las ciudades. 

No son muchos los niños pertenecientes al estrato urbano marginal in 
ferior que llegan a las escuelas de ensef'ianza media, pero un número creciente = 
de hijos de obreros con empleo regular lo logra, las pocas investigaciones sabre -
su situación sugieren que su medio cultural constituye un grave obstáculo para - -
que aprovechen esa educación, aunque el ingreso familiar sea suficiente para man 
tenerlos mientras estudian. -

En la medida en que tengan éxito escolar, ascenderan individualmen 
te al estrato medio y adquirirán las preferencias ocupacionales descritas. Al usar 
la escuela como medio de ascenso social, el estrato medio no tuvo imaginación
para romper los moldes de la educación que anteriormente monopolizaba la clase -
alta. 

Ahora los asalariados urbanos corren el riesgo de caer en el mismo -
error, es decir, de impulsar a sus hijos a ingresar en la masa, ya excesiva de em 
pleados a sueldo. Aunque prefieran una educación orientada hacia el empleo ca
lificado en la industria, las deficiencias de la mayorra de las escuelas vocaciona 
les, los disuade de ello. -

La influencia del estrato medio urbano sobre el sistema escolar no se 
limita a presiones externas para conseguir educación de determinado tipo; los miem 
bros de este estrato a que son producto de la modalidad de educación descrita a= 
componer el profesorado de las escuelas e inevitablemente les imprimen sus propios 
valores e inquietudes. El sistema de enseñanza está tan expuesto corno otros me
dios de ganarse la vida a las presiones organizadas para proteger el status, la se 
gurldad de tenencia y el aumento de las oportunidades, sabre todo en los cargos= 
administrativos. Las reformas que parecieran amenazar los intereses de cualquier -
grupo especializado de profesores o funcionarios administrativos suelen ser resisti-
dos, generalmente por las vras pali'ticas. 

Al propio tiempo, los esfuerzos para racionalizar la expansión del s_!! 
tema educativo se ven contrarrestados por presiones contf nuas en favor de progra
mas especiales y de la creación de nuevas instituciones locales, iniciativas a me_ 
nudo bien intencionadas y convenientes en sí mismas, pero que no guardan rela- -
ción con las prioridades establecidas y que en la práctica sólo contribuyen a crear 
nuevos cargos y a complicar el aparato odministrativo. La actual proliferación de 
nuevas universidades y escuelas especializadas en respuestas a las iniciativas loca_ 
les y sectoriales sin considerar los objetivos de la capacitación o la disponibilidad 
de profesores idóneos, los recursos naturales y los estudiantes, es una faceta imp(! 
tante de este problema. 

Los propios organismos de planificación no están libres de las perso
nas en favor de la burocratización derivados de la formación educativa y de las -
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aspiraciones de su personal en materia de ocupación. 

Las consideraciones anteriores no significan que haya que responsabilizar 
a los estratos medios de monopolizar y deformar deliberadamente las oportunidades de 
educación. 

Su posición es difícil, especialmente en los parses en que son numerCIIOS 
los individuos que los componen, y la economía se ha quedado rezagada. La carga -
de dar a sus hijos una educación media puede ser muy pesada y las posibilidades con 
siguientes de ascender en la escala social y de ingresos serán cada vez más decepcio 
nantes en los sectores de ocupación en que se ha concentrado hasta el presente. -

Ampliadas las posibilidades de completar la educación media, encuentran 
creciente frustr~ción en el paso de la escuela secundaria a la universidad, pues éstos, 
no se han ampliado con rapidez suficiente como para absorber el creciente número de 
jóvenes que cumplén con todos los requisitos formales de ingreso o ha creado sus pro
pias barrera~ para impedir el paso a los egresados de una educación secundaria depr!,_ 
ciada, por otra parte, están las influencias que pueden ejercer los propios estudiantes. 

Estos cualquiera que sea su origen social, constituyen grupos aún no com 
prometid~ en el status o el orden ocupacional actual, se ven acicateados tanto por':' 
sus propios impulsos adolescentes como por dificultades materiales hacia una actitud de 
rebeldía y crrtica, siendo muy importantes tanto su número como por su concentración 
en las instituciones urbanas. En algunas esferas se han puesto grandes esperanzas en -
los estudiantes como fuerza de cambio social revolucionario. Pero l::i inquietu~ que -
hoy se hace evidente en ellos parece corresponder a una combinación aún indetermina 
da de varias formas de enfocar el futuro. Un camino es el de ejercer una presión ar
ganizada para confarmar las instituciones de ensenanza secundaria y superior a sus FJli 
pias limitaciones, en la esperanza de que la educación no deje par ello de rendir les 
frutos materiales tradicionales. 

Otro es buscar admisión en el sistema de clientela existente a través de 
lazos de parentesco o partidos polrticos, y un tercero, incorporar deliberadamente al-: 
esfuerzo nacional de democratización y desarrollo, evaluado y apoyando las reformas -
educativas en función de este propósito y buscando relaciones constructivas con las -
mayorras urbanas y rurales marginales. La participación en gran escala que han ta,i
do últimamente los estudiantes de diversos parses en campai'las para fomentar la argani 
zación local y la auto ayuda entre los campesinos y en asentamientos urbanos de bajm 
ingresos cualquiera que sea su utilidad directa para las masas es muy promisoria como 
srmbolo de una apreciación más real de las necesidades y posibilidades de cambio so= 
cial para las futuras élites nacionales. 

El número de egresados de las escuelas y universidades tiende a crecer -
con mayor rapidez que el ingreso nacional, aunque éste registre una tasa relativamen 
te elevada y éste, también con frecuencia, tiende a tener un ritmo de crecimiento -
más pausado, por efecto, a veces del estancamiento de las exportaciones. 



82 

El fin de los estudiantes es alcanzar el nivel de vida de la clase media, 
con una buena casa en los suburbios y un automóvil, nivel del que hasta ahora sólo -
disfruta una minoría privilegiada. 

Evidentemente, es impasible que un número, siempre creciente de egresa 
dos disfrute de un nivel de vida que representa cinco o diez veces el ingreso por ha= 
bitante de sus parses, a menos que el ingreso nacional aumente con suma rapidez. Por 
otra parte, dada la reducción de las normas de calidad académica que sigue al aumen 
to del alumnado, los nuevos profesionales no tienen preparación suficiente como para -
mejorar el sistema administrativo e introducir nuevos métodos, de organización y pro.:: 
ducción, único medio de elevar la productiviélad y los ingresos. 

De ahr que se acumulen fuerzas para la explosión que sigue a una malo 
grada revolución de las aspiraciones crecientes. 

Hasta ahora, el desempleo de las personas .instruidas ha sido un fenómeno 
menos conspicuo en América Latina que en algunas partes de Asia y el Medio Orien
te, la causa tal vez este en el mayor grado de urbanización de América Latina con,
las oportunidades consiguientes de empleo de oficina y la abrumadora mayorra de estu 
diantes de origen urbano en la enseflanza superior, los hijos de pequeflos propietarios= 
agrrcolas, de tenderos de aldea, etc., que se educan en las ciudades y deciden per
manecer en ellas han sido menos numerosos que en otras regiones, en relación con el 
tamaflo de la población urbana. Sin embargo hay indicios de que esta aumentando el 
de$8mpleo de personas instruidas. El carácter de la explosión que podrá provocar la -
contradicción entre las usas que se le da a la enseflanza y la capacidad de absorción 
de las economras dependerá en gran medida de la capacidod de los estudiantes que -
proceden del estado medio para comprender lo que esta ocurriendo y plantearse objeti 
vos diferentes para su educación. -

La educación rural.- La educación que hasta ahora se ha ofrecido a la -
población rural no parece ajustarse a los cánones descritos pero en realidad esta dom!_ 
nado por ellos. En gran medida, la escuela rural ha sido un producto exótico y falto 
de vigor trasplantado desde las zonas urbanas, más bien por decisión de poli'tica nacio 
nal que en respuesta a una demanda local. El pequeflo agricultor u obrero rural podía 
aspirar a educar a sus hijas, pero hasta hace muy poco tiempo casi no ejercía influen 
cia sobre la cantidad o contenido de la educación que se le ofrecía. 

Poco a poco se amplió el radio geográfico que abarcaban las escuelas r!!_ 
rales, pero como las exigencias perentorias en materia de educación provenran de la -
ciudad, estas escuelas continuaron siendo un remedio de las dos o tres primeros grados 
de la escuela primaria urbana. Los intentos del gobierno central por planificar y est~ 
blecer normas, apenas influyeron en la superación de las deficiencias, en parte por -
falta de recursos materiales y profesores idóneos para aplicar los planes; influyó ade-
más la distancia tanto geográfica como cultural que separa a las autoridades de la p~ 
blaclón rural y la incompatibilidad entre el sistema de relaciones rurales económicas, -
poli'ticas y sociales y la educación de masas. 
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En algunas de las zonas rurales más tradicionales, donde no se ha inicia 
do la reforma agraria y la mayoría de la población está compuesta por trabajadores = 
que residen en latifundios y por minifundistas, pueden cancebine tres posibles funcio
nes de la ensei'ianza; 

- Su desarrollo se ve atrofiado y coartado por las condiciones existentes, 
de suerte que se afirma la posición privilegiada del estrato local superior y se aleja -
a la población rural agrícola de una educación que no esta ligada a sus necesidades. 

- Su desarrollo puede minar las estructuras existentes, al crear aspiracio 
nes que no pueden satisfacer dentro de esas estructuras, al proporcionar a la poblaci&i 
rural instrumentos para organizane y vinculane con la vida política nacional y al esti 
mutarla a abandonar el medio agrícola-rural. 

- Su desarrollo puede ir unido a movimientos de mayor trascendencia en
favor del progreso rural reforzando así las medidas en materia de reforma agraria, de
sarrollo de la comunidad y provisión de servicios públicos y recibiendo a su vez el 
apoyo de esas medidas. 

Hasta el momento han predominado las dos primeras funciones con frecuen 
cia combinadas en forma contradictoria. El hecho de que las escuelas rurales sean po
bres e incompletas, como se ha manifestado en repetidas oportunidades, corresponde ciT 
fenómeno de exclusión de la población rural de la participación en las sociedades na 
cionales, pero hasta las escuelas de este tipo han hecho algo por estimular al incan--= 
formismo del sector rural con su suerte tradicional. 

A medida que los sindicatos campesinos y los movimientos políticos camien 
zan a penetrar en los campos y la reforma agraria gana terreno, se hace sentir can - -
mayor insistencia una demanda de educación rural más concreta. Mientras tanto los -
programas experimentales de educación rural de muchos países han proporcionado algu 
na experiencia en el uso de técnicas destinadas a cumplir la tercera función. -

Como la baja productividad de le mano de obra en la agricultura y la -
emigración incontrolable a la ciudad constituyen dos de los problemas regionales más -
sobresalientes, es natural que se formulen proposiciones a favor de una educación ru
ral concentrada en la agricultura, en que la edad de admisión a la escuela sea supe
rior a la normal para las escuelas urbanas. Sin embargo par muchos motivos, difícil
mente puede evadine la tarea de nivelar la educación rural y la urbana. 

- Se alcancen o no, tasa más satisfactoria de crecimiento de la produc
ción agrícola, no puede asperane que la demanda de mano de obra agrícola aumente 
a un ritmo equiparable con el crecimiento de la población rural. Cabe esperar que -
en la mayoría de los países entre un tercio y la mitad de los nii'los de las zonas rura
les se desplacen hacia empleos no agrícolas. Lo que esos ninos de las zonas realmen 
te necesitan es que la escuela rural los prepau para la vida en la sociedad nacianar 
y les proporcione la base para continuar una educación sistemática o para formane eñ 
el trabajo, pero la escuela primaria rural no puede distinguir entre los ninos que aba~ 
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donarán la agricultura y los que permanecerán en ella. 

- En cuanto al grupo que permanece en el campo, su principal necesidad 
a largo plazo ito corresponde a la instrucción agrícola elemental que puede impartir la 
escuela primaria. Dentro de la estructura rural tradicional, dicha enseñanza será casi 
,inaplicable y hay que suponer que el desarrollo futuro de la agricultura significa por 
una parte el incremento del número de granjas familiares económicamente viables y -
por otra, la modernización de los grandes periódos, ya sea en un sistema de tenencia 
individual, cooperativo o de otra clase, En ambos casos se requerirán trabajadores ca 
paces de manejar maquinaria y de aprender nuevas técnicas por medio de libros, trans 
misiones radiales o demostraciones prácticas. Para cumplir estos fines, cabe exigir a:
la escuela primaria que logra, la alfabetización funcional, que familiarice a los niflos 
con los principios de la mecánica, que les cree una conciencia sobre las posibilidades 
de innovación y de progreso técnico y les dé a conocer las fuentes de nueva informa 
ción. Los profesores rurales suelen estar insuficientemente preparados para cumplir es': 
tas tareas de la educación primaria, pero será más viable adecuar su preparación para 
el desempeño de esas labores que convertirlos en instructores de técnicas agrícolas. 

Una educación primaria predominantemente agrícola despertaría fuerte re 
sistencia de la propia población del campo, en gran parte porque ésta conoce los fac 
tores mencionados. Tendría fundamentos para no esperar gran utilidad práctica de esa 
enseñanza, en las condiciones en que se impartiría a sus hijos y temería que ella per 
petuara su posición desmedrada en las sociedades nacionales. -

La población rural pide ahora educación, primero como instrumento parcr 
defenderse de la explotación y segundo como medio de liberar a sus hijos del trabajo_ 
agrícola. 

La asistencia efectiva a las escuelas rurales durante los seis aflos de ense 
fianza primaria, para no mencionar los períodos más largos de educación universal geñ! 
ral que se proponen ahora, impondrá una carga muy pesada sobre los padres, aunque -
los costos directos de la asistencia a la escuela, se mantengan en un nivel mínimo, -
pues el trabajo infantil sigue teniendo gran importancia en la agricultura. 

Los padres, naturalmente, querrán ser compensados, los sacrificios que hagan 
por mejorar la suerte de sus hijos y aumentar su capacidad de obtener ingresos. Sí -
las economías rurales se vuelven más dinámicas, cabrá esperar una ampliación conside 
rabie del empleo local que recompense la instrucción y las habilidades mecánicas co:
mo la conducción de camiones, autobuses y tractores, la reparación de maquinaría y -
la enseflanza rural mejor pagada, También se multiplicarían y ejercería mayor atrac-
ción los cargos de liderazgo local que requieren preparación; funcionarios municipales, 
jefes de cooperativas y sindicatos campesinos, representantes y organizadores de los -
partidos políticos. Sin embargo si las oportunidades reales no aumentan, la juventud
rural instruida difícilmente podrá sustraerse a la pauta descrita de competencia por con_ 
seguir empleos de oficina en las zonas urbanas. 

En la actualidad son pocos los niflos de las zonas rurales que se hallan -
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dentro del radio geográfico de cualquier tipo de escuela post-primaria. Todo incremen 
to en el número de ninos rurales que completa su educación primaria será seguido ne-
cesariamente por un aumento de los ninos que desean continuar su educación. Si no
es posible satisfacer sus necesidades en la localidad, se acelerarán la emigración de -
los jóvenes más capaces y de aquellos a quienes sus padres pueden auxiliar para seguir 
sus estudios en las ciudades. De ellos serán pocos los que regresen, aun cuando no -
puedan realizar sus aspiraciones de educación. 

Los argumentos en favor de una ensenanza orientada a la agricultura y a 
ocupaciones conexas tienen mayor validez en el nivel post-primaria que en el primario 
pues en aquel sería posible seleccionar a los jóvenes que tienen más posibilidades de -
permanecer en el campo. Si operan las reformas agrarias, habrá demanda de cursos -
con jornada completa en nivel medio, en la que se ensenen técnicas agrícolas, junto 
con los conocimientos complementarios que se requiere el agricultor o administrador .::. 
agrícola moderno ( contabilidad, conservación de la maquinaría, evaluación de las po
sibilidades de comercialización, etc.} Aún en esas circunstancias, sin embargo, quizás 
la escuela de jornada completa no sea la forma más importante ni eficaz de odiestrar 
a los futuros agricultores. Si han de predominar los pequei'ios propietarios, campesinm, 
hecho inevitable en algunas zonas agrícolas muy pobladas, será difícil dar educación -
post-primaria en jornada completa a un número considerable de jóvenes que espera Pfi!!: 
manecer en el medio agrícola. En cualquiera de los dos casos, una enseflanza prima:" 
ria efectiva sentaría las bases para el mejoramiento de la agricultura y de las niveles 
de vida completándose con la labor de los divulgadores agrícolas, los clubes juveni-
les, los cursillos para adultos, las clases radiales de cooperativas etc. Los planes de
ensei'ianza rural deben tomar en cuenta en su totalidad las modalidades previstas para -
la sociedad nacional en el futuro y en tales planas, la educación primaria universal y 
completa es un objetivo prioritario ineludible, los planes para la esfera más limitada -
de la educación agrícola debe armonizarse con la estructura que desea darse a la agri 
cultura y al tipo de trabajo que habrá de emplear. -

La mayor parte de la población rural de América Latina vive en minúscu 
los villorios donde sólo se justifica una escuela primaria con un maestro, o bien se ha 
lla dispersa en grupos familiares. Aunque las políticas nacionales de hoy suelen pre-= 
ver la concentración de las familias rurales en asentamientos más grandes, en realidad 
hay una tendencia hacia una mayor dispersión y falta de permanencia. El Mejoramien 
to de las carreteras y del transporte por omnibus permitirá reunir gradualmente a las ~ 
i'ios de muchas de esas familias en escuelas más grandes, pero para su educación post-
primaria habrá que recurrir a los pueblos que son cabecera de municipios, centro co
mercial y sede de las ramas locales de los servicios técnicos proporcionadas por el -
gobierno nacional. 

En el pasado la moyoría de esas pueblas ha desempei'iado el papel de cen 
tros comunitarios en forma letárgica u opresiva, ha monopolizado todos las servicios - -
públicos disponibles y se han enorgullecido de su superioridad y de su aislamiento de -
todo lo rural. En la actualidad están perdiendo las pocas funciones que han desempe
i'iado a medida que mejoran las comunicaciones, diminuye la importancia de los merca 
dos locales y la juventud pueblerina de los estratos medio y alto emigra -a las ciuda.:: 

des. 
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Infundir nueva vida a algunos de esos pueblos puede ser asíimpartante -
por dos razones; primero se necesitan centros locales vigorosos para que la población -
rural agrícola tenga acceso a servicios que acerquen su nivel de vida al urbano y se 
gundo la creación de oportunidades de empleo en esos centros puede retener parte de 
la corriente migratoria que ahora afluye a las grandes ciudades latinoamericanas. La 
política de revitalización de tales pueblos deberá incluir ciertamente el establecimie¡:j' 
to de escuelas de nivel medio de calidad equivalente a las de las grandes ciudades,:
a las que la juventud tenga acceso efectivo o cuya enseflanza esté orientada a satisfa 
cer las necesidades locales de conocimientos especializados. Si las escuelas se crean -
sin aplicar simultáneamente programas que provoquen una mayor demanda local de esos 
conocimientos es evidente que no sólo no contrarrestaran sino que fomentaran el proce 
sa de emigración • -

En este campo de la palítlca educativa, probablemente sean un obstácu
lo las demandas de educación de los estratos superior y medio de la localidad. Sin -
embargo en grandes extensiones de América Latina, el abandono que esos grupos ha- -
cen de los pueblos y su reemplazo por elementos móviles de los estratas rurales infe-
riores, parece estar abriendo nuevas pasibilidades y creando también nuevos problemas. 

La educación y los grupas móviles de bajos ingresos o población marginal. 

A través de la historia latinoamericana las contactas entre la población -
rural y las sociedades urbanas, han sido limitados y han ido en desmedro de la prime 
ra; por lo general en estas relaciones los grandes terratenientes han representado a ma 
yorías rurales pasivas. Ultimamente los contactos entre ambos sectores se han hecho :
más frecuentes y han variado claramente lo urbano y lo rural se está desvaneciendo, -
aunque no exactamente en la misma forma en que ésto sucedió en los países urbaniza 
dos más antiguos por la movilidad geográfica de millones de familias e individuas que 
buscan ganarse la vida donde quiera que puedan hacerlo, incapaces de dedicarse a -
una ocupación determinada, sin conocimiento especializado y con una educación sist!. 
mática escasa o nula, pero provistas a menudo de una variada experiencia de trabajo -
y un acopio de información sobre oportunidades relativas en diferentes medios. Las i!:!_ 
formaciones actuales, derivadas de algunas pacas investigaciones en el terreno realiza 
das en diversos periódos y localidades de la región, casi no permiten generalizar so--= 
bre la importancia relativa de los factores que influyen en el ~recimiento y en la m~ 
vilidad, cada día, mayor de los grupas de población que hoy se califica de margina
les. Sin embargo, es posible resumir brevemente algunas de los factores más visibles; 
a) el crecimiento demográfico acelerado ésta haciendo insostenible la anteti<.-, distrib!!_ 
ción geográfica y ocupacional. En las zonas más antiguas de minifundios la subdlvi-
sión de los predios por la herencia y la sobreutilización inevitable de la tierra está -
empobreciendo los suelos, de suerte que muchas de esas zonas ya ni siquiera pueden dar 
sustento a sus poblaciones actuales sin deterioro de los niveles de vida. La demanda 
de mano de obra de los grandes predios no aumenta y la tendencia actual a la made!. 
nización y mecanización indica que la demanda de mano de obra rural asalariada, -
permanecerá estática o declinará aunque la producción se eleve. La posibilidad de C<!_ 
Ionizar nuevas tierras sólo se ofrece a una pequeña parte de la población rural supe!:_ 
flua. 
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b) La conciencia de las ventajas de las formas urbanas de vidq de la di 
ferencia entre los ingresos urbanos y los rurales y en algunos parses de la seguridad ': 
re/ativa que ofrece la ciudad ante la violencia y la opresión, ha penetrado en los -
campos. 

Los contactos iniciales con la vida urbana a través de la migración de -
mano de obra estacional, de la conscripción militar, etc., han sido reforzadas vigar'!_ 
samente por la penetración más amplia del transporte par camión y amnibús, y del °'!!. 
nipresente receptor de radio de transistores. La atracción que ejerce la ciudad, ha -
afect~o primero y con más fuerza a los pueblos pequei'ios que a las zonas estrictamen_ 
te rurales, y la decadencia de esos pueblos ha hecho aún más difícil que la localidad 
pueda satisfacer las necesidades crecientes de la población rural. 

c) Los estudios sobre los migrantes que se han empleado en la industria -
y de las localidades rurales que son fuente de trabajadores industriales, indican que -
esos trabajadores no proceden de los estratos rurales más pobres que se ven fazados a 
abandonar la tierra; la mayoría de ellos son hambres jóvenes con alguna instrucción,
con parientes asentados en medios urbano-industriales, etc. 

Exceptuenado algunas ciudades dinámicas, sin embargo, los problemas -
más sobresalientes de la urbanización no son par desgracia, los de la transición desde 
las formas de vida rurales a las industriales. La ampliación del empleo en las indus-
trias modernas y en otras ocupaciones urbanas de productividad relativamente alta, ha 
sido apreciable, pero aún asr ha ido a la zaga del crecimiento de la mano de obra ur 
bana. Este rezago ha obedecido no sálo a la tasa de crectmienta global de la praduc 
ción industrial, sino también al carácter derivativo de industrias que han imitado fiel= 
mente las técnicas destinadas a ahorrar mano de obra en países industrializados, a la -
falta de conocimientos técnicos, instrucción y estabilidad de la mayorra de los trabaja 
dores que buscan empleo urbano, y en alguna medida a lo oneroso de los sistemas de_ 
seguridad social y protección I aboral que se lntraducen al mismo tiempo y que disua= 
den a los empleadores de contratar mano de obra no calificada. 

Asr la parción más marginal de la fuerza de trabajo no ha tenido acceso 
a la industria madema y trata de ganarse la vida en diversas ocupaciones poco praduc 
tivas entre las cuales se cuentan algunos servicios y las industrias en pequei'ia escala = 
que han proliferado al margen de las normas que rigen a las industrias mademas. El -
hecho de que las industrias requeridas en las siguientes etapas del crecimiento econámt 
co necesitan gran densidad de capital indica que la absorción de mano de obra margi
nal será cada día más difrcil y que el desempleo encubierto que prevalece en las ma
sas urbanas se convertirá en un desempleo franco de grandes proporciones, cerno ya ~ 
rece estar sucediendo en algunas ciudades. -

Los estratos de la pa,lación que están siendo moldeados por las influen-
cias sei'ialadas son demasiado hetereogéneas y probablemente demasiado transitarias co-
mo para anali.::irlos satisfactoriamente en breve espacio y sobre la base de la informa
ción fragmentaria con que se cuenta. Su fenomenologra incluye miseria, extrema de
sorganización social y la pérdida de las fuentes tradicionales del sentimiento de segui:!_ 
dad personal, pero al mi smo tiempo se advierten seflales del surgimiento de nuevas f~ 
mas de organización social local, liderazgo e incluso de habilidad empresarial, que -
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muestran la resistencia de los seres humanos confrontados por problemas fcrmidables. 

La marginidad implica algunos problemas prominentes de la población la 
tinoamericana de bajos ingresos, tanto rurales como urbanos, aunque conviene hacer= 
notar que estos problemas afectan en diverso grado a toda la población de bajos ingre 
sos, que la información actual no permite trazar una lfnea divisoria clara entre les es 
tratos marginales y otros, y que no puede darse por sentada la existencia de una ma -
sa marginal desvalida e indiferenciada. En el sentido dado a este término el princi=-
pio de este estudio al tratar la interpretación del concepto de desarrollo, la margini
dad implica contactos limitados, descriminatorios e inseguros entre los estratos margi-
nales y el resto de las sociedades nacionales en materia de ocupación, participación -
en las decisiones polrticas y control sobre los bienes y servicios (entre ellos la educa 
ción). Interpretada asr, la marginalidad difiere del aislamiento o la exclusión, los = 
estratos aludidos se hallan en contacto contfnuo con las sociedades nacionales u las -
economras monetarias. Tampoco se identifica con la pobreza, aunque normalmente va 
acompai'lada de privaciones tanto materiales como culturales; los trabajadores con em
pleo regular que participan activamente en los sindicatos obreros y en la vida polfti
ca no son marginales, aunque sus ingresos pueden' ser ba¡os. El individuo marginal se 
caracteriza por su desconocimiento de los derechos que le confiere la ley y de su de 
recho a utilizar los servicios sociales y por su desconfianza en su capacidad para ha-:. 
cer valer tales derechos, por las vías ordinarias. Para protegerse de la explotación -
busca un patrón o intermediario. En las ciudades, la marginalidad social coincide - -
hoy, cada vez más con la marginalidad, segregación física, a medida que proporcio
ne crecientes de la población de bajos ingresos, no pudiendo ubicarse en los barrios, 
de tugurios centrales y más antiguos, se congregan en asentamientos periféricos. La -
necesidad en que se ven esos asentamientos defenderse y de presionar a las autorida-
des para obtener servicios urbanos están haciendo aflorar nuevas formas de solidaridad 
local que pueden interpretarse bien como adaptaciones colectivas a la marginalidad, -
bien como esfuerzo colectivo para superarlas. 

Ninguno de los pafses que en el pasado han podido dar una educación -
universal efectiva ha encarado en escala comparable a la que sugieren las tendencias 
demográficas actuales en América Latina, el problema de adaptar la educación a las = 
necesidades de las masas marginales aunque algunos de ellos luchan toda1rra c•n este -
tipo de problema en relación con ciertas minorías. 

El estado de marginalidad es compatible con el ansia de educación en -
realidad, algunas familias marginales parecen poner demasiadas esperanzas en la educa_ 
ción como un camino para elevar la posición de sus hijos, hast::i el punto de que mu
·chas familias de bajos ingresos, interrogados sobre sus razones para migrar a la ciudad, 
mencionan las mayores oportunidades de educación, que ofrece el medio urbano. 

Sin embargo, estas aspiraciones están lejos de ser universales; las invest!_ 
gaciones muestran que gran cantidad de familias marginales están demasiado resignadas 
o desorganizadas o bien se hallan demasiado absorbidas por los problemas de alimenta
ción y vivienda, para preocuparse de la educación. A diferencia de las familias ru~ 
les la mayorfa de las familias marginales del medio urbano viven dentro del radio de -
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acción de escuelas primarias completas, y aún de escuelas secundarias aunque general 
mente la distancia hasta estas es mucho mayor. 

Al mismo tiempo, las familias marginales enfrentan muchos obstáculos que 
les impiden aprovechar como es debido las oportunidades de educación que se les ofre 
cen, de modo que la mayoría de sus hijos no completan su educación primaria. He :; 
aquí una síntesis de los principales de estos obstáculos: 

a) La desventaja más evidente es la incompatibilidad entre el nivel de -
vida de la familia y una escolaridad externa. Las condiciones de nutrición y salud -
de los nii'ios pertenecientes a familias marginales por lo general son deficientes. La -
gran fertilidad que prevalece en esos estratos a tanto urbanos como rurales, limitan la 
capacidad de los padres para mantener adecuadamente a sus hijos, los que a veces ca 
recen incluso de. vestuario apropiado para asistir a la escuela. La oposición entre la -
asistencia a la escuela y el desempei'lo de actividades que contribuyan al mantenimien 
to de la familia no se halla tan generalizada como en las zonas rurales, pero aún así 
es considerable pese a que en casi todos los países de la región existen leyes que pro 
hiben el empleo de nii'ios menores de doce o catorce af'los. -

1 
b) La movilidad geográfica de la población rural marginal y en menor --

grado de la urbana, obstaculiza la continuidad de la ensef'lanza y se opone al uso de 
ficiente de las instalaciones educativas permanentes. 

La construcción de escuelas casi siempre va a la zaga del crecimiento de 
los grupos de bajos ingresos asentados en la periferia urbana. 

Por lo mismo, sus escuelas primarias tienen gran exceso de alumnos, y -
son inferiores en calidad a las otras zonas urbanas. Las condiciones del hogar exclu
yen casi totalmente el estudio fuera de la escuela, que generalmente funciona en des 
o tres turnos, con horas de instrucción abreviada. Los jóvenes, que completan la ense 
i'ianza primaria con tales desventajas deben recorrer largas distancias desde sus hogares -
para llegar a escuelas secundarias o vocacionales donde deben competir por una plaza 
con una juventud urbana mejor preparada y más adinerada. 

c) Cuando el nii'io que proviene de una familia marginal o aún de una f~ 
milia trabajadora relativamente acomodada, supera los primeros años de ensei'ianza pri
maria, se ve enfrentado a diversas dificultades originadas en el predominio de valores 
de otros estratos sociales en el sistema escolar. Los maestres y alumnos del estrato me 
dio probablemente estén prejuiciadcs por el origen social de este nii'io. 

El nivel de instrucción de sus padres es demasiado bajo como para que -
puedan ayudarles en sus estudios, como sucede normalmente en otros estratos, o _para-. 
orientarlos hacia estudios postprimarios adecuados. La falta de material de lectura y -
de hábitos de lectura en su familia y la dependencia habitual de la radio, para cuan_ 
to sea información o distracción, es otro obstáculo para el niño en un medio donde la 
capacidad de leer tiene importancia primordial. El contenido de la enseñanza, orien
tado desde' la escuela primaria hacia la escuela secundaria académica y a la universa 
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lidad, no tiene vinculación alguna con su ambiente ni con sus probables aportunidades 
de trabajo. · 

Los sistemas escolares han comenzado a aplicar una serie de medidas des 
tinadas a hacer la educación más accesible y útil a los niños de familias de bajos in
gresos o marginales. Tales medidas incluyen los almuerzos escolares, los servicios es= 
colares de salud, el empleo de trabajadores sociales calificados para mantener una re
lación entre la escuela y la familia del niño y buscar solución a las dificultades haga 
reñas que impiden una asistencia satisfactoria a la escuela, el empleo de expertos en
educación y en arientación vocacional, etc. -

Tales medidas se han introducido en forma fragmentaria derivadas a menu 
do de ofertas de ayuda externa, al parecer en ningún país responden a un plano glo: 
bal que fije un orden de prelación a los servicios complementarios y se base en el es 
tudio de los problemas de las familias de bajos ingresos en determinados medios. 

Se han hecho algunos intentos locales para que las familias ayuden e in 
fluyan en la educación de sus hijos a través de centros de madres y asociaciones de -: 
apoderados, pero el carácter centralizado y burocrático de los sistemas de ens'eñanza -
ha impedido hasta ahora que éste importante movimiento progrese en debida forma. 

e) Planificación educacional.-

Anteriormente se sostuvo que la educación, a pesar de su notable creci
miento en los últimos años, ha contribuido en forma relativamente pasiva y confusa a 
las revolucionarias transformaciones económicas y sociales que se están produciendo o
previendo en América Latina. Los objetivos públicos de los sistemas educativos se han 
formulado en términos de derechos humanos y de desarrollo de los recunos humanos, es 
tos objetivos se pueden expresar en metas precisas que se especifiquen cantidad y cal[ 
dad. En la práctica, sin embargo, los sistemas educacionales, medidos contra la vara 
de tales metas, son notoriamente ineficientes en por lo menos tres importantes aspee-
tos; 

1) Las altas proporciones de estudiantes que abandonan en cada nivel de 
la pirámide educacional sin terminar sus estudios. 

2) La falta de correspondencia entre la educación recibida y las aportun.!, 
dades de empleo que se abren a la juventud. 

3) La falta de correspondencia entre la educación recibida y las ordenes 
de prioridad que se necesitan observar para el desarrollo de los países. 

Las ineficiencias de los sistemas se pueden atribuir sólo en parte a erro
res en la planificación y administración; la incompatibilidad entre la educación univ~ 
sal efectiva y las relaciones de poder que existen, los ingresos en la actualidad como 
resultado que es de objetivos y presiones contradictorias, simultáneamente contribuye -
a lo siguiente y deri~a de ello; a) La expa.,sión de los estratos urbanos medios que t«!_ 
davfo no han logrado formular claros objetivos que contribuyen al desarrollo y que se_ 
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orientan hacia ocupaciones para los cuales la capacidad de absorción de los países ya 
esta saturada; 

b) El mantenimiento en posición marginada de sectores mucho mayores de 
la población que no pueden beneficiarse del crecimiento económico o participar plen~ 
mente en la formulación de palrticas, tendia,tes al cambio económico y social. 

De ello se desprende que en materia de educación, las leyes, los planos 
y las declaraciones públicas sobre objetivos y metas serán eficaces en la medida en -
que c01"respondan con auténticas exigencias formuladas por tados los sectores de la P'!. 
blación. El reemplazo de las actuales exigencias a que se somete a los sistemas edu
cacionales por tales otras, a su vez, requerirá mayor conciencia nacional, no sólo de 
la necesidad del desarrollo, sino también de sus requisitos ·previos como procesó de -
cambio social deliberado. También requerirá el crecimiento de una red más fuerte y
diversificada de 01"ganizaciones que la que existe ahora a sindicatos rurales así como
urbanos, gobiernos municipales p01" elección, consejas vecinales, clubes de mujeres o
de jóvenes que f01"man los canales a través de los cuales todas los sectores del pueblo 
pueden participar en la formulación y ejecución de políticas educacionales y de desa 
rrollo general. Esta no significa que la reforma educacional tenga que esperar a que 
se llegue a las condiciones Fijadas. Los sistemas educacionales tendrán que tomar ur,
papel muy activo para inducir estos cambios y la participación en la lucha en pro de 
una educación más efectiva, es uno de los medios más promis01"ios para llegar a una -
participación más amplia en el esfuerzo en pro deí desarrollo. Se han mencionado an 
tes algunos de los casos en que esto ya está ocurriendo a la iniciativa dé los grupos': 
rurales para obtener y supervisar sus propias escuelas, la iniciativa de los estudiantes -
universitarios en su trabajo con comunidades rurales y con coloni:Js marginadas urbanas. 
Es esenci:il que las iniciativas de arriba y abajo se unan pcJra formar un sistema, sin -
pretensiones de armonía ideal y de gran solidez estructural, pero que funcione con un 
grado razonable de coherencia y flexibilidad. 

Las diferentes funciones que se necesita que cumpla tal sistema de educa 
ción formal dentro de un proceso de cambio social deliberado, se pueden resumir de Ta 
siguiente manera; a) Actuar como instrumento de cohesión social. Esto no significa que 
el sistema educacional pueda o deba hacer caso omiso de los confl'ictos de intereses -
en las sociedades actuales, sino que debe inculcar ciertos valores comunes y objetivos 
de desarrollo a los que se pueda relacionar tales intereses, debe dar a los jóvenes las 
herramientas intelectuales para la evaluación racional de los llamamientos contradicto
rios a que están expuestos y debe disponerlos a resolver los conflictos a través de la -
negociación dentro del marco del estado nacional • 

b) Actuar como instrumento para la selección y la movilidad social. De 
be observarse sin embargo que no todos los tipos de movilidad hacia arriba contribuyeñ 
a un cambio social constructivo. El movimiento de individuos pertenecientes a la cla 
se trabajadora y a los estratos marginados que se desplayan hacia los estratos del me= 
dio, como ya se Indicó, simplemente puede privar a los estratos de que proceden de -
los dirigentes educadores que apremiantemente necesitan y aumentan la oferta en ciar 
tas profesiones. 



92 

Los objetivos pertinentes son; i) movimiento de los más capaces hacia po 
sici-- de dirección, actividad empresarial, realizaciones culturales y especializaciéÍri 
técniia:m; y ii) movimiento hacia arriba de grandes grupas que emergen de situaciones -
de .. , .... .alidod y pasan a participar plenamente en la sociedad nacional. Al promo
ver allls objetivas, debe reconciliarse la educación general y uniforme que esta abier 
ta pma lada la población con las adaptaciones especiales y servicios complementarios
para harla realmente asequible a los grupos marginados urbanos y rurales. 

La educación un"iforme sin ayuda especial para estos. grupas seguirá siendo 
un ......,, una educación adaptada sin que se atienda el mantenimiento de niveles y 
opcdullidades iguales reforzará la marginalidad y la inferioridad. 

c) Actuar como medio de acceso al proceso de las deciciones políticas -
y m &m ID'ticipaclón en la amplia variedad de papeles públicos asociados con las soci!_ 
dadis lllllllernas. Al mismo tiempo que ayudar a preparc:r a estratos más· amplios para -
que pmlic:ipen de esta manera y creen sus propios cuadros de dirección, los sistemas -
educacimales deben ayudar a la juventud de las actuales capas superiores y medias a 
ac:epftar ... participación, y el surgimiento de nUfilVOS capas de élite. 

d) Actuar como instrumento para la redistribución del ingreso. General 
mentle ...._ ahcra acuerdos d• que la desigualdad de· la distribución del ingreso. ~-:
sancal tpe predomina en la mayor parte de América Latina, las usos del ingreso por tos 
esbaidlw lláS rlc:m y los niveles extremadamente bajos de ingreso de la mayori'a son es 
t.aia ,-. el desarrollo, en tanto que un emparejamiento directo de los ingresos no·-:. 
-r. .... le ni aconsejable. Las polfticas de desarrollo, por lo tanto propenden, en
tra: .._ cmas a hl- rediitribuclón por· medio de lm servicios sociales de parte de los re· 
cumm tpe puede obtener el:' sector público merced a una tn"butación más eficaz can - -
,es¡~ID a los gl'upm de Ingresos superiores. Tal polrtica debiera ser de especial inte
rés,-. la eduadón, porque el empcrejamiento de op,rtunidades educacionales contri 
buñii • aear capacidades más .parejas de obtención de Ingresos. Hasta ahora sin em-
bmp. la «r.stribudón de los:' servicias -educacionales ha reflejado y robustecido la ine qu..._ distribución de las ingresos, en lugar de corregirla. Como se indicaba ante
ñw., E el pmqµe de una. redñttibución real de las oportunidades educacionales que:_ 
llegae a afectar a, los eshatm marginados· requerirá esfuerzos determinados y costosos -
que .._ cambmarse can las exigencias organizadas de ·1m estratos que más necesitan 
tal ...a.nribucián,. 

e) Actuar como introducción al" mundo del trabajo y como obastec:ecfar -
• 1m amo de obra especializada que necesitan las sociedades en desarrollo. 

Esta, función de elevar la capacidad de los ºrecunos humanos" exige una 
recua • 1 ación de la división de respansabilidodes entre lm sistemas educacionales y -
los a .. mdores. La e,cperiencia indica que las escuelas son ineficientes como abaste
ce& directas de mano. de abra especializada y que no se puede presuponer que el -
he.c:r. • que exista necesidad de· ciertas especialidades garantiza que los jóvenes asr
c:e,..ucih ilm en escuelas serán abso.bidos en empleos correlacionados. 
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En el nivel educacional medio en particular y esto presenta en la actua 
lidad el problema más arduo de la educación latinoamericana, ya que se está tratando 
de hallar nuevas soluciones al problema de preparar para la uniV81'3idad, capacitar vo 
cacionalmente y preparar para la vida. -

Puede argüirse que los objetivas de transformar las actuales preferencias -
con respecto a situación y ocupación, impartir un conocimiento práctico de principias 
básicas de tecnología, reemplazar un enfoque pasivo par otro de innovación y empujar 
a mayores estratos de la población hacia la actitud deliberada de procurar el desarro
llo, son más importantes que la capacitación para impartir habilidades especificas, - -
aún en relación con objetivos económicos estrechamente definidos. En tado caso, pa
rece improbable que los sistemas de educación puedan en un futuro próximo satisfacer 
plenamente las demandas proyectadas que habrá de diferentes niveles y tipos de espe
cialidades. 

Los planificadores deben considerar también en que medida las objetivos 
del desarrollo con respecto al nivel tecnológico de la industria, la agricultura, la -= 
construcción etc. 

Necesitan modificarse para que se iguala, al tipo de fuerza de trabajo -
que existirá can arreglo a .suposiciones realistas en relación con la evolución futura -
de los sistemas educacionales. 
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MEXICO EN LA UNESCO 

A) La presencia de la UNESCO en la República Mexicana. 

Es signo de un alto grado de cultura y progreso. La Escuela Na
cional de Maestros de México, fue escenario el 6 de noviembre de 1947 de la -
inauguración de las funciones de la UNESCO en México. Se hizo un exordio -
di magfsterio como guía pora la convivencia, no solamente nacional sino univer
sal. También se dejaron sei'laladas las guías a los mentores de nuestro poís para 
el mejor desarrollo de su cometido, en el seno de la comunidad dentro de las -
flaquezas económicas y por encima de ellas. 

Se instalaron y quedaron en funciones; el Consejo Nacional Con -
sultivo del Gobierno Mexicano ante la UNESCO. La Delegación Mexicana an
te la segunda Conferencia General con Equipas de asesores y expertos, la Dele
gación Mexicana a la Conferencia Regional de Educación Básica y su cuerpa de 
pedagogos y los grupas especializados para las Conferencias de filosofía y huma
nidades. 

Se prepararon expasiciones conferencias y visitas pora el mes de la 
UNESCO, así como los trabajos para crear un sistema de escuelas estructurales -
conforme a los propósitos de paz y seguridad de la organización, colaborando -
con las demás naciones mediante la formación educativa de hombres nuevos que 
procuren asegurar el respeto universal de la justicia, las normas jurídicas, los de 
rechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, len-
gua o religión, estipulados por la Carla de las Naciones Unidas a todos los pue 
blos de la tierra. -

El artículo tercero de nuestra constitución, según reforma del 16 -
de diciembre de 1946 nos sei'iala al hablar de la educación; "Tenderá a desarro -
llar armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentará en él a la -
vez el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, basándo 
se en IJ independencia, en la justicia." 

Fijando el juicio de orientación a la educación, dice: 
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"Será democrático, considerando a la democracia no solo como -
una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fun
dado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo." 

"Será nacional, en cuanto - sin hostilidades, ni exclusivismos -
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra independencia económica y d acrecentamiento 
de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los -
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio -
pora la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convivencia de 
la integridad de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos y de individuos". 

El artículo tercero de nuestra Constitución Política y el primero -
de la Unesco muestra una esencial coincidencia de libertad y democracia, de la 
tarea moral y educativa en el exaltación progresiva de la persona humana. 

El Consejo Nacional Consultivq del Gobierno Mexicano ante la -
UNE-SCO, fue instituido por acuerdo presidencial del 25 de diciembre de 1947 -
de conformidad con lo dispuesto por el instrumento internacional que creó la -
UNESCO, el 12 de enero de 1960, el Lic. Adolfo López Mateos, presidente de 
México, adicionó el acuerdo presidencial de 1947, a fin de dar mayor flexibili 
dad a las actividades del Consejo. -

De conformidad con el Artículo Primero del Acuerdo Presidencial
antes aludido, la principal finalidad del Consejo es asesorar al Gobierno de Mé 
xico en sus trabajos rela~ionados con la UNESCO. 

Para el desempeflo de las labores que le son propias, el Consejo -
está dividido en un Plano, en una comisión permanente, comités de trabajo y -
una Secretaria General. 

Es presidente del consejo el Secretario de Educación Pública y es 
vicepresidente la Subsecretaría de Asuntos Culturales. El Secretario General del 
Consejo es el mismo que desempefla el cargo como Director General de Asuntos
Internacionales de la misma Secretaría. 

Para coordinar las labores de los 4 comités de trabajo de que cons 
ta el Plano hay subdivisiones que son: Educación, Ciencias Exactas y Culturoles,
Ciencias Sociales y Actividades Culturales que encabezan respectivamente el pr':_ 
sidente del CoF1sejo Nacional técnico de la Educación, el subsecretario de Ense_ 
fianza Técnica y Superbr, ambos de la misma Secretaría de Educación, el dire:.. 
tor del-Instituto Nacional Indigenista y el presidente del Colegio de México. 
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Además de los presidentes y relatores, coda Comité de Trabajo es 
tá integrado por connotadas personalidades, que representan organismos oficiales
y no gubernamenlales mexicanos, cuyas cctividades o propósitos tienen relación -
directa con el programa de la UNESCO, entre dichos organismos se cuentan los
siguientes; 

En el Comité de Educación; la Rectorra de la Uni·,ersidad Nacio
nal Autónoma de México, Centro de lnfoma ción de las Naciones Unidas, Técni 
co de la Educación, Comisión Revisora de Libros de Texto y Consulta, Academia 
Mexicana de Educación, Dirección General de Ensei"ianza Superior e Investiga -
ción Científica, Escuela Nacional de Maestros, Escuela No1111GI Superior, lnstitu 
to Larinoamericano de Cinematografía Educativa, Centro Regional para la Educa'.: 
ción Fundamental en América Latina, Dirección General de Difusión Cultural -
( UNAM ), Facultad de Filosofía y letras ( UNAM ) y Escuela de Cursos Tempo 
roles ( UNAM ). -

En el Comité de Ciencias Exactas y Naturales; Subsecretaría de -
Recursos Foreslales del Instituto Politécnico Nacional, Comisión Nacional de -
Energía Nuclear, Instituto Tecnológico de Monterrey, Observatorio Astronómico -
Nacional, Centro de Documentación Científica y Técnico de México, Centro -
Electrónico de Cálculo ( UNAM ), Instituto de Matemáticos, ( UNAM ), lnstitu 
to de Enfermedades Tropicales, Centro de Estudios Avanzados ( IPN ) y Banco : 
de México. 

En el Comité de Ciencias Sociales; Instituto Nacional Indigenista, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Asociación de Organismos no Gu 
bernamentales Pro Naciones Unidas, Escuela Nacional de Ciencias Políticas y -
Sociales ( UNAM ), Instituto de Investigaciones Sociales ( UNAM ), Facultad -
de Economía de la Universidad de Nuevo León en Monterrey, Instituto Meximno 
del Seguro Social, Colegio Nacional, Dirección General de Estadística de la -
Secretaría de Industria y Comercio, y Programa Federal de ~onstrucción de Es -
cuelas. 

En el Comité de Actividades Culturales: Colegio de México, lns
titut:, N::icional de Bellas Artes, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Bi 
biotec:a Nacional, Instituto de Historia ( UNAM ), Instituto de Investigaciones=
Estéticas ( UNAM ), Academia Mexicana de la Lengua, Seminario de Cultura -
Mexicana, Archivo General de la Nación y Sociedad Mexicana de Arquitectos. 

El Consejo Nacional Consultivo del Gobierno Mexicano ante la -
UNESCO, a través de sus comités y subcomités de trabajo, colabora en la reali 
zación de los programas de la Organización, ya que permite a sus trabajos, en_ 
la esfera nacional, no sólo a los organis,nos oficiales competentes, sino también 
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a los representantes de instituciones o agrupaciones públicas o privadas y a perso 
nalidades eminentes que animan las actividades del país en materia de Educacióñ 
Ciencia y Cultura. 

En México se dan a conocer constantemente los principios que sus 
tentan las Naciones Unidas, par todos los medios posibles interesando vivamente
ª los maestros y a la población escolar de la República, en los diversos grados -
y modalidades del sistema educativo nacional. Esta labor incluye las mismas en 
sel'lanzas acerca de las Naciones Unidas en los programas de estudio de las es :: 
cuelas normales del país que la inserción de capítulos sobre los mismos temas en 
los libros de texto de las escuelas primaria y secundarias. 

El Consejo Nacional Consultivo del Gobierno Mexicano ante la -
UNESCO, de acuerdo con un programa que al efecto preparó la Secretaría Gene 
1t1I, conmemo1t1 el 24 de octubre de cada ano el Aniversario de la fundación de
las Naciones Unidas, con diversos actos que son precedidos por las más altas auto 
ridades educativas. · 

De igual manera, se realizan importantes ceremonias, en las que -
son exaltados los postulados y propósitos de la Organización, el 10 de diciembre 
de cada ano, en que se conmemora la fundación de la UNESCO, y el aniversa
rio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Estructura de las Comisiones Nacionales: 

El Consejo goza de personalidad jurídica como Institución de Dere 
cho Público, y tiene como principal finalidad asesorar al :Jobierno de México eñ 
los trabajos relacionados <;<>n la UNESCO. 

El artículo 60. del citado Acuerdo, senala que " el Pleno dictami 
nena sobre los distintos temas que, sean tratados en el seno de la UNESCO, el :: 
Gobierno de México someta a su consideración. 

"El artículo 7o. del mismo ordenamiento faculta al Pleno" para ha 
cer sugerencias, promociones y elaborar estudios conducentes a los fines que en = 
el seno de la UNESCO o en relación a la UNESCO se proponga el Gobierno de 
México, con arreglo a sus leyes, el Acta Constitutiva de la 0-:-ganización de las 
Naciones Unidas y el Acta final de la UNESCO". 

La Comisión Permanente del consejo es designada por el Secretario 
de Educación Pública, previo acuerdo con el Presidente de la República y tiene 
las siguientes funciones: a) Mantener la continuidad de los trabajos encomendados 
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al Consejo durante los intervalos entre las reuniones del Pleno, realizando en -
esas épocas las funciones del mismo, b) Llevar a efecto los trabajos preparato 
rios, necesarios para la celebración de las Conferencias de la UNESCO, estudiañ 
do los proyectos del programa de labores y de presupuestos, formulados por el -
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, para ser sorneti:los a la Conferencia General; 
c) Informar en cada reunión del Pleno sobre los trabajos realizados por la Comi
sión " { artículo 10 ). 

Por último, el mismo ordenamiento dispone que los "C:omités de -
Trabajo tendrán a su cargo el estudio y la atención de los asuntos ~ue les seña
le el Pleno o la Comisión Permanente del Consejo; y se rendirán sus dictámenes 
e informes a través de la Secretaría" { artículo 17 ). 

Secretaría ele las <::omisiones Nacionales: 

El consejo mexicano como ya quedó asentado, cuenta con los ser
vicios de un Secretario General, que dura indefinidamente- en su cargo, siendo -
auxiliado en sus labores por personal especializado. 

En la actualidad algunos Comités Estatales o Regionales, nombrados' 
por la Comisión Permanente del Consejo, para auxiliar al Consejo Nacional en -
circunscripciones específicamente delimitadas de la República Mexicana. Presi-
den dichos Comités los Gobernadores de los Estados y son Vicepresidentes y Secre 
farios, res?ectivamente, los Rectores de la Universidad o Instituto de Cultura Su-
periores Locales y los Directores de Educación Federal en el Estado. Existe el -
proposito de ampliar esos organismos. 

Programas de Trabajo de las Comisiones Nacionales de Escala Na
cional. 

En Consejo realiza periódicamente, a través de sus Comités de Tra 
bajo, estudios acerca de las condiciones educativas, científicas y culturales del -
país, sobre materias que son sometidas a su consideración por el Gobierno de Mé 
xico, a la luz del programa de la UNESCO, estrictámente considerado. -

La Secretaria del Consejo ha participado activamente en la prepa
ración nacional y desarrollo de reuniones celebrados en México ba¡o los auspicios 
de la UNESCO como son los siguientes: 

Tercera Reunión del Comité Consultivo lntergubernamental del pro
yecto principal de Educación UNESCO - América Latina. La Secretaría del Con 
sejo tuvo a su cargo los preparativos de la Conferencia. En esa ocasión, el Se--
cretario de Educación Pública de México, fue electo para la presidencia del Co-
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mité Consultivo. 

Tercer Seminario Bibliográfico de Centroc:imérica y del Caribe, De 
sarrollado del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 1960 en la ciudad de Mé-
xico, bajo los auspicios de la UNESCO y del Consejo. Inauguraron el Secreta
rio de Educación Pública y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de -
México, 

El grupo de Trabajo Naciones Unidas - UNESCO, sobre los aspee 
tos sociales del desarrollo económico en la América Latina se reunió en México:' 
del 12 al 21 de diciembre de 1960. Entre los expertos mexicanos que asistieron 
a la reunión se contaron el Presidente del Comité de Actividades Culturales, el 
Relator del Comité de Ciencias Sociales de la UNAM. 

El Consejo colabora ~n la formulación de las solicitudes de ayuda 
dentro del programa de Participación en Actividades en los Estados miembros de -
la UNESCO, Entre los proyectos Mexioanos que han sido aprobados, figuran el 
envio de expertos para la Universidad de Nuevo León en Monterrey, la contrata 
de profesores para el Centro de Estudios lnternac¡onales del Colegio de México,
el otorgamiento de subsidios para la Organización de dos Seminarios Latino Ame
ricanos, respectivamente sobre artes y artesanías, sobre "el museo como centro -
cultural". Todo ello independientemente de la contribución de la UNESCO para 
el sostenimiento de la CREFAL y del. Instituto Latino Americano de Cinematogra -
fía Educativa, con sede en México. 

Las propuestas de carácter general destinadas a la preparación del 
Programa y Presupuesto de la UNESCO, son formuladas y distribuidas en el seno 
de los Comités de Trabajo que integran el Consejo., y son posteriormente someti 
das a la consideración de la comisión permanente, -

El Consejo cuenta con una oficina de Publicaciones que se encar
ga de distribuir entre sus miembros las publicaciones de la UNESCO y de los or 
ganismos afiliados a la organización, la oficina no ha sido abierta al público _-:, 
y cuenta con los servicios de bibliotecarios. 

El Consejo también ha propiciado la creación de México de los -
Clubes de amigos de la UNESCO en escuelas oficiales y particulares, grupos un.!_ 
versitarios etc. 

Se ha procurado fomentar el interés en la labor de lo UNESCO en 
las escuelas de todos los ciclos. También se ha incrementado la instrucción de -
este tipo en los maestros normalistas. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública utiliza la prepa 
ración recibida por los maestros que han asistido a instituciones auspiciadas por la 
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UNESCO. Así por ejemplo, los egresados del CREFAL llegan a desempeflar pues 
tos de gran responsabilidad, en los que pueden utilizar los conocimientos adquirí 
dos. · -

Le Secretaría del Consejo prepara cada ai'lo, ( el 24 de octübre)
la celebración del día de las Naciones Unidas, con diversas y solemnes ceremo
nias. 

La estéti'ca educativa en nuestro país tiene un lugar prominente -
y ostenta características derivadas de la tradición indígena y de la cultura hispá 
nica. Las nuevas generaciones de pintores, escultores, escritores, arquitectos y_ 
músicos mexicanos se han impuesto en el mundo por medio de sus valores artísti
cos, 

Pero los derechos culturales de México no se desvinculan de los -
económicos ya que no debe coexistir en nuestro tiempo la opulencia y la miseria 
pues solo un jornal decoroso al pobre se le puede alejar efe la ignorancia y del 
vicio e incrementar sus aptitudes artísticas al máximo." 

Al tratar de la obra de la UNESCO cabe destacar muy especial -
mente la acción de México. Las diversas actividades de la Unesco en México, 
de acuerdo con iniciativas del Gobierno de.México, o resoluciones•de organis -
mos internacionales en que participa México, se pueden resumir en aquellas de 
orden regionol y las de orden nacional. 

Las actividades de orden regional para servicios de países de Am! 
rica Latina cuya sede está en México, incluyen: 

EL CREFAL 

Sus siglas nos indican: "Centro de Educación fundamental para la 
América Latina", dicho en los términos que la UNESCO lo designan: " El Cen 
tro de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en la Améri:' 
ca Latina", se encuentra en Pátzcuaro Mich. México, en la antigua Quinta -
Eréndira que donó el Gral. Lázaro Cárdenas, ex-presidente mexicano, 

El Crefal, está asesorado por diferentes organismos dependientes de 
las Naciones Unidas, entre ellas estan la FAO, la OIT, la OMS, y la OEA. La 
paz, la democracia y la libertad son puntos de partida de la ~ducación Funda -
mental. 

Entre el Pueblo del Lago de Pátzcuaro y los técnicos se desarrolla 
favorablemente la vida institucional. Al iniciarse las labores fueron cinco maes 
tros los que dieron comienzo a la ardua tarea en su especialidad, poco tiempo= 
después se rodearon de colegas de diferentes puntos de Europa, América del Nor 
te y del Sur, para impartiles materias de Economía, Agricultura, Salud. Hoga;: 
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Coop~rativismo, también, Organización Rural, Actualmente Argentina, Chile, Uru-
guay, Perú, Colombia, Estados Unidos, Checoslovaquia, Francia y México, han re-
cibido más especialistas. Los maestros directores de equipos de trabajo y de cursos -
prácticos en las comunidades rurales, contribuyentes en aulas y talleres para la pre
paración de los líderes de Educación Fundamental. El Director y dos subdirectores -
guían el Centro, mientras los maestros democráticamente, hacen balances, precisan -
errores y aciertos. 

Las labores se desarrollan en aulas, talleres y comunidades. En las au 
las se imparten cursillos se organizan seminarios, mesas redondas y reuniones de estu 
dio en que se relatan experiencias y se organizan los conocimientos, en los talleres
se adquieren habilidades para la elaboración de materia!es específicos, para los pro 
yectos de educación fundamental. Se adiestran a los equipos nacionales para que se 
pan de cartillas y folletos, de ilustraciones, carteles, fotografía, diavistas, de prodÜ 
cir y exhibir películas de teatro y preparaciones elementales. En las comunidades, -
con equipos de cinco o más alumnos se desarrollan proyectos de salud y recreación,
de economía hogarefla, de alfabetización, de labor asistencial haciendo que la gente 
resuelva sus propios problemas y modificando al hombre en su conducta y pensamien
to. La preparación es práctica, haciéndose en los pueblos aledai'los a la Ciudad de 
A:itzcuaro, vacunando ganado en la apicultura, injertando plantas, cultivando varie -
dades de semillas y estableciendo talleres comunales. 

El aspecto cultural va de acuerdo con el económico, en el arte, en al 
fabetización, formando bibliotecas; vinculando la comunidad en la que forma parte y 
a la vez identificándola con el Estado. ·.colaboran con este Centro, el Instituto -
Indigenista, el Comité Nacional de Caminos vecinales para mejorar la red de cami
nos michoacanos, la Secretaría de Salubridad y Asistencia por los Centros de Unidad 
Médica y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para dar agua a pobladores y vivien
das. 

En un principio en el Crefal los cursos tenían la duración de nueve me 
ses, luego aumentaron a 18. Son en total ahora de 19 meses lo que permanecen lm 
alumnos. El trabajo intenso y variado y de misionero, se desarrolla en aulas, talle
res y comunidades. 

El CREFAL fue fundado en el afio de 1951. Desde su fundación se han 
graduado más de 600 alumnos en sus cursos ordinarios extendiéndose además unas 
250 constancias de asistencias a cwcillos sobre diferentes ternas. 

La UNESCO al establecer su centro más importante en latino América -
en el CREFAL, ratifica la importancia que se da a nuestro país como guía, y es -
por esto que Mexico está obligado a mostrar los mejores resultados. El CREFAL ho -
preparado a personas de diferentes países, predominantemente latinoamericanos, de es 
tos especialistas en educación fundamental solo una quinta parte son mexicanos, de :
los cuales no han logrado aplicar sus conocimientos para el fin deseado en una gran 
proporción dentro de nuestro País, ya que unos prestan sus conocimientos en labores-
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fuera del País y no dentro de su especialidad, y dentro de nuestro territorio no tiene 
el empleo por apatía de nuestras autoridades. Becas que la UNESCO y nuestro go
bierno han descuidado. 

Otra situación crítica es la reducción de presupuesto afio con afio a la 
UNESCO debido a la demora de pagos de los países participantes de críticas situacio 
nes o de situación política contraria hoy en día a los ideales de la ONU. Esta faf 
ta de cumplimiento ha hedo que la UNESCO reduzca su presupuesto afio con af'lo, :
y con cierto pesimismo algunos observadores afirman que ·el día no será lejano cuan
do un órgano como es el CREFAL se le tenga que retirar la ayuda económica ocasio 
nando su desaparición. 

Muchos de los diarios en los Estados Unidos de Norteamérica y en el -
mundo han hablado ya de la crisis de dinero en la ONU capaz de llevarla a la ban 
carrota, denunciando que la venta de bonos en el mundo hace que la ONU no cie= 
rre sus puertas, Ultimamente los bonos vendidos a los gobiernos han producido 135 -
millones de dólares siendo una forma de préstamo. Al pagarse ese dinero lo hacen -
con un interés del 2% haciendo que el sostenimiento de las Naciones Unidas cueste
anualmente 81 millones de dólares. Los pagos ha este fondo general llegan continua 
mente pero se encuentran en peligro de ser reducidas las operaciones que realiza la:
Organización Mundia I para conservar la paz, 

El CREFAL tiene un mínimo de becas para México si consideramos la -
proporción de habitantes que afio con afio van en aumento ya que es muy útil la -
permanencia del CREFAL s:>bre la base de su utilidad práctica, 

La UNESCO y el gobierno de México, sosti"ene varios centros ya men
cionadas como son: el Centro Regional de Educación Fundamental para la América La 
tina (CREFAL) en F6tzcuaro, Mich., el Centro de Documentación Cienttfica y Técni 
ca, funcionando en el adificio de la Ciudadela de la Ciudad de México; el Instituto 
de Ciencia Aplicada instalado en la Ciudad Univenitaria de México y el (ILCE) lns 
tituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa que funciona en el Auditorio Na:
cional, 

Destaca el CREFAL, por ser en latino América el principal Centro Edu
cativo y las delegaciones Latinoamericanas ante la UNESCO, representadas por Ar-
gentina, Nicaragua, Perú, Venezuela y México presentaron un proyecto en la XI -
reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el sentido de continuar la ayu 
da económica al CREFAL, En apoyo de esa noción, los delegaciones proponentes :
pusieron de relieve los grandes beneficios aportados a la región americana por el 
CREFAL, y el riesgo de que la supresión de la ayuda financiera, pusiera en peligro 
dichos beneficios. 

Como consecuencia de lo anterior, la Conferencia General aprobó una
resolución en la que decidió aplazar toda decisión sobre la fecha en que haya de ce 
sar la contribución financiera de la UNESCO al CREFAL, y encargó al comité espe:-
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cial que constituye el consejo Educativo que presenta la Conferencia General sus in 
formes sobre el futuro del Centro y su funcionamiento ulterior, 

El Gobierno de México siempre ha manifestado un vivo interés por es-
te centro y contribuye puntualmente al presupuesto del CREFAL. 

Los beneficios que puede reportar el CREFAL para nuestra patria son de 
gran impartancia. 

El Centro de Documentación Científica y Técnica, que proporciona a -
los investigadores la documentación científica y técnica del mundo entero presta asi
mismo grandes servicios a nuestros técnicos y científicos. 

El Instituto de Ciencia Aplicada realiza estudios sobre los problemas de 
hidrología y de la atmósfera para desarrollar técnicas y conocimientos relativos a la 
América Latina, ha proporcionado valiosas aportaciones en este campo, 

El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ha incrementado 
la producción de material audiovisual y equipo para facilitar la modernización de la 
enseftanza. Sus trabajos empiezan a rendir magníficos frutos, 

No podemos dejar de mencionar la labor que la Secretaría de Educa--
ción Pública ha desarrollado inspirado en los programas de la UNESCO. Se han es 
tablecido centros de capacitación en toda la República que prometen grandes resulta
dos, En la enserlanza media se han reformado los planes y enserlanzas haciendo más 
activa y práctica dicha enserlañza. Se ha incrementado el establecimiento de insti
tutos de formación profesional, en los establecimientos obreros, técnicos, artísticos y 
culturales. 

También en los centros de estudios superiores. Y sobre todos, a partir
de 195S el Dr. Jaime Torras Bodet ha impulsado la campana alfabetizadora, la cual 
posteriormente se amplió impartiendo conocimientos de cálculo elemental y materias -
de cultura general, debido al concepto moderno del que ya hemos hablado que se -
considera analfabeto no sólo al que no sabe leer ni escribir, sino al ignorante de los 
indispensables conocimientos que le permitan mejorar sus condiciones económicas de -
vida en todos los aspectos de su capacidad, habilidad y destreza. 

La UNESCO en México, debe hacer una reestructuración de sus progra
mas ya que en gran parte se llevn a cabo desde su iniciación. La utilidad práctica 
hoy en día nos indica que el aumento diario de la población requiere más orienta-
ción, más ayuda y mayores exigencias. Por ejemplo; el Centro Regional de P6tzcua 
ro necesita un mayor número de becarios. Nuestro gobierno no obliga a sus técni.= 
cos que han sido preparados en el CREFAL a que aparten por un tiempo obligatorio -
sus conocimientos en el País> pero eso sería lo conveniente con un mutuo acuerdo -
con la UNESCO. 
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Instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, debe 
rían auxiliarse con ayuda y oi,ientación de los técnicos para que las actividades agro 
pecuarias, técnicas, marítimas y comunales sean conocidas y emprendidas para benefÍ 
cio del País. -

Evitar papeleos burocráticos ya que los trámites retardan actividades -
por resolverse necesita la UNESCO en México. 

El CREFAL a pesar de haber rendido hasta la fecha mucha, no ha logra 
do fructificar .lo esperado, nuestros técnicos por ejemplo que deberán aportar una coñ 
tribución mayor en el terreno práctico no lo hacen muchas veces, desperdiciándose = 
sus conocimientos. 

Este problema se podría resolver con un mayor interés por parte de las -
autoridades educativas para ejercer un mayor control sobre los ex-becarios encauzán 
dolos en empleos claves y rem1.:nerados decorosamente ya que la difusión de sus cono 
cimientos redundaría en beneficio de nuestra patria. 

Quiero destacar una observación en relación con ex-becari01 mexicanos 
el hecho de que algunos no prestan sus servicios dentro del ramo paro el que fueron 
preparados, y se encuentran en -sus antiguos trabajos como maestros de banquillo, 
otros comisionados como directores de escuelas, otros más prestando servici01 en algu 
nas dependencias del Gobierno. -

También al pedir datos en algunas embajadas de las actividades de los
becarios y ex-becarios del CREFAL existía un desconocimiento de ello. Se debe in 
crementar el interés para aprovechar los conocimientos de estos hombres tan útiles a 
México, muchas de nuestras regiones y de nuestros grupos étnicos se vería mejorada -
con la ayuda del CREFAL. 

Otro problema que se tiene es el veto indirecto a la cultura, al no li
brar el gravamen de los impuestos aduanales de toda clase de libros y difusión de -
Educación, Ciencia y Cultural, entre todos los países integrantes de la UNESCO. 

También hay que llamar la atención a la juventud mexicana, recordan
do que los pasajes más hermosos de nuestra historia se deben al brío ele la juventud. 
Hay que encauzarla en una organización efectiva para que trabajen en pro de la -
paz y e I progreso humano, 

Nuestras Secretarías de Estado en México, como: El Departam~nto Na
cional de Turismo, (fomento,1.:lo el conocimiento de nuestra patria por medio de via
jes económicos), la Secrel~ría de Marina (con el proyecto la Marcha al mar), fornen 
to de ganado útil al hombre. 

Muchas de las instituciones oficiales y particulares como el Politécnico, 
Normal y Universidad, instituciones religiosas y no religiosas, de grupos organizadce-
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y no organizados deben unirse para enseftar técnicas y no rudimentos de la cultura -
para que mediante el aprendizaje se logre la educación, el bienestar, la ciencia y
la cultura como los medios de superación social y humana. Metas y mística de la -
UNESCO. 

INJM 

Funciona en México, dependiente de la Secretaria de Educación Fública, 
El "Instituto Nacional de la Juventud Mexicana" que tiene como finalidad orientar y 
capacitar a la juventud en su aspecto cívico y cultural. 

Desde su fundación en 1950, ha realizado importantes tareas, colaboran 
do en campaftas de alfabetización, construcción de escuelas, reparación de escuelas; 
reforestación, etc, Se fomenta así mismo en la juventud mexicana el amor por la -
cultura, el sentido de la disciplina, la responsabilidad, el espíritu de solidaridad y
c1v1smo. Se consulta al Instituto en todos aquellos asuntos de interés para la UNES 
CO que se relacionan con la juventud. 

Las casas establecidas por el INJM, son actualmente eatorce, A esta 
Institución pertenecen parte de la juventud mexicana que se encuentra agrupada en -
sectores, en brigadas formadas por estudiantes univenitaries, politécr:1ic0S, normalistas, 
obreros, campesinos, artesan0S y artistas, les cuales prestan servicios sociales. 

ILCE 

El "Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa", en México,
tiene a su cargo la producción de bandas fijas de proyección y películas de movi--
miento para atender las necesidades educativas, científicas y culturales de la Améri
ca Latina. El ILCE fue aceptado como miembro del Consejo Internacional para peli 
culas educativas en Berna, Suiza. -

CONESCAL 

"Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina", en 
el que se hacen investigaciones y estudios de les programas de construcciones escola 
res, intercambio regional de conocimientos y experiencias nacionales, asesoramiento -
en la selección, planificación y ejecución de proyectos experimentales, así como en 
la preparación de personal técnico, en aprovechamiento de la vasta experiencia me
xicana en construcciones escolares, con el apoyo de la UNESCO para su difusión. 
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CENTRO LATINOAMERICANO DE QUIMICA. 

El Centro Latinoamericano de Qutmica, en la Universidad Nacional Au 
tónoma de México, en el que la UNESCO coopera con la UNAM para servicio de= 
la región latinoamericana, Este Centro, cuya actividad está iniciándose, tiene como 
objetivo principal el perfeccionamiento de los investigadores y profesores universita-
rios de Química en América Latina. 

CENTRO REGIONAL PARA LA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES. 

Organizado por las autoridades mexicanas en cooperación con la UNESCO 
y en el que se empiezan a organizar cursos sobre conservación de objetos de museos, -
incluyendo esculturas, monumentos arqueológicos, etc. 

CENTRO DE CONSERVACION DE LAS ARTESANIAS TRADICIGJALES EN AMERICA. 

A propuesta inicial de México, que siempre ha demostrado interés y res 
peto a las artesanías nacionales, se trató en la UNESCO de la necesidad para que :
intervengan los gobiernos y Organismos Internacionales para proteger y estimular las -
artes populares que están en grave peligro de extinción. 

El Gobierno de México, fundó el Museo Nacional de Artes e Industrias 
Populares de México, que funciona desde el afio de 1950, dicho crganismo tiene a -
su cargo la protección, la defensa, la conservación y fomento del arte popular y 
las artesanías nacionales. 

BIBLIOGRAFIA DE AMERICA Y DEL CARIBE 

El Consejo Mexicano, designó un Subcomité Nacional de bibliografía, -
·documentación y canje de publicaciones, que preside el Director de la Biblioteca -
Nacional, también hizo un llamamiento para el fomento de los servicios biblioteca-
rios, bibliografrcos y de documentación a los gobiernos latinoamericanos, a la UNES 
CO y a todos los sectores particulares en general. 

En el orden Nacional están el Ceneti (Centro Nacional de Enseflanza -
Técnica lndustriaO, cooperación en Biología Marina a la UNAM, asesorc:miento tí,c
nico al Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, Educación Superior para la -
Industria, preservación de monumentos arqueológicos de Bonampak y cooperación con 
el Colegio de México. 

B.- La Educación Primaria en México relacionado con la UNESCO. 

En el mundo presente, la paz de las naciones y el bienestar general de 
la humanidad dependen, en gran porte, de la educación que reciben los seres huma-
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nos. Desgraciadamente, la may0ría de los países, tanto las grandes potencias como
las naciones llamadas subdesarrolladas, continúan recurriendo a tácticas que podríamcs 
llamar arte diplomático, para alcanzar el predominio sobre los demás, un predominio 
basado en la fuerza bélica. 

Resulta iluso suponer que, de este modo, puedan fincarse les cimientos
para una paz mundial firme y duradera. Si la educación es eminente o, por lo me
nos, preponderantemente bélica y de rencor para el futuro, los resultados tendrán -
que ser desastrosos, los países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial gozan -
ahora de una situación de primacía, pero aquellos que fueron derrotados no abrigan -
sentimientcs de rencor que más adelante engendrarán resentimientos que conducen a -
nuevos choques. 

Hay sin embargo, sistemas pedagógicos que se caracterizan por sus ten
dencias pacificas, basados en un humanismo verdadero que nos hacen abrigar esper~ 
zas en la solidaridad humana y la armonía permanente. 

Se ha escrito innumerables obras sobre la educación como condición -
esencial para el progreso. De la educación impartida depende el comportamiento -
del hombre, porque el proceso educativo abarca todos los aspectos de la personali-
dad humana, por ello resultan peligrcsos, más aún, criminales determinadas fallas de 
la educación. Mucho materialismo en la vida práctica conduce al hombre al automa 
tismo. Demasiado idealismo hace perder de vista la realidad. Así pues, el gobier
no que adopte sistemas educativos que no se adapten ni respondan a las necesidades
populares está actuando encontra de los intereses patrios la equivocación que comete 
es de enormes alcances y redunda en perjuicio de muchas generaciones. 

Los últimos censos de México nos indican que existe un interés perma-
nente de la juventud por las carreras sociales, pero al mismo tiempo, las carreras téc 
nicas están atrayendo un número considerable de alumnos. La adquisición de instru= 
mental cienttñco moderno, el desarrollo de la investigación y un cuerpo numeroso -
de profesores bien preparados determinarán un mayor nivel cultural en todos los estra 
tos sociales. 

Es natural que un país hambriento desarrollado, junto con su incapacidad 
ñsica, su inconformidad y su violencia. Por esta razón, las campaf'ias de alfabetiza 
ción en muchos poblados resultaban infructuosas debido al hombre. Afortunadamente
en México se realizan varias obras a fin de elevar el· nivel medio de vida, siendo -
su propósito el de concertar sus esfuerzos en la parte más necesitada de nuestro pue 
hlo. -

En México, como en muchas otras naciones se adiverte en la actuali-
dad un crecimiento notable de la población. Este acrecentamiento demográfico trae 
aparejado muchos problemas, consignados en et capitulo anterior. Frente a una po-
blación escolar cada vez mayor, se precisa un número mayor de escuelas, de maes-
tros, de medios económiccs desahogados a fin de que el problema cultural se manten 
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ga en IWI alto nivel • 

Hacen falta cruzadas cMcas cuya meta sea la protección del niflo en -
las cuales tomen parte les ciudadanos del pueblo, choferes, comerciantes, escolares
y estudiantes. La pedagogfa nes indica que el nifto no ha nacido pobre en su espíri 
ll, no se siente ni humilde, ni soberbio, tiene su mundo lleno de esperanzas, más ':' 
podemos ver a niftos tristes y con responsabilidad adulta y niftos alegres. Uno y -
otros necesiton de la protección ciudadana. Los env.enadores públicos, los energúme 
nos del volante, la irresponsabilidad de los mismes padres. precisa de la protección -: 
no solamente de la educación sino de una legislación sumamente drástica que la dicte 
en 1W1a fonna clara. En Suiza, en Dinamarca, en Inglaterra, en Japón y en otres -
países exislen normas de protección infantil. 

No es pesible al abordar este tema, dejar de mencionar la labor digna 
y austera que realiza el Instituto de Protección a la Infancia (INPI), que ha tenido
magníficos resultados, al grado de haber repercutido en otres países y ya tomada co
mo modelo para expendir su acción benéfica a otros países. 

La protección a la infancia es una noble tarea y de fundamental patrio 
tismo, es la consagrada a la protección a la infancia, pues conjuga el ejercicio bá
sico de obligaciones humanitarias con afanes generosos por el advenimiento de una pa 
tria robustecida en el vigor de las nuevas generaciones, cuycs tradicionales problemas 
son objeto de atención cuidadosa. 

Es también encomiable la labor desarrollada en el Instituto Nacional -
de la Jwentud Mexicana aunque su campo de acción sea restñngido todavía, advir

tiéndose en su funcionamiento del sentido ci.vico a través de la ayuda que se imparta 
a los nif'ios y futuros jóvenes que es el mejor medio para preparar ciudadanes útiles. 
El conocimiento de las posibilidades económicas, las condiciones geográficas, las ne 
cesidades de toda tndole de nuestra República que se adquiera durante la juventud -: 
deber6 capacitar a los miembres del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana -
más completa posterionnente. Los viajes culturales por ejemplo, aunados a la Direc
ción Nacional ele Turismo constituyen un medio eficaz para lograr el fin propuesto. 

La educación primaria y la Nación. 

la insuficiencia de la Educación Primaria hiere a la Nación en su pro
pia substancia. 

La educación Primaria· transmite, en las diferentes regiones del país, les 
ideales y las tradiciones comunes y siempre en todas las conciencias el principio de 
la unidad nacional. 

La educación primaria defiende y perpetúa, de generación en genera-
ción, esas tradiciones y eses ideales comunes y asegura así la continuidad histórica 
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de la nación. 

La educación primaria es el primer paso en la valarización del hombre
para participar constructivamente en la vida nacional. 

Al negar a una parte del pueblo el acceso a la herencia cultural, se -
afecta la unidad, la continuidad y el progreso de la nación. No brinda solamente -
conocimientos, sino también capacidad de aprender, la educación primaria ensena a 
pensar, es la puerta para que el hombre descubra su propio yo y realice su destino. 
Por esto, la educación primaria es el primero de les derechos humanes. 

Forma hábitos, transmite ideales de vida que son precisamente les que -
se ha trazado la Nación, tiene influencia en todas las formas de vida individual, -
desde la moralidad, las normas· de conducta y las relaciones de familia, hasta el or
den, la sobriedad, la disciplina y el espíritu de trabajo, además, para la aplicación 
y el aprovechamiento de la ciencia y para la apreciación de la belleza. 

La educación primaria rompe e I mito de las castas y de las razas y crea 
una conciencia de igualdad. 

Por lo mismo que los pueblos latinoamericanes están en proceso de estruc 
turación como naciones, tiene ante sí, como el primero de los ideales y de les debe 
res colectivos y como la primera de las tareas de gobierno, la reálización de la e& 
cación primaria, universal, gratuita y obligataria. 

Es grato destacar la labar de un ministro mexicano en el campo de la -
educación como lo es el Sr. Jaime Torres Bodet, el cual, en México lucha contra -
el analfabetismo y en la construcción de escuelas y como miembro en la Sede de la 
UNESCO es un militar de cuerpo entero habiendo sido notable su colaboración ca
mo hombre y humanista. 

Así, observando la intensa labor de transformación que sufre México, al 
través del establecimiento de nuevas industrias, la inversión de capitales extranjeros, 
las técnicas modernas puestas en uso, están produciendo resultados halagadores que se 
manifiestan, entre otros, en el campo de la educación. 

Como consecuencia, la UNESCO se enfrenta a un problema menos com
plicado del que existe en países cuyo progreso es más lento. 

Sin embargo, México tiene que avocarse al estudio y resolución de in 
gentes problemas como son; la incarparación del indio, el analfabetismo, la deserci&I 
escolar y la delincuencia juvenil. 

La incorporación del indio es uno de los problemas más agudos en Mixi 
co al que se refiere a la existencia de 56 g""os indígenas, en su mayoría monolin:'° 
gües y en los que ni siquiera se advierte el sentimiento patrio. Los grupos indígenas 
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rn6s importantes son: Coras, Cuicatecos, Chinantecos, Choles, Chontales, Huasteoos, 
Huicholes, Mataltzincas, Mayas, Mayos, Mazahuas, Mazatecos, Nahuatl, Mixes, -
Mixteces, Otomíes, f6pagos, Popolucas, Tarahumaras, Tarascos, Tepehuas, Tepehua
nes, Tlapanecos, Tojolabales, Totonacas, Tzendales, Tze>tzi les, Yanquis, Zapotecos y 
Zoques. 

En su curso "Les problemas indígenas y Político Indigenista, el doctor -
Alfonso Caso al hacer una defensa del indigenismo subrayó la existencia en México, 
actualmente de tres millones de indígenas puros, hundidos en la miseria y separados
del resto de la población mexicana. El Dr. Caso aboga por la incorporación de es 
tos grupos indígenas advirtiendo que es preciso respetar, fortificar y conservar sus :
instituciones fundamenta les. 

Otro problema cuya resolución es apremiante es el analfabetismo, a pe
sar de la atención de nuestro gobierno y de los particulares para extirpar el analfabe 
tismo, existe un número elevadísimo de niftos y adultos que no saben leer y escribir:
Hay que hacer notar de que aún entre los alfabetizados existe una proporción consi
deroble de mexicanos que, después de aprender los rudimentos de la ensei'lanza, no -
los emplean posteriormente y, por ello, son catalogados en el número de los analfa
betos. 

La deserción escolar es un fenáneno que se empieza a presentar desde -
las escuelas primarias. El Departamento de estadística de la Universidad de Méxi
co, lleva un registro escrupuloso de la población universi.taria, nos proporciona la si 
guiente clasificación de los alumnos que interrumpieron sus estudios por causas econ6 
micas, por enfermedad, por orfandad y demás. -

La dirección General de Estadística, a través de los últimos censos, -
nos proporciona un dato revelador referente al problema de la deJincuencia juvenil -
en México. 

La mayoría de los delincuentes juveniles operan en grupos o pandillas.
En muchos casos sus fechorías gozan de impunidad, así que el número de jóvenes de 
lincuentes es considerablemente elevado. -

La formación de pandillas de adolescentes callejeros que cometen d esór 
denes no es reciente; se citan a raíz de la consumación de nuestra guerra de inde-= 
pendencia y, poco después, al finalizar la segunda década del siglo XIX; se recluía 
a les alborotadores en cárceles y se les obliga a aprender algún oficio. Y, sin em 
bargo les atropellos cometidos era~ leves y el número de pandiltas muy reducido. -

Sin ningún género de dudas, las causas principales de la delincuencia -
juvenil residen en la falta de estabilidad de muchos hogares mexicanos, el relaja--
mientq de la moral pública y privada y los malos ejemplos difundidos profusamente en 
el cine y la televisión. No hay que olvidar, sin embargo, que la deserción escolar 
y el ocio proporcionan un contingente de importancia a las cárceles. 
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Aterradora resulta tambiim la proporción de suicidios (en grado de tenta 
tiva o consumados) entre los jóvenes; aproximadamente ocho mil cases anuales sólo = 
en la ciudad de M"exico. 

Esta juventud no puede canstituir una esperanza para la Patria. Es una 
juventud víctima y victimaria a la vez, a la que hay que salvar del caes en que se 
ha hundido. 

La insuficiencia de maestres y de construcciones escolares es un hecho
dentro de la población de México. A pesar de que se han creado numerasas plazas 
para maestros, se han construido numerosas aulas de escuelas primarias y secundcrias, 
se han fundado universidades de Provincia y la Universidad de México labora con el 
número m6ximo de estudiantes que puede albergar, miles de alumnos se ven abliga-
dcs,aflo tras ai'lo, a interrumpir" sus estudies por falta de local o de maestres, o bien 
estudian en condiciones tan poco favorables que el aprovechamiento es casi nulo. 

Otro aspecto es la escasez de técnjccs en les campes industrial y agríe.! 
la, el desarrollo acelerado de México en su industria precisa un número mayar de -
técnicos en diversas ramas. En el aspecto agrícola, la necesidad de especialistas es 
todavía m6s grave. Pero el problema no se detiene aquí. Las precarias candiciones 
que privan en el campo han determinado que los trabajadores de éste escaseen en -
México. 

C.- Bases generales pera la planeación de la educación en México. 

Es indudable que la evaluación económica de México durante los últi
mos tres decenics ha sido en parte producto del proceso educativo general y en espe 
cial del fortalecimiento de la educación en les niveles medio y superior. La reduc -
ción de los coeficientes de analfabetismo, la extensión de la educación primcria, la 
creación de un sistema de ensei'lanzas técnicas y el continuo crecimiento de la po--

1 blación universitaria han prometido despertar energías y capacidades latentes, inccr 
parar nuevas técnicas de producción y aplicar ·al proceso productivo y distintos ~ 
des más eficaces de crear ingreso y riqueza. -

Al ampliarse sucesivamente las bases generales de la educación, ha sido 
pasible capacitar a la mano de obra para tareas más complejas y de mayor rendimien 
to personal que a la vez que han redundada en aumento de la productividad, han = 
significado elevación del ingreso familiar y de la capacidad de consumo. 

La experiencia ha demostrado que en términas generales quienes tuvie
ron la oportunidad de llegar a peldaftos m6s altos de la educación pudieron asegwar 
se una mejor posición económica por s~ mayor contribución a la producción y por la 
ampliación de sus posibilidades de empleo. 

Aún cuando más adelante se describe el sistema educativo del país cabe 
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hacer notar brevemente la importancia espectfica que para el desarrollo económico -
han tenido determinados asp~ctos de la educación impartida en México durante los -
últimos anos, La expansión agr1cola por el concurso de técnicos mexicanos en agro
nomfa encargados del incremento de la productividad, de tareas de investigación así 
como de los ingenieros hidráulicos a cuyo cargo ha estado las importantes obras de -
regadía. 

La industria petrolera desde su nacionalización en 1938 se ha desarrolla 
do con técnicos y mano de abra formados en el pafs. 

La evolución ha repercutido en los niveles de preparación técnica en -
otras ramas de la industria. Recíprocamente la elevación general del grado de edu-
cación de la pablación ha dado lugar a un mayor uso de productos del petróleo y -
ha fortalecido la contfnua expansión de la industria. Iguales o semejantes procesos
podrfan citarse por lo que atai'le a la industria manufacturera, la de construcción, la 
de transporte y otros servicios esenciales. 

Puede afirmarse en síntesis que todas las industrias tienen necesidad de 
apoyarse en el mejoramiento del sistema educativo, y éste a su vez se amplía como
consecuencia del crecimiento industrial al que contribuye. 

Según ocurre en todo país en proceso de rápida evolución, como es el 
caso de México, la ampliación de los servicios educativos no se realizan con la ra
pidez suficiente, ni con la necesaria anticipación a la demanda de personal técnico. 
El problema presenta otras características, surgidas de la estructura económica y so-
cial de la República y del fenómeno demográfico. El sistema educativo pcr grandes 
que hayan sido los esfuerzos realizados en los últimos aflós no alcanza todavía a -
proporcionar un mínimo de educación general y técnica para el numeroso sector de -
la. población que emigra continuamente del medio rural al urbano y asciende de las -
clases más bajas de capacidad productiva a ocupaciones mejor remuneradas y que re 
quieren mayor preparación, La insuficiencia apuntada abedece fundamentalmente a 
tres aspectm de la estructura económica y social que hasta ahora no han podido ser
modificados en la medida deseable, al reducido ingreso fiscal del Estado que limita -
las posibilidades de financiar una expansión adecuada de la e·ducación, la insuficien 
te participación de la inciativa privada en la creación y sastenimiento de institucio -
hes educativas y la desigual distribución del ingreso familiar, que impide a grandes= 
sectores el acceso a la enseflanza superior y media que obliga con frecuencia a mu
chas niflos a abandonar incluso el ciclo de educación primaria a fin de obtener al-
gún trabajo remunerado. 

Por lo que hace a la distribución del ingreso, el crecimiento general -
de la economfa todavía no ha permitido mejorar de manera sustancidl el bajo nivel -
de ingresos de sectores numerosos de la población, tanto rurales como urbanos sobre -
todo de aquellos cuyo involuntario retardo educativo y cultural es más perceptible, -
Existe estrecha relación entre ambos fenómenos, el nivel educativo y e I nivel de in
greso y toda mejoría en uno de los aspectos habrá de repercutir en el otro. De ahí 
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que la acción del Estado se encamine a atacar simultáneamente a ambos problemas, -
incrementando por un lado la capacidad productiva mediante inversiones de infra-es
tructura qóe a su vez estimulan a la inversión privada y que elevan la demanda de
mano de obra y ampliando constantemente las oportunidades de educación para aumen 
tar el grado de calificación de la mano de obra y su nivel relativo de remuneracióñ. 

Puede afirmarse que la expansión del sistema educativo, orientada cre
cientemente en función del desarrollo económico y atenta a las necesidades de mano 
de obra calificada y de personal técnico superior, contribuirá a elevar el ingreso -
bruto naciona I y que éste aumento podrá, a su vez, sin detrimento de otros sectores 
robustecer las posibilidades de una mejor educación en el país. 

La educación en cualquier país constituye un todo. Los errores o los -
aciertos perceptibles en cualquier cJclo educctivo tienen repercusión sobre los demás. 
Una educación primaria insuficiente aminora las perspectivas de la enseilanza media 
y las carencias de ésta perjudican el desarrollo de la enseflanza superior universita-
ria y técnica. Asimismo condiciones precarias en les sistemas de enseflanza superior 
dan como resultado una falta de preparación adecuada en quienes deben guiar la en 
seflanza media y la educación primaria. 

Por tanto, cualesquiera que sean las prioridades que la realidad econó
mica .pueda imponer .los administradores de la educación pública, éstos deberán tener 
muy en cuenta las proporciones indispensablés de desenvolvimiento que cado cido re 
quiere dentro de la perspectiva gen«al, a fin de que los rendimientos de la ensenañ 
za contribuyan cada día más al desarrollo económico y social de la población. -

En los Estados Unides Mexicanos, la educación está organizada a un sis 
tema nacional constituido por: a) las escuelas, institutos, laboratories, centros de -
investigación ~ientífica y centres culturales dependientes -directamente o en forma -
descentralizada- de la Federación y de las Entidades Federativas. b) Las escuelas -
particulares de educación primaria, secundaria y normal y las de cualquier tipo o -
grado dedicados a obreros y campesinos que funcionan con autorización legal; y 
c) Las escuelas e institutos particulares de cualquier tipo cuyos estudios tienen reco
nocimiento de validez oficial. 

En dicho sistema se imparten: a) educación preescolar, b) educación -
primaria, c) educación secundaria, d) educación normal de ~ración de maestros, 
e) educación vocacional y preparatoria, f) educación superi~' iécnica y universitaria, 
g) enseflanza para post-graduados y t.c.nicos de investigación, h) enseflanza artística, 
i) extensión educativa o enseflanza extraescolares, y j) educación especial de adapta 
ción o de rehabilitación de alumncs atípicos. -

La Federación sostiene centres de educación cada uno de les ciclos -
mencionados, algunas Entidades Federativas lo hacen en casi todos ellos, pero la ma 
yoría, al lado de un mínimo relativamente importante de planteles de enseflanza pri': 
maria y nonnal, sólo atienden en muy pequefla escala, las correspondientes a otres -
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tipos de educación. En cuanto a la aportación de los municipios en pequena y se -
limita a la enseflanza primaria. 

Los planteles particulares que imparten enseflanzas correspondientes a -
los cicles de educación primaria, secundaria y normal y a les de cualquier tipo o -
grado para obreros y campesines, necesitan autorización previa del Estado. 

Deben ajustarse sus actividades y enseflanzas a lo preceptuado en la -
Constitución en materia de educación, comprobar que cuentan con les maestres sufl
cientemente preparades y que cumplen cuando menos en su mínimo de exigencias, los 
planes de estudio, programas de enseflanza y métodcs pedagÓgicos que observan les -
planteles dependientes del Estado. Adem6s, deben contar con las condiciones mate
riales (edificios, bibliotecas, talleres, etc.) adecuadas para su cabal funcionamiento 
y facilitar el ejercicio de la atribución de vigilancia del Estado. Garantiza como -
lo está (Art. 24 ConstitucionaQ la libertad de creencias en el país, la educación -
que imparte el Estado se mantiene ajena a cualquier doctrina religiosa. 

Por otra parte las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 
las sociedades par acciones que exclusivas o predominantemente realicen actividades 
educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier -
credo religiaso, no pueden intervenir en los planteles en que se imparte educación -
primaria, secundaria y normal y lá destinada a obreros o a campesinos. 

Las escuelas de sostenimiento privado de los ciclos educativos que no -
sean el primario, el secundario, el normal o los dedicados a obreros y campesinos, -
no requieren autorización oflcial y pueden funcionar libremente sin sujeción a requisi 
to alguno. Sin embargo para que los estudios que se realizan en dichos establecimlen 
tos puedan ser revalidados (permitiendo así al alumno continuar sus estudios en otros -
planteles dentro del sistema educativo nacional u obtener la patente, en su caso, de 
ejercicio profesional, es menester que sean iguales o similares a los que se hacen en 
las escuelas dependientes del Estado y que cada una de las materias y prácticas co
rrespondan en su extensión. 

Temario y nCanero de horas de cátedra, al mínimo exigido en los plante 
les oficiales iguales o similares. En los casos en que resulte imposible establecer la 
igualdad o similitud de estudios, se puede someter discrecionalmente a los interesa-
dos a pruebas o exámenes para la comprobación de sus conocimientos. 

El ejercicio de las profesiones, en el caso de las denominadas en esta -
ley de la materia está subordinado a la obtención de una patente, en virtud de un -
título expedido por algún centro de estudios que forme parte del sistema educativo -
nacional. 

El acceso a los distintos niveles de educación es libre salvo por lo que 
se refiere a los requisitos de escolaridad previa y la asistencia a los estudios que -
comprenden es voluntaria con excepción de la enseflanza primaria, que es obligato-
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ria para todas las niflas comprendidos entre las seis y los quince aftas de edod. 

La educación primaria puede ser recibido de acuerdo con la libre elec 
ción de las padres o tutares en planteles oficiales o en las escuelas particulares que
forman parte del sistema educativo nacional. 

La educación que imparte el Estado, en cualquier ciclo o grado, es par 
precepto constitucional, gratuita y al igual que la ofrecida en las escuelas particula 
res que fannan parte de I sistema educativo naci ona 1, debe desarrollar armónicamente -
todas las facultades del ser humano fomentando el amar a la Patria y la conciencia -
de la solidaridad Internacional, en la independencia y en la justicia. Propugnar la 
democracia considerada no sc,lo como una estructura jurídica o un régimen político, -
sino cano un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social y cultural 
del pueblo. 

El nacional, en cuanto atiende a la comprensión de las problemas de -
México, al aprovechamiento de sus recuisas al fortalecimiento de la economía nacio 
nal y a la continuidad y el acrecentamiento de la cultura mexicana. -

Por último contribuye a la mejor convivencia humana tanto par les ele 
mentas que aparta a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio par la = 
dignidad de la peisona y la integridad de la familia, la convicción del interés ge-
neral de la sociedad cuanto por el cuidado que pone en sustentar los ideales de dig 
nidad e igualdad de derecho de todas las hombres evitando las privilegios de r,upos -
étnicos, de sectas, de sexas o de individuas. 

La necesidad de la enseflanza preescolar no es ya discutible, desde un 
punto de vista pedagÓgico. Sin embargo, las características del hogar mexicano o 
sobre todo entre la población campesina, la no obligatoriedad legal de la enseflanza 
preescolar y las grandes limitaciones presupuestarias, han mantenido en México este
ciclo en un estado incipiente y reducido casi exclusivamente a servir a las más im
portantes poblaciones urbanas. 

En efecto, en las grandes centras de población las relaciones matrimonia 
les son por regla general menos estables y las exigencias impuestas par el trabajo .:= 
obligan a las padres a buscar en el jardión de niflos un cuidado para sus hijas y una 
educación que no pueden proporcionarles en el hogar. 

No se desconoce en nuestro país, la impartancia de la educación prees 
colar y sólo por razones de carácter económico y tomando en cuenta la prelación = 
de otras ciclas educativos, tiene que admitirse que por ahora y en el estado actual -
de las planes considerados, no ocupe esa educación un sitio de primer orden. 

En relación a la educación primaria, México tiene la comisión de que 
en muchas regiones de la República, los resultadas del Plan de Once Afias podrán -
comprobarse incluso antes del término previsto, las que cuentan con mayores centros-
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urbanos y con m6s amplios medios de comunicación). En otras la labor será por fuer 
za m6s lenta, en virtud de la multiplicidad de comunidades todavta mal comunica-= 
das y en las que el escaso número de alumnos no permitirá constituir desde luego -
grupos regulares en las aulas de cada escuela. La Secretarta de Educación P"ublica -
está preparada para ir haciendo les ajustes que parezcan aconsejables, de conformidad 
con los últimos censos y con las investigaciones estadtsticas que proponen llevar a -
cabo. 

Para ~tablecer las bases de un plan futuro de mejoramiento y extensión 
de les planteles de iensenanza media, será indispensable conocer can mayor exactitud 
que ahora el volumen de la probable demanda real de inscripción. Mientras la revi 
sión de los resultados nacionales del Plan de Once Afies no proporcione cifras preci:' 
sas acerca de la lfnea de crecimiento del total de los egresados del último grado de 
educación primaria, será menester realizar investigaciones estadtsticas parciales que -
indiquen (con aceptable aproximación) cual ha sido la propórción Nacional de ese -
crecimiento y cuales de todos los egresados se hallan en condiciones de proseguir es 
tudios en ciclos superiores. Estas investigaciones orientarán también a las autoridades 
acerca de la magnitud de la demanda real de inscripción en las diversas escuelas de 
enserlanza media; secundarias, secundarias técnicas, prevocacionales y tecnolÓgicas,
industriales, preparatorias y en los tres primeros grados de las Normales. 

Respecto a la planeación de los estudios superiores, técnicos y universi
tarios, convendría: 

a) establecer procedimientos de información FDª cuentificar la proba 
ble demanda. 

b) determinar aunque fuera sólo con cierta aproximación a las necesi
dades que tiene el país por lo que concierne a las varias especies 
de técnicos y de profesionales, de acuerdo con los datos que pra
porcionen a la Secretaría de Educación Pública los organismos ofi
ciales y particulares capaces de informar concretamente acerca de
tales necesidades. 

c) estudiar, en función de las necesidades mencionados en el punto, -
b) una distribución eticaz de las posibilidades existentes (y de los 
que estuvieren en aptitud de ofrecer los desarrollos futuras) a fin -
de satisfacer la creciente demanda real enhe los distintos tipos de 
escuelas de enserlanza superior. 

d) orientar a los jóvenes y a les pa«es de familia, de acuerdo con -
los requerimientos del país y con la vocación de cado solicitante -
para que a la distribución mencionada en el párrafo precedente p~ 
de corresponder una demanda efectiva de inscripción, dentro de ca 
da categoría en los planteles que se organicen. 
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e) considerar en una peispectiva de amplitud Nocional a la convenien 
te ubicación geográRca de los centros escolares que sea posible es 
tablecer. 

En efecto, deben evitarse tanto la centralización excesiva en la capi
tal de la República, cuanto una dispersión onercsa e incoherente. 

La planeación de la investigación cienttfica exige un detenido examen
de la organización de la enseflanza superior y de los proyectos que se aprueben para 
su desarrollo. Los datos relativos al mejoramiento técnico y a las necesidades del -
progreso económico así como el desenvolvimiento de les plantes de enseflanza superior 
(univeisitaria y técnica) orientarán a quienes reciban el encargo de establecer un 
programa nacional en esta materia. 

Se estima que sería muy conveniente que en la elaboración de ese pro
grama, participasen el Instituto Nacional de la lnvestigacióri Cientffica, les divanes 
institutos especializados de la Univeisidad Nacional Autónoma de México, el centro 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de Asociación de Universi
dades e lnstitut011 de Enseftanza Superior y las más importantes academias y asociacio 
nes científicas existentes en la República. -

Merece particular atención el fomento de las actividades educativasque 
tienen por objeto preparar técnicos de nivel medio, supervisores o contramaestres y -
obreros capacitados para desempeftar ocupaciones que requieren un grado especial de 
adiestramiento. Cabe distinguir d0II categorías en estas actividades: 

a) la enseflanza de los adolescentes escolares del sistema educativo na 
cional. 

b) el aprendizaje o la capacitación específica y sistemática que se -
proporciona al personal dentro de fabricas, talleres, oficinas y 
otros cenfros de trabajo • 

.) La ensel'ianza escolar para obtener la habilidad y los conocimientos nece 
sapes en determinada ocupación, requiere estudios y prácticas con duración de varici 
al'los, después de cwsar los seis afies de educación primaria. 

Como promedio anual durante el período 1962-1970 se preverta dar ins
trucción especializado a aproximadamente 20,000 adolescentes que más ta'rde serían -
operarios. Debe reconocerse que no fue p05ible dar educaciónespecializada sino a -
una fracción pequefla de1 esa cantidad. 

Precisamente por esta circunstancia es más necesario dar aprendizaje y
adiestramiento a jóvenes y adultos ya en sus respectivos lugares de trabajo. 

Será ideal poder capacitar a 50,000 personas cada al'lo, mediante cursos 
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y ejercicios marcadamente prácticos, 

Los insuficientes recursos destinados a este tipo de ensei'lanza, deberán -
dirigirse sobre todo a la formación de personal calificado que se demanda con gran -
urgencia en las industrias de transformación especialmente en la siderurgia y las in-
dustrias mecánicas, en las fábricas de productos químicos, de equipos eléctricos y -
electrónicos, así como en la incipiente industria automotriz. Queda abierta la posi 
bi lidad de organizar centros de aprendizaje para jóvenes y adultos, cuya ayuda eco -
nómica de los ingresos industriales y de servicios que podrán ser beneficiarios de _-; 
programas si mi lares, 

La educación extraescolar (incluyendo la campai'la contra el ana lfabetis 
mo), la atención educativa de los núcleos indígenas, la acción de las Misiones Cul
turales, estables y motorizadas y la de las Brigadas de Promoción Agropecuaria, de.= 
ben ser consideradas como un complemento imprescindible de todo lo que se proyec 
te en los planes de la ensei'lanza escolar. Para que resulte más eficaz cuanto se ha 
emprendido ya en esta materia será menester disponer de recursos presupuestarios más 
impcrtantes a fin de utilizar medios modernos de difusión como la TV, la radio y el 
cinematÓgrafo. Convendró igualmente instaurar una relación más estrecha entre la -
acción que incumbe a la Secretaría de Educación Pública y aquella que realicen -
otras agencias gubernamentales como por ejemplo, los que dependen de las Secreta
rías de Salubridad y Asistencia y de Agricultura y Ganadería. 

Importa mucho la formación cultural de un país y la preservación de -
sus más altos valores, el desarrollo de la ensei'lanza artística. Esta no puede sólo -
consistir en el mantenimiento de escuelas de pintura, escultura, música, danza y ar 
te teatral. A la enseflanza directa de las técnicas necesarias, conviene ai'ladir la = 
acción educativa que obtiene por medio de una buena organización de museos, con
ciertos, exposiciones, concursos, conferencias, publicaciones, representaciones teatra 
les y espectáculos que interpreten,.. depuren y eleven el gusto del público. Mucho= 
es lo que se ha hecho en México en todas estos sentidos; pero falta, sin duda, mu
chísimo por hacer •. Aquí también debe evitarse la excesiva centralización, es por -
todos conceptos deseables robustecer y ampliar, además de la acción de los Institutos 
Nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia, la de los museos e instftu-
105 regionales, fundando también nuevas escuelas de arte en las capitales y en las -
ciudades más populosas de los Estados, así como bibliotecas generales o especializa
das. 

Todo ello exige la disposición de cuantiosos recursos económicos, Como 
no todo·puede hacerlo el Estado, ha sido muy útil la· constitución de patronatos co
mo los que han venido estimulando a la Orquesta Sinfónica N acional y mejorando
y ampliando las instalaciones del Museo de Pintura de la Academia de San Carlos. 

En este orden de ideas es particularmente diñcil presentar las bases de 
una planeación integral. Sin embargo, cano base para una evolución ulterior, debe 
señalarse el propósito de intensificar las ensei'lanzc:, artísticas, desde los últimos gra-
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dos de la educaci6n primaria y en las escuelas de enseftanza media. 

Para la realizaci6n del conjunto de los planes que aqut se indican debe 
rá elaborarse un plan general de financiamiento. -

A ese respecto, procederá considerar el monto de los arbitrios de que -
podría disponerse en adici6n a los fondos presupuestarios. La proyección de les ing~ 
sos fiscales permitirá estudiar la aportaci6n posible por parte de la Federación. 

Pero por la magnitud de los gastos y tomando en cuenta distribución 
equitativa de los mismos, será menester estudiar un sistema de convenios (o inclusive, 
un ordenamiento legal que incluya a todas las Entidades Federativas) a fin de cuanti 
ficar y asegurar la contribución que pueda esperarse de todas y cada una de ellas.= 
Será necesario obtener aportaciones de consideración de I a iniciativa privada y parti 
cularmente de las industrias y los servicios que benefician de la preparación de pro= 
fesionales y técnicos formados gratuitamente par el Estado o en instituciones que co
mo la Universidad Nacional Autónoma de México y la mayor parte de las Universida 
des e Instituciones de enseftanza superior han fijado cuotas mínimas de colegiatura :
para los estudiantes. 

Aún ast, los costos de construcción y de adquisición de equipos para -
las aulas, los laboratorics y los talleres y también los recursos indispensables para -
organizar centros de capacitación de instructores y para mantener y desarrollar un -
programa importante de becas en el país y en el extranjero, serán de tal manera con 
siderables que además del esfuerzo extraordinario que impondrán a la Nación por lo -
que atafte a sus presupuestos normales requerirán aportaciones o créditos a largo plazo, 
er-1 condiciones financieras favorables dentro de los cauces establecidos por los orga
nismos internacionales competentes. 

·D :- La a)'uda Internacional. 

El auxilio que para el desarrollo ha prestado la UNESCO en el curso -
de les últimcs ai'los (con sus propics fondos o con los que han puesto a su disposición 
otros organismos Internacionales) ha sido considerable y satisfactoria la asistencia 
otorgada por la organización por concepto de becas, los servicios de expertos y de -
profesores y subsidio al ILCE y al CREFAL. 

Las aportaciones de la UNESCO en el sostenimiento del CREFAL, del -
ILCE, del Instituto de Ciencias aplicadas de la Universidad Nacional y las sumas 
dedicadas a la adquisición de equipo a la concesión de becas a la contrata de exper 
tos y profesores, así como a subvenciones de índole diversa. -

La UNESCO se ha venido encargando de proporcionar a México además 
de las prestaciones que caen dentro de su programa ordinario, otras más, con cargo -
a las partidas del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas-

·1111 
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que incluyen el envfo de un núrruiro importante de expertos que auxilian en la insta 
lación de nuevas laboratorios, y en la formación de ~cialistas en las Universidadel 
de Guadalajara, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosi y en las lnsti 
tutos Tecnológicas de Ciudad Madero, Chihuahua, Durango, Monterrey. 

Cabrta destacar, dentro del rubro de planeación educativa, al proyecto 
del Banco de México para la Educación Técnica Superior, en cuya ejecución y en -
cuya preparación la UNESCO auxilió eficazmente al gobierno de México. 

Con base en los estudios realizados por el Departamento de lnvestigacio 
nes Industriales del Banco de México, S.A. respecto al empleo de personal técnico= 
en la industria y a la preparación de niveles superiores de las mismas técnicas, se -
ha realizado un Programa de Becas Internacionales dentro del marco del Progrc:ana 
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de cuya achinistración se 
encarga la UNESCO. 

Han sido beneficiarios de este proyecto, principalmente miembras del .. 
personal docente de facultades, escuelas e institutos tecnológicas de nivel superior. 

Con ayuda de recoger las experiencias adquiridas por las profesores que 
participaron en el Programa de Becas, el Banco de México, S.A. organizó reuniones 
con carácter de Seminarios a los que asistieron representantes de las Universidades e 
Institutos Tecnológicos de nivel superior que participaron en el cuno del proyecto, -
asi como funcionarias ele la UNESCO, de las Secretarias de Educación Pública y de 
Relaciones Exteriores y de toda la Asociación Nacional de U.iversidades. 

Junto con otras organismos Internacionales, la Secretaría de Educación -
Püblica se hace representante en la Junta lntersecretarial de Asistencia lécnica del
gobierno mexicano entre cuyos canetidos se encuentra la selección de candidahnas -
para becas de la Organización de las Estados Americanos. 

La OEA, ha concedido a ciudadanos mexicanos un promedio anual de 'B 
becas dentro de su programa ordinario y de 24 dentro de su Programa de Cooperación 
T3cnica, 

Debido a dificultades de procedimiento y a la circunstancia de que soli 
citudes son presentadas directamente a la Unión R:mamericana, coexiste una planea.= 
ción en el otorgamiento de estas becas que pudieran rendir mejores frutos hasta 
el presente. 

El número de becas concedidas para estudios propiamente de educación
ha sido muy limitado y salve algunas excepciones se han reducido a las tres o cuatro 
que anualmente se conceden para el Centro Interamericano de Educación Rwal, en -
Rubio, Venezuela, 

En cooperación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 

... 
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OEA ha establecido desde 1957 con sede en la Escuela independiente del Instituto su 
Programa Interamericano para el Adiestramiento de Post-graduades en Ciencias Socia
les Aplicadas, al que asisten becaries del toda el continente. 

Existen sólo unes cuantcs programas de becas e intercambio de personas 
sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales principalmente con les Estados Unidas 
de Norteamérica y Francia. 

De conformidad con el Convenio de Cooperación Intelectual firmado 
con ese país, se disponen de 12 becas anuales para estudios Post-graduados en educa 
ción y otras dos becas más, según les términos del Convenio Interamericano para eT 
Fomento de las Relaciones Culturales. Además merced a los fondos que proporciona
la Comisión de Buena Vecindad, México Texas, se dispone de otras 12 becas anuales 
para períodos breves de estudios en el campo de la educación en el Estado de Texas. 

El Instituto Mexicano -Norteamericano de Relaciones .Culturales actúa -
como agente de enlace con el Instituto de Educación Internacional de Nueva York -
y administra un amplio programa de becas que ascienden a cerca de 200, pero en -
la selección de los candidates la participación estatal es mínima. 

Por lo que atal'le a Francia las becas concedidas conforme a los ténni
nos del Convenio de Cooperación Técnica (en la que intervienen principalmente el -
Instituto Politécnico Nacional), y otras más otorgadas directamente por la Embajada -
de ese P!JÍS. 

La Secretaría de Educación Pública interviene también en la selección
de candidatos para las becas que ofrece el Instituto de Cultura Italiana que son en
tre 1 O y 12 cada ai'lo. Existen otras becas que son ofrecidas por los gobiernos ale
mán, británico, israelí, japonés, etc.; pero sólo ocasionalmente la Secretaría de Edu 
cación Pública es invitada a participar en la selección de becarios o de campos • 
Estudies. 

Como se ha visto, México ha hecho uso de diversa ayuda Internacional 
tanto multilaterales como bilaterales para ampli"ar y mejorar su sistema educativo y -
en especial ha aprovechada la asistencia técnica, para la creación de centros de 
capncitación, para el otorgamiento de becas y para la obtención de muy reducidas -
cantidades de equipo. 

Los planes de expansión del sistema educativo mexicano han sido ya 
puestos parcialmente en ejeoución, sobre todo por lo que hace a la educación prima 
ria de acuerdo con el Plan de Once aftos. -

Al mismo tiempo se está prestando una mayor atención a la elaboración 
de planes detallados de enseftanza media y superior y para crear nuevos centras de -
famación de profesorado técnico y especializado. En estas tareas, M&xico continua 
ró haciendo uso de los servicios l,rindados por la asistencia técnica Industrial. 
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Es natural que los proyectos regionales y nacionales a los cuales se -
aplica dicha asistencia deban reqÚerir mayor cantidad ele equipos, un número m6s -
grande ele becas y la provisión de nuevos expertos de la UNESCO y de las Naciones 
Unidas para asesorar estas tareas especializadas mientras se completa la formación de 
personal técnico Nacional. 

Hasta ahora, con excepción de lo antes apuntado, toda la expansión de 
la educación primaria, media y superior ha sido ñnanciada con recursos fiscales y -
apcrtaciones fl nancieras obtenidas en el país. 

La contribución de los ingresos fiscales al financiamiento de la educa-
ción, ha sido no sólo creciente, sino que se ha llegado a destinar a la educación 
una proporción de los presupuestos nacionales que difícilmente podría superarse. 

En vista de la reciente reforma tributaria y en la medida en que, en -
virtud del crecimiento económico del país y de nuevas mejorías de los sistemas de -
recaudación final, se pueden destinar mayores sumas a la educación, cabe esperar -
que la proporción de los gastos totales destinada a ésta, no decaiga en ningún mo-
mento, a pesar de la urgencia de tipo social y económico a que está comprometido
el gobierno. 

La expansión del sistema educativo es el problema de la construcción -
de aulas, laboratorios y talleres y su dotación en equipo. 

Durante varios anos se ha llevado a cabo un programa de construccio-• 
nes escolares de considerable magnitud, sobre todo al nivel de ensei'lanza primaria. 
No solo ha efectuado construcciones el gobierno Federal para les planteles que de-
penden directamente de él, sino que ha suministrado ayuda total o parcial para que
la Universidad Nacional Autónoma y varias Universidades de provincia transformen -
radicalmente e, en la forma progresiva en que lo están haciendo algunos, sus antiguas 
instalaciones y edificics, a fin de que el magisterio y el alumno disfruten de las con 
diciones necesarias para la ensei'lanza de no sólo en aulas, laboratorios y talleres, si 
no en bibliotecas, campos deportivos, etc. 

Sin embargo, los progresos de construcción no son en modo alguno sufi _ 
cientes para hacer frente a las actuales necesidades. 

Existe todavía una escasez de locales adecuadcs y una falta notoria de 
equipo y mobiliario. 

Además, los edificios escolares más antiguos, tanto del gobierno como -
de las universidades, requieren extensas reparaciones para acondicionarlos debidamen_ 
te. 

Si a la situación actual se agrega la previsible en los planes de amplia 
ción, se a~reciará que las construcciones escolares en los próximcs anos tendrían -
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que aumentarse a un ritmo considerablemente superiar al del ai.nento de la matrtcula 
de educandos. De nuevo, este problema presenta caracteres más ,:agudos en el nivel
medio y .!n el superior, aunque no deja de ser impartante en la enseflanza primaria, 
aobre todo I a rura 1. 

Se considera, en consecuencia que- dada la elevada proporción de !01 -
recursos fiscales que destina ya el gobierno de México a los servicias educativas, en 
programa general de construcciones escolares no podría realizarse completamente al -
ritmo acelerado que requiere el país, -sin créditas del exterior amortizables a largo -
plazo. 

Una estimación global de las necesidades de construcción-y de equipo -
dei sistema de educación pública y de los gobiernas de las Entidades Federativas, ca 
mo complemento de lo que ya se ha hecho y de lo que las posibilidades normales :
del financiamiento interno permiten prever. 

El gobierno mexicano está e111pei'lado en efectuar una planeación detalla 
da de la educación en todcs sus aspectos y a medida que se elabaren con mayor pre 
cisión, tanto el plan general oomo los planes parciales, estará en aptitud de precisar 
los proyectos concretos de construcciones y equipos a los que se aplicaría la ayuda -
extensa, también con mayor precisión, de acuerdo con las prioridades del plan de -
expansión. 

Entre los proyectas que requerirán una cooperac1on Internacional figuran 
varios en el campo de la ensei'lanza técnica y profesional. Merece destacarse la -
creación de un Centro Nacional de Capacitación para la Enseflanza Tecnológica, a 
fin de preparar profesores en las asignaturas técnico-prácticas del sistema de ensenan 
za en los niveles medios y de formación de obreros. 

El costo de dichos proyectos que es examinada par el gobierno de Méx.!_ 
co y por el Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Correlativamente, de contarse con el crédito externo neceSQrio se podrta 
iniciar un plan estudiado para la construcción de 50 escuelas técnicas past-primcrias 
con sus respectivos laboratorios, talleres y equipos. La ampliación del sistema de -
ensei'lanza media del gobierno Federal conforme al plan de expansión de la matrícu
la de ese tipo de escuelas, su construcción y equipo. 

En las ampliaciones del Instituto Politécnico Nacional, así camo en la 
UNAM, existe un plan relativo a la construcción de varias escuelas e institutos. 

Estos y otros proyectos que están s ienda elaboradcs, inclusive los univer 
sitarios, son de alta prioridad y serán presentados a la consideración de 101 organis= 
mes financieros Internacionales. 

la cooperación de las organizaciones Internacionales ha sido utilizada -
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en particular por medio de la ayuda proporcionada por los expertos enviadas por la -
UNESCO y las orientaciones contenidas en los documentas distribuidos por las institu 
ciones. En lo futuro, este género de colaboración de las organizaciones lntemaciooo 
les podrfa ayudar a impulsar en la medida necesaria las labores de los servicios nacio 
nales de planeamiento a los que compete de acuerdo con las leyes del país, interve
nir en la preparación de los planes educativas. 



CONCLUSIONES 



- La guerra, el hambre, las enfermedades y la ignorancia no agotan -
la lista de los problemas que pesan ~obre la humanidad. Toclavía·queda la opresión 
de que unos hombres hacen víctimas a otros,. persiguiéndolos porque tienen una reli
gión diferente o porque piensan de una manera distinta, y quitándoles la I ibertad de -
ir y venir, de hablar, de escribir, de reunirse, de trabajar, de fundar una familia y 
de vivir en forma digna de un ser humano, Estas desigualdades y opresiones trata -
de combatir la Organización de las Naciones Humanas. 

- Uno de los problemas principales es la ignorancia; ese aspecto es 
atendido en cada país con los escasos recursos con que generalmente cuenta, es por
ello que se vió la gran nec~sidad de responsabilizar un organismo, a esa tan delica
da función; la UNESCO nació con ese propósito, pero no ha podido eliminar del to 
do el problema, sin embargo, su ayuda y cooperación ha significado una esperanza :
para poner en marcha los deseos de ayuda entre los países. 

El trabajo desarrollado por la UNESCO ha tenido como bese para su -
funcionamiento laboral las tradiciones educativas de cada uno de los países que la -
integran habiéndose inspirado además en los programas de los gobiernos y las necesi
dades propias de cada país. 

La UNESCO realiza esfuerzos loables pora promover y robustecer los -
ideales de fraternidad humana y de comprensión universal, necesarios para alcanzar -
un mundo futuro mejor. 

Coadyuvar a la realización dP. esta obra, es obligación ineludible, par
que un mundo dividido entre naciones· pobres, enfermizas e ignorante y naciones ultra 
civilizadas de gran poderío económico y cultural, jamás podrá vivir en paz. Hay = 
que eq'!ilibrar a todo el género humano por medio de educación, la tecnología, la -
ciencia y la cultura, si queremos hacer más sólidos los cimientos en que descansa -
nuestra civilización. 

- La educación es un hecho primordial en la vida de los pueblos y su 
propósito fundamental es la formación integral del individuo. 

La educoción debe respetar la penonalidad de I educando, estimulando -
las aptitudes, tendencias y capacidades del individuo y a la vez ir fanentando la -
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conciencia nacional y universal. 

- Difundir los principios y los ideales humanos propugnados par la De
claración Universal de los Derechos del Hombre. 

Contribuir a salvaguardar e incrementar las bases culturales sobre las -
que se apoya toda sociedad normalmente constituida y que forman el cimiento de la 
vida de la Nación. 

Realizar un programa que contenga un mínimo de -conocimientos tendien 
tes a desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita y promover nociones bási 
cas de civismo, matemáticas, salud, ecaiómía y hogar. -

Desarrollo de programa$ escolares adecuados. Mejoramiento de las ca
sa-escuelas. Campana de alfabetización, incremento el uso de bibliotecas y todos -
los medios auxiliares visuales uti !izados en la educación f undamenlal, cano son el -
cine, radio, TV, letra impresa (periódicos, revistas, folletos), carteles, festivales, -
conferencias en planteles, fabricas, talleres y poblaciones rurales y en general cual
quier otro medio capaz de difundir las necesidades del desarrollo. 

- Los maestros de las escuelas existentes proyectan su personalidad al -
consagrar parte de su tiempo a esa labor, por ello es deseable que cada día estén -
mejor retribuidos. 

- En colaboración Internacional, los países deberían en la esfera de la 
formación en la mayor medida posible y eventualmente con la ayuda de las organiza 
ciones intemacionales abarcar: -

La organización de seminarios y grupos de trabajo sobre materias de 
formación de interés común. 

La previsión de medios de formación que pennitan a los candidatos ele 
g idos en otros países a base de intercambios o por otros procedimientos, adquirir lci 
conocimientos, especialidades y experiencias que no puedan obtener en su propio país. 

La organización en beneficio de las personas encargadas de la formación 
de viajes al extronjero para que se familiaricen con los métodos de formación de otros 
países. 

La asignación temporal por un país a otro de personal experimentado -
con objeto de que ayude a organizar la formación. 

El intercambio de personal calificado. 



129 

La elaboración y sun:iinistro de manuales y otros materiales de formación. 

El intercambio sistemático de informaciones sobre cuestiones relativas a 
la formación • 

La ayuda a los países en vías de industrialización para crear y ampliar 
su sistema nacional de formación y dotarlas de su propio personal docente y de ins-
trucción, 

Examinar la oportunidad y posibilidad de uniformar progresivamente los -
grados de formación para la misma ocupación, dentro de un grupo de países a fin de 
facilitar el acceso a la formación en el extranjero, así como la movilidad profesio-
nal. 

La posibilidad de un reconocimiento recíproco de los certificados de -
examen en materias en que los grados y objetivos de la formación sean comparables. 

La preparación y 1!l intercambio de información en materia profesional, 
tales como descripciones de las tareas que pueden ser especialmente útiles en la for 
mac ión de m igrantes. 

- Los países en vías de industrialización deben tratar de desarrollar -
progresivamente sus sistemas de formación estableciendo un inventario de sus necesi-
dades y recursos actuales y futuros de mano de obra, 

Establecer un plan sobre la creación y desarrollo de medios de forma-
ción destinados a satisfacer dichas necesidades concediendo prioridad, según las cir
cunstancias a la creación de un cuerpa docente competente, al suministro de los lo
cales y de los equipos de formación necesarios, al desarrollo de programas de forma 
ción más adecuados incluyendo la ensel'lanza de la lectura y de la escritura a les = 
educandos analfabetas, 

Incluir la creación, especialmente en las zonas rurales de instituciones 
de formación especiales, tales como simples talleres de formación para un pequeno -. 
número de oRcios básicos y la adaptación de los métodos de formación al nivel de -
instrucción y al grado de desarrollo de los grupos rurales en las localidades de que -
se trate. 

Así como tomar en cuenta la posibilidad de desarrollar nuevas activida 
des económicas con los recursos naturales de la región respetando las tradiciones cur 
turales de la pd:,lación local. 

- Llevar a las zonas insuficientemente desarrolladas para cambiar la -
orientación_ defectucsa de los mtttodos y procedimientos de ensel'lanza para sustituirlos 
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por otros, más acordes con las necesidades colectivas. 

- En materia de formación, deben establecene dos grupos, el de las -
personas que habitan las regiones rurales en que se piense desarrollar las actividades 
industriales y e I de las personas que hayan abandonado las regiones rurales y traten -
de desempeflar su empleo industrial en las zonas urbanas. 

- Capacitar al adulto para asumir situaciones de auto-valimiento en r!_ 
loción con un medio. 

- Abatir el índice de analfabetismo mediante la aplicación de progra
mas específicos elaborados sobre la base de un amplio conocimiento de las caracterís 
ticas propias de las entidades o regiones seleccionadas para tratarse en etapas sucesf 
vas dentro del lapso seflalado. -

- Capacitar al alumno para que pueda expresar su pensamiento por es
crito y oralmente de la manera más clara posible, 

- Formar sólida conciencia sobre deberes y obligaciones. 

- Acelerar la incorporación de la población iletrada a la vida social y 
económica del país mediante su participación plena en la vida pública, c amo factor 
de civismo y producción. 

- Elevar el nivel cultural y cívico del pueblo de manera que cada ciu 
dadano sea un hambre consciente de su dignidad penonal y un elemento capaz de eñ 
tender la democracia como norma esencial escolar, -

- Proporcionar educación continua y popular de adultos en todas les -
niveles, con el propósito de actualizar la cultura formativa, infonnativa y profesional 
de todos, en· función de las exigencias de un mundo en transformación y ·de las nece 
sidades de los países. 

Participar en el proceso de desarrollo social y económico de la comuni 
dad, integrarse en la comunidad nacional. 

- la UNESCO en México informa sobre las actividades en el mundo -
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de las relaciones de nuestro gobierno y sus dependencias que le inc~ben como es 
la Secretaría de Educación PCiblica, la cual analiza y dicta toda clase de informes -
sobre aspectos de la juventud mundial colaborando con el Instituto Nacional de la -
Juventud Mexicana (INJM), cuyo objeto es el de orientar, capacitar y proporcionar 
ensel'lanza cívica a la juventud mexicana debería ser auxiliado por técnicos del 
CREFAL para que en cursillos impartieran esta ensel'lanza técnica, que capacitaría a 
los jóvenes a desempel'lar mejor su labor social. 

- La UNESCO y el Gobierno Mexicano desde hace algunos al'los reali 
zan una labor intensiva para generalizar la ensel'lanza primaria, gratuita y obligato..= 
ria en nuestro país. 

Los trabajos realizados por la UNESCO en México son de carácter na
cional y continental. En el Centro Regional para la Educación Fundamental para la 
América Latina (CREFAL) se preparan técnicos de diversas e importantes especialida
des que beneficiarán directamente con sus conocimientos a México y Latinoamérica. 

El Gobierno de México debe aprovechar al máximo los conocimientos -
del CREFAL, por medio de estímulos ya sean de carácter económico o de categoría. 

El CREFAL debe así mismo y por medio de sus ex-becarios colaborar 
con el Instituto Nacional Indigenista para impartir cursos a los profesionales, excur
sionistas y elementos que trabajan en las campal'las periódicas para ayudar al indígena. 
De igual manera debe existir colaboración entre el Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia (INPI) y la Secretaría de Agricultura y Fomento con el CREFAL. 

- Un intercambio de conocimientos, opiniones y caminos a seguir entre 
el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el Instituto Nacional Indigenista, el 
Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la Secretoria de Agricultura y Fanen 
to y el Centro Regional para la Educación Fundamental para la América Latina, ayu 
daría a resolver con mayor eficacia y prontitud los problemas agropecuarios, la refo -
restación, el hambre y ·1a ignorancia en nuestra patria. -

- Se debe procurar la simplificación de las diligencias en los asuntos -
relacionados con la UNESCO que se llevan a caba en la Dirección de Organismos -
Internacionales a fin de acelerar los trámites que en la actualidad son muy lentes. 

- Debe pugnarse porque las aduanas liberen de impuestos, todo el ma
terial educativo cienttfico y cultural de primera necesidad para la superación de la
educación, la ciencia y la cultura. 
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- Es muy conveniente que la UNESCO insista en colaborar con el go
bierno de Mixico a GOl'IVOCClr una reunión especial entre los países miembros de la -
ONU, en la que se conmine a las renuentes al cumplimiento de sus coq,ranisos res 
pecto de las apcrtaciones económicas anuales para el sostenimiento de les centras -
dependientes de la UNESCO. 

/ 
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