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Introducción 

La presente investigación tiene como marco conceptual el fenómeno de la gIobahzación, su modo de actuar 

dentro de las relacIOnes económIcas y la fonna de proyectarse en el ámbito social_ Asmüsmo, este trabajo 

destaca el papel de la cooperación mternacional en la medida en que se ha msertado a este fenómeno global 

tratando de servir como un mecanismo de apoyo para combatir aquellas desigualdades económicas, políticas y 

sociales, pnnclpalmeme, entre los Estados que mantIenen un menor desarrollo frente a otros. Así también, se 

señala el hecho de tomar en cuenta a la cooperación internacional, para abordar y actuar en diferentes 

circunstancias. y cómo es que los países en desarrollo de la región latinoamcncana emplean este instrumento de 

acción 

El deseo por dar una explicación del mundo global -en su mayor expresión: la economía global o globalzzaClón 

económlca- no es fundamentalmente para enarbolar el modelo neoliberal o para citar detemdamente el impacto 

social que esta acarrea dentro de los países, tampoco es para culpar severamente la función del estado. Mas 

bien, se toma en cuenta para entender que este fenómeno no tIene marcha atrás y en consecuencia, considerar la 

redefmición del papel del Estado nacional y su actuación en la escena mWldial para detener los efectos sociales 

que este modelo fomenta. Ejemplo de ello, es el hecho de que los países en desarrollo, identificados 

principalmente como aquellos países económicamente más pobres del mundo, mantengan un índice de 

población de aproXImadamente mil qumientos millones de personas sobrevIviendo diariamente con menos de 

un dólarl 

La balanza poco equilibrada vislumbra como la globalización no afecta ni beneficia de la misma forma a todos 

los países del globo, desafortunadamente ello es causa de la gran disparidad entre países económica, 

tecnológica y militannente más resistentes, como seria el caso de Japón o Estados Umdos en comparación con 

cualqUler país del Tercer Mundo. Es claro también que la evolución de este proceso da un panorama 

comprensIble, aunque poco satisfactorio, para el establecimiento de políticas Internacionales por parte de los 

países desarrollados y organismos internacionales haCIa los países mayonnente vulnerables. Al sohdarizarse los 

centros de poder finanCIero transnacional como el Fondo Monetario InternaclOnal o como el Banco Mundial se 

vuelve mayor el unpedlmento para que las economías latinoamencanas puedan respirar libremente. Su 

Situación es que al ser gobiernos condicionados y lnnitados polítIca y económicaruente por esta presión 

illtemaclOnal, se tienen que avocar a sus lmeamientos aceptando, invariablemente, políticas neoliberales y sin 

sentido que entrañan y encrudecen el nivel de V1da de su sociedad. 

1 AfI>. Ap, Reuters, Ap ) l\iotlmex "Un dólar ruano, mgreso de mI! 500 millones de personas en el 2000 BM' La Jornada, Washmgton, 
22 de abril de 1999, Pag 21 
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Estas propuestas, que bien se pueden traducir en exigencias, atañen negatlvamente en cada una de las 

estructuras fundamentales de estos países, no sólo porque el neoliberaIismo es una doctrina que sustenta una 

verdadera gUetTa económica contra la mayoria de las poblaciones que son asaIanadas, sino porque además, las 

polítIcas del 't\eoliberalismo' decIdidas e unplantadas por estos centros de poder financiero trasnaciOnaL ( ) 

han pretendido alcanzar la 'eficiencia econónuca,,2 -en Aménca Latina o en ,Á.fnca por ejemplo, a costa de su 

sociedad- El sacrificio de esta gente no solo significa la reducción de su ingreso sino la ampliación de sus 

necesidades. Esta -desigualdad condena a millones de seres humanos en tanto que se ven limitados a 

desarrollarse fisica e intelectualmente, evade y menosprecia sus derechos políticos y sociales estancándolos en 

un presente cruel y un futuro incierto viviendo en un país desmantelado de sus propios recursos y sosteniendo a 

un Estado incapaz de defenderlos, 

En el caso de los países de América Latina y en particular en el de México, ciertamente, el costo social ha sido 

muy alto -a pesar de las políticas implementadas para tener un país más democránco que en cualquier otra 

etapa histónca~ debido a la persistencia de crisis económicas, aumento de la pobreza y la desigualdad, 

COrrupCIÓn, narcotráfico, delincuencia y VIolencia Una de las explicaciones es que el Estado ha mantentdo una 

polínca exterior despreocupada, dependiente del exterior, de poco entusiasmo para disrnmUlr los problemas de 

tipo social Por otra parte, ha desarrollado una política económica a expensas del modo de actuar (gobernar) de 

dIChos organismos transnacionales que, como se dijo, intentan regular, reglamentar ó al menos establecer 

medidas globales que siguen afectando considerablemente la capacidad para fijar hbremente su presupuesto, 

defender su moneda o implementar mejores políticas educan vas. 

Existen algunas fórmulas para enfrentar CIertos problemas en donde el Estado se ha mostrado endeble, estas se 

pueden traducir en: Foros Internacionales, ConferenCIas Mundiales, Cumbres Mundiales, Foros Regionales, 

Acuerdos Comerciales, etc. realIzado entre países, entre países con organismos internacionales, la participación 

de organismos no gubernamentales (ONG's), y la sociedad cIvi1. Estos eventos efectuados a nivel mternacional 

y regional pretenden conjuntar esfuerzos de aquellos países preocupados por combatir la pobreza, bajar los 

índices de malnutnción, garantizar el acceso a la educación, elevar la taza de alfabetización, aumentar el 

desarrollo econónuco así como el desarrollo humano sostenible. Cabe mencionar que estos eventos se 

caractenzan también por integrar a la cooperación mternacional como meca.'lsmo de apoyo y de aCCIón para 

enfrentar dichos fenómenos en la medida en que cada actor compa.'1e sus experiencias. 

Como un ejemplo de cooperación, se tomo en cuenta la relación del Fondo de Naciones Unidas para la InfanCIa 

y el gobierno de MéXICO por 10 que a lo largo del capttulo dos se hizo una breve remembranza de las funCIOnes 

que realiza este orgamsmo. Desde sus primeras eJeCUCIones, las cuales comenzaron después de la Segunda 

2 'Noam Chomsky y Helnz en La Sociedad Global EducaciOn Mercado y Democracia México, SXXL 1997 Pág 7 
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Guerra Mundlal, (1945) a través de la recolecclón y distribuCIón de alImentos, medlcmas y ropa para miles de 

niños tanto de Europa Occidental como de la República de China qUlenes suman las condiciones deplorables 

causadas por la guerra Al obtener resultados POSItivOS se le concedió a este organismo amphar sus 

aportaclOoes y actualmente hace énfasis en los cambios internacionales manifestándose en pro de la defensa de 

los derechos de la infancIa a nivel mundta1 

En el caso de México la relacIón comenzó en el año de 1954 con el Acuerdo BásIco de Cooperación en donde 

se acentuaba la tarea de este organismo. "Apoyar a las instituciones de origen federal, estatal y municipal del 

país; organizaciones no gubernamentales y también a la sociedad civil para lograr la supervivencia, protección 

y desarrollo de la niñez mexicana, en especial la más pobre, dentro de un ambiente que le permitieran ejercer 

plenamente sus capacidades y derechos básicos". La estrecha relación entre el gobierno mexicano y la UNICEF 

se dio con la participación de México en la Convención de los Derechos de los Niños en 1989, para intentar 

socavar aquellas necesidades de la población infantil en el decenio que prontamente se avecinaba. 

Al tomar en cuenta la apertura comercial intemacional y el papel de la política exterior durante el periodo 

salmista., nuestro país se destacó a nivel mundial por ser uno de los pnmeros paises que ratificó la Cumbre 

Mundial a favor de la Infancia en 1990 (ellO de Agosto de ese mismo año), en donde se comprometió con los 

lineamientos estipulados en dicha Cumbre; con el cumplimiento de las metas prioritarias, los veintisiete 

objetivos y las metas de apoyo incluidas en la Declaración para la Supervivencia, Protección y Desarrollo de la 

Niñez emitida en esa Cmnbre; así como su compromiso planteado dentro del Plan Nacional de Acción para la 

primera y segunda parte de ese decenio. Adquiriendo el rango normativo a los tratados internacionales que 

consolida la obligación de México de velar por la aplicación de la Convención mter alia y adecuando la 

legislación nacional en el marco de sus principios y disposiciones. 

Así, una vez que México estableció este compromiso, puso en marcha el primer Programa de Cooperación 

1990~1995 entre el Gobierno de México y el Fondo de Naciones Unidas para la InfanCIa (UNICEF) 

posteriormente, el Programa de Cooperación 1996-2001 que sigue siendo el Programa vigente para el 

cumplimiento de las metas durante el decenio y la incursión al tercer milenio. 

Como se enuncia al final del segundo capitulo, las metas alcanzadas en materia de educaCIón fueron poco 

favorables para ese primer periodo (1990-1995). Este recuento nos condujo a examinar el sector edUC<ltivo y su 

funcionamIento durante la segunda mitad del decenio, 

Para entender la necesidad de establecer este tipo de cooperacIón se debió considerar que, como muchos otros 

países en vías de desarrollo, México se caracteriza a su interior por contar con una poblaclón mayoritariamente 



joven, lo que convierte en llldispensables las acciones en favor de este sector con el fin de promover el 

bIenestar generaL i\sÍ también, se tomaron en cuenta las enormes disparidades económicas sociales y 

culturales, mientras pocos tienen acceso a los beneficios del desarrollo, más de 40 millones de mexi-canos no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas debido a su condición de pobreza 

La SItuación económica durante el cambio de Presidente presentó efectos poco posItivos para mejorar las 

condiciones de vida de la población. Después de la crisis económica de 1994 la tasa de desempleo y su.bempleo 

aumentó y hasta los últimos años no ha podido elevar el índice, hubo un amplio cierre de pequefias y medianas 

empresas ocasionando el deterioro del poder adqulsltivo de la mayoria de la gente debido a la baja de salarios 

reales, se delimitó a pasos agigantados la línea divisoria en la dtstribución de la riqueza registrando niveles 

crecientes de pobreza, bajo nivel de educación que imparte el Estado, alta concentración demográfica en 

sectores urbanos y falta de atención y de servicios públicos principalmente en poblaciones rurales. 

Aunque lo largo del gobierno de Ernesto Zedilla se intento democratlZar el voto electoral y defender los 

derechos humanos esta transición afectó considerablemente la manera en cómo se introdujeron esos principios 

puesto que los planes programados fueron truncados, algunos poco acabados se dieron por tenrunados, y el 

nuevo personal no estaba completamente enterado de lo que se estaba llevando a cabo Las contradicciones 

dentro de las políticas estatales (con todo y la puesta en marcha del llamado Nuevo Federalismo y lo que esto 

conlleva: la descentralIZaCión de poderes, los recursos particulares asignados a los diferentes sectores de la 

población, etc.) en materia de derechos humanos y en especial los derechos de la niñez resaltaron grandes 

rezagos en materia de garantías individuales y enormes tareas inacabadas en cuanto a derechos econólT'icos y 

sociales. Más detaBadamente, esto se puede explicar con la ejecución del Plan Nacional de Acción 1995-2000 y 

el Programa de Cooperación que se diseñó para el periodo 1996-2001 los cuales mostraron una serie de 

cambios dentro de sus estrategias., su financiamiento y sus acciones no beneficiando precisamente a la mñez 

mexlcana tal y como se defInió dentro de las metas a cumplir. 

Así, en plena transición política del autoritansmo a un sistema más democrátIco, México permanece con la 

tarea de disefiar varios mecanismos de acción para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos que en 

conjunto puedan beneficiar a la infancia que ha experimentado desde antaño grandes violaciones a sus derechos 

fundamentalmente su derecho a la educación. 

Para fines de este trabajo, se plantearon los siguientes obJetivos' 
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Objetivos Generales. 

GI Resaltar el papel de la cooperación internacIonal baJo el contexto de la globalización y su 

contnbuctón en el combate a los problemas sociales a nivel nacIOnaL 

$ Destacar la Importancia del npo de cooperación que brinda el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia ( UNICEF ) hacIa el gobierno de México para apoyar la educación básica 

• DelimItar y señalar la colaboración conjunta que realizó la UNICEF y el gobterno de México para 

fortalecer la educación bástca en el país a través del Plan NacIOnal de Acción 1995-2000 y el Programa de 

Cooperación 1996-2001. 

Objetivos particulares 

d> Dar a conocer las diferentes modalidades en las que se desenvuelve la cooperación internacional. 

~ Explorar la relación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y México en apoyo a 

la sociedad mexicana en particular, niños, mujeres e indígenas 

~ Señalar la coherencia de las políticas sociales por parte del Gobierno Mexicano para asegunu el 

progreso y los logros realizados en materia de educación básica dentro del Plan Nacional de Acción 1995-2000 

yel Programa de Cooperación 1996-2001. 

• De los avances obtenidos, revisar el avance del país en cuanto al compromiso de "brindar una 

educación básica universal y de amplia calidad" que emanó de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia en 

1990. 

Estos objetIvos en combinación con las sigutente hipótesis son muy tmportantes ya que SIrvieron como guía del 

trabajo así como marco de estudio para comprender la labor que ejercen ambos actores: el gobierno de México 

y el Fondo de Naciones Urndas para la Infancia (UJ\iICEF) de manera particular y conjunta. Asimismo, 

sirvieron de base para negar a las conclusiones que se plantean al fmal de este trabaJO. 

La hipóteSIs que se planteó fue: 

13 



Por ser un mstnunento Idóneo que busca dar soluciones a los desafios que impone la globaltzaclóIL, tales como_ 

la mayor concentración de la nqueza, en consecuencia, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, 

los altos índices de desnutrición, el escaso acceso a la educación a nivel mundial, etc. la cooperación 

internacIOnal entre el Estado y los orgamsmos rnternacionales, ayudará a crear las condiciones favorables 

(elevar los Índices de salud, nutrición, agua potable, acceso a la educación, protección a la mñez., etc.) para 

tratar de socavar aquellos desafios que hoy en día reflejan una situación alannante en cada país en desarrollo 

Se plantea en este sentido, la Importancia del papel de la cooperación internacional, en tanto que es un 

instrumento de apoyo que ofrece la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de sus agencias y 

órganos que la confonnan. Tal es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la InfanCia (UNICEF) para 

"'defender y velar por los derechos de la niñez en cada uno de los países que así lo requiere y que así lo desean". 

Bajo el contexto globalizador, queda claro que la relaCión con el exterior es fundamental para combatir los 

rezagos nacionales, la clave es como, para que y de que fonna esta relación pueda favorecer a la capacidad 

nacional, cabe mencionar que no es el caso en este trabajo extenderse a explicar detalladamente como ha SIdo el 

tipo de polínca extenor de México -desde sus más remotos tlliClOS a la fecha- sino resaltar el enfoque y la 

importancia que el país ha dado a la cooperación internacional en la década de los noventa para hacer posible 

los derechos de la infancia y, en especifico, el derecho a la educación básica a través de su relación con la 

UNICEF. 

De este modo, la segunda hipótesis fue: 

El esfuerzo realizado, en materia de cooperación internacional, por el Fondo de NacIOnes Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y por parte del gobIerno mexicano, reforzara y garantizara el acceso total a la educaclón 

básica en el país. En la medida en que ello suceda, la educación ser'o'lfá como motor y elemento primordial para 

enfrentar cualitanva y competrtivamente el impacto social que ejerce la globalización ya que, una sociedad 

mayormente educada puede contribuir a frenar o detener los síntomas y efectos de la pobreza, la delmcuencia, 

la perdlda de valores, elC., a través del conocimiento y la apiicación del Illlsmo en distintos sectores productivos 

yen el desarrollo económico del país 

Obv1a .. 'Tlente, se debe comenzar por educar a la población que más dificultades tienen sea por su marginaCión 

económIca y/o por su margmación social, como seria el caso de la mñez mayonnente desprotegida 

(discapacItados, mdígenas, nIños de zonas alejadas a las zonas urbanas, analfabetos, mdígenas, etc) 
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En el entendido de que [as des1gualdades económlcas y soclrues no son recientes en nuestro entorno naetonal y 

que la marginacIón social no sólo es por causa del bajo mgreso de la gente, se muestra la tercer y última 

hipótesis' 

Mediante el Plan Nacional de Acción (1995-2000))' el Programa de Cooperación (1996-200l), el goblerno de 

México durante el periodo de 1994-2000, debió apr{)vecMr su relación con la UNJCEF para elevar el acceso y 

el nivel de la educación básica a nivel nacIOnal 

Expuesto el panorama,. no está de más decir que para poder tener una vida mejor implica el esfuerzo cof!.iunto, 

que la tarea es de cada una de las personas que vivlmos en este planeta y que debemos comprometemos en 

llevar a cabo un proyecto de nación que tome en cuenta los derechos humanos principalmente en cuanto a la 

salud, la educación, la defensa a tener un medio ambIente menos contaminado, etc. Para muchos resultará ser 

un enunciado muy común en estos tiempos, para otros tal vez resulte un tantO utÓplCO pero mientras se tenga en 

mente este tipo de pensamientos, el país así como nosotros mismos,. seguirá sumendo las grandes 

consecuencias de la marginación, la deSIgualdad social y del conformismo en cualquiera de sus modalidades 
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1. LA GLOBALIZACIÓN y EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Fonnas de entender la globalización 

La intención del presente capítulo es enmarcar los lineamientos generales que a lo largo del trabajo se intentan 

manejar. Dentro del mismo, se pretende inducir al lector al entendimiento -de lo que es la llamada g!Oba11zaclón 

as! como dar lUla idea general de lo qüe esto matLifiesta ya que constituye un elemento central para entender ios 

crecientes mecanismos de integración económica {y comercial) en el medio mternacional. Se pIensa que al 

explicar brevemente este fenómeno, se podrán comprender aquellos tipos de cooperación internacIOnal 

inmersos en este y, en consecuencia, proporcionar una opción para entender ¡as relaciones interestatales e 

intergrupales que se manifiestan actualmente dentro de la sociedad internacional 

Cabe señalar que esta palabra tan peculiar no sólo vive y se desenvuelve fuertemente en el medio de la 

econonúa mternacional (o global) además, se proyecta principal e mevitablemente hacia los ámbitos politico y 

social de cada Estado, aterrizando (en tanto que mf1uye o repercute) de manera específica, en el modus vlrend/ 

de cada individuo. 

Así" en el intento por dar una idea de 10 que es la "globalización'" este trabajo ha recurnrlo a la interpretación 

que Zaki Laidi muestra y explica a 10 largo de su obra (l..;n mundo Sin senttdo)3 debido a que es un autor que 

explica este fenómeno de manera sencilla y mantiene una actitud que intenta hacer notar los peligros generados 

al tratar de explicar ese fenómeno. 

Como se sabe, diversos teóricos como analistas en ciencias sociales han tratado de darle un sigruficado de 

acuerdo al impacto y repercusiones políticas, sociales y culturales producidos dentro de la Sociedad 

Internacional. Actualmente, la globalización pretende constituir el marco (mas aceptado) de interpretacIón de 

los fenómenos a una escala macro econóuúca y macro social en cualquier parte del globo por lo que se podría 

pensar que es un hecho importante que representó el siglo XX y el irucio del siglo XXI. 

Por una parte, podemos resaltar aquella interpretación que postula que la globalización como proceso tuvo su 

origen primordial con el desarrollo de las telecomunicaciones, cronológicamente sus antecedentes se 

encuentran a fmales de la década del 1800 con la creación de! primer cable de telégrafo transoceánico da.'"l.do 

pie al desarrollo de una crecIente intercomunicación entre las diversas sociedades del globo Al respecto se 

puede notar en el Cuadro 1, una sene de hechos sobresalientes dentro de este ámbitO. "A partir de los años 

sesenta este ténnmo comenzó a utilIzarse con más frecuencia y a vislumbrar sus logros en otras áreas como en 

] Zaki Laidl" Un mundo Sin sentrdo MéXJ.co. Fondo de Cultura EconomlC<! (F e E), 1998 P 15 
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el aspecto militar, el ambiental y fundamentalmente, con la intmducción de las lTIacro redes de mfonnación en 

los años noventa lo cual hoy día hace posible conocer e informar aquello que está pasando al otro lado de! 

mundo',4. En otras palabras,. con la estrecha relacIón entre las telecomunicaciones y la informática (o sea. el 

surgimiento y trascendencia de las redes de mformación por ejemplo con la World Web W/de, http://www) 

tenemos la oportunidad de estar y permanecer en contacto con el país y el ser que se encuentra en cualqmer 

parte del globo. 

Se puede notar que aunque esta explicación intenta defmir el origen de la -globalizaclón como proceso, esta no 

puede ser entendida como una sola fuerza proveniente de las telecomunicaciones, ya que si bien las relaciones 

de interdependencia, sobresalen ante todo, en el ámbito de la economía y las finanzas naciendo de ahí una 

nueva interpretación. Para los especialistas de ese ámbito identifican este fenómeno como un hecho a partir de 

las relaciones económicas entre los individuos y, por consiguiente, entre los Estados. Ya que menClOnamos el 

ámbito económico, se pueden resaltar dos comentes de pensamiento la que ponderan los (viejos) intelectuales 

marxIStas y, la que se refiere a las ideas de los intelectuales liberales Como vemos, cada comente tiene sus 

propios testimonios. Los primeros, tratan de exphcarlo como un hecho que se desenvuelve dentro de I~ 

relaciones económicas trascendiendo de manera negativa en el ámbito social, los segundos en cambio, lo 

entienden como un hecho Impensable fuera del mercado sin importar algún Impacto SOCIal que este pueda 

ocasionar. 

Antes de continuar, es importante señalar que el neoliberalismo -como modelo social- lleva implícito desde la 

subordinación del modo de vida de los pueblos (a las necesidades de capital) hasta el papel de los medios 

masivos de comunicación para crear un nuevo mundo, sin embargo, no deja de ser simple y llanamente un 

modelo económico que se manifiesta a través de la integración de mercados el cual puede ser modificado, 

adaptado y hasta revertIdo, en tanto que la globalidad es irreversible. 

Cabe menClOnar que aunque ZakI Laidi llama mundialización financiera, hace referencia a la globalización 

económica, lo llama así porque relaCIona la actividad que ejercen las telecomunicaCIOnes con la mfonnátlca y 

con eHo la confonnación de una alianza que ha hecho posible la revolUCIón del tiempo real. Esta evolución ha 

desarrollado y ampliado la lógica de la inmediatez no sólo en el mundo de los negocIos, SIllO en todo el 

conjunto del campo social. 

4 Veáse a Jan Aart Sc:ho1te en The Globafzzanon ofWorld Po/mes An mtroductlOn fo mlcrnatlOnal reIat/Ons O.Jord. Oxford 
UlllvefSItyPrcss, 1997 pág,18 
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Una vez manIfestado que la globahzación económIca es un fenómeno irreversIble se debe tomar en cuenta que 

COmo todos los fenómenos económicos, "actúa en cada país según el espesor políttco y cultural y según la 

resIstenCIa social respect!va"s. 

Así, este concepto -objeto de dIversas explicaciones (sociales, políticas y económicas) y diferentes puntos de 

vista- representa un núnucioso problema de entendinuento. En la medida en que estas explicaciones pretenden 

abarcarlo todo, el fenómeno de la globaJización queda expuesto a situarse en un nivel de generalidad excesivo 

Al explicarlo todo, se acaba por no explicar nada Luego, se corre el riesgo de reducir en lo sucesivo todo hecho 

social a la globalización. 

Para fines de este trabajo, se consIderó adoptar dos aspectos importantes: 

El pnmero, es que a pesar de que la globalización no es meramente un proceso económico, es 

un hecho que ha cobrado gran fuerza dentro de las nuevas relaciones económicas mternacionales. 

Como consecuencia, ello nos marca un eje dentro de la explicación de este trabajo estableciendo que la 

infl uencia económica repercute considerablemente dentro del control político del Estado y aumenta la 

desigualdad social. 

Si retomamos lo anterior, el segundo aspecto se apoya en la siguiente definición. 

"La globalización es un movimiento planetano en que las sociedades renegocian su relación con ej espacio y el 

tiempo por medio de concatenaciones que ponen en acción una proximidad planetaria ya sea bajo su fonna 

territorial (el [m de la geografia), simbólica (la pertenencia a un mismo mundo) temporal (la simultanetdad)>>Ó. 

Es decir, aunque actualmente se trata de poner a la vanguardia las nuevas relaciones económicas en el medio 

internacional postulando el fm de la geografia (el [m de los límites basados en el territorio) se puede mantener 

la idea de pertenecer a un lIDsmo mundo -por las mtrÍnsecas relaciones (políticas., SOCIales, culturales) entre los 

i..'1dividuos y entre los Estados. - Ai mismo tiempo y aún ello implique la generación de procesos de 

diferenciación económica Sin precedente, la sImultaneidad del planeta se desenvuelve con base en la 

proliferación de lo (muy) particular. 

Lo antenor nos permite resaltar que: 

s Gulllenno Almena "La Tela de Penélope" RC\ ¡sta Nue\a IzqUIerda PolítIca ~ Cultura de MéXlCO. Num J, MexlCO, abnl. 2000 
pág 37 
6 ZakI Lmdlop ca pág. 4 

18 



a) eXIste una gran (y creciente) mterdependencia de las actividades humanas a través de la economía 

mundial y las redes de mformación, sm Importar -cuál sea su especialización, 

b) eXIsten nuevas lÓgICas de comprensión de! espacio baJo sus formas SImbólicas y territoriales, y 

e) mamfiesta una interpretacIón partlcular (política y social) de las diversas socIedades. 

Cabe resaltar que a pesar de la trascendente labor y competitividad que está ejecutando la economía sobre la 

política en el medio internacional, ello no qüiere decir que las funciones que pertenecen al estado dejarán de 

existir, más bien esto propone la tarea de pensar en una redefinición del estado en cuanto a su papel y 

desempeño político frente a las (vieJas) nece:sldades de su sociedad 

Por último, se puede decir que la globahzación es un fenómeno aún no defmido con precisión y por esa misma 

razón se encuentra en un reacomodo constante de interpretaciones, Luego entonces, la globalización puede ser 

entendida como un fenómeno que puede explicar el todo SIempre y cuando tome en cuenta la interdependencia 

de cada una de las partes que conforman la sociedad internacional, así como las relaciones de tiempo y espacio 

que se delinean imaginariamente dentro del planeta, 

Ámbitos en los que se encuentra la globalización 

Con el propósito de no caer en lo incluyente, se muestra una lista de aquellos ámbItos en los que se piensa que 

la gIobalizaclón es capaz de desenvolverse. De manera individual, cada aspecto Ílene su propia importancia y 

en conjunto. muestran una oportuna mterrelación para entender la continua evolución en la que se encuentra 

nuestro planeta 

AEn la histona de la htunanidad en una explicación del capitalismo~ las comunicaciones y las 

telecomunicaciones, la informática; la política internacional, la cooperación internacional, la Vlda de las 

organizaciones nacionales, de las organizacIOnes mternacionales y de las organizaciones transnacionales; 

B. La econollÚa mundial (llamada globalización económica), mediante la integración de bloques regionales de 

donde se desprende, principalmente' 

Las nonnas lllternacionaIes de calidad que ésta Im-pone dentro de las relaciones económicas 

entre las partes es decir, la competitividad con los demás a través de su producción y calidad de sus merca;ncías. 

C.En el aspecto de la cienCIa y la tecnologia, en el meruo ambiente y el equilibrio ecológico. La 

interdependencIa entre los individuos y entre los estados promete el cuidado y la preservación de la flora, la 

fauna y el medio ambIente de acuerdo a los lineamIentos establecIdos para defender o explotar los recursos 

naturales. En esta esfera, se postula la Idea de preservar y cuidar nuestro entorno natural a través de políticas de 

canicter ambiental emanados de las diferentes Cumbres y Conferencias Internacionales o de cualquier Foro 
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internacional en donde cada Estado como orgaruzación internacional y demás actores de la escena mundial 

redefman sus accIOnes para mejorar la calidad de vida de todos los seres \'1V05 que habitamos en el planeta~ 

D En lo educativo {aspecto que posteriormente se explicará) en lo cultural y en lo Ideológtco. Las práctlcas de 

la global¡zaclón por un lado, pretenden anteponer una cultura hegemónlca, donde todos los pueblo pertenezcan 

a una sola cultura y se olviden de sus raíces, sus fonnas de vida y hasta de su fonna de pensar Pero el caso no 

es entender a una globa1ización en contra de lo particular, más bien es entender a ésta como un proceso muy 

activo que, en la medida en que se entienda y emplee sus herramientas, se pueden lograr grandes beneficios. 

Según Jan Aarf, la globalización en estos aspectos ha demostrado una contribución en cuanto a la proliferación 

de lo naCIOnal, lo étnico y los movimIentos relIgiosos desde la década de J960 mostrando la autenticidad de 

cada estado. 

Se puede decir que la globalización ha asociado diversas perspectivas Sin embargo, ello nos penmte ver que 

aún tratando de recurrir a diferente interpretaciones (los ténninos que utiliza la Historia la Política 

Internacional, la Economía Internacional, etc.) no se terminarla de dar una exphcaclón concreta de cada aspecto 

ya que de acuerdo al proceso dialéctico en el que estamos inmersos un factor depende de la exphcac1ón de otro 

y así sucesivamente 

Para fines de este trabaJO, se resalta la influencia de la globalización económica en tanto que es un elemento 

central para entender el actual contexto internacional, no sólo por la creciente interdependenc13 (económica) 

entre las naciones de mayor o de menor ruvel de desarrollo sino porque es un elemento detonador que se 

proyecta negativa e invariabiemente hacia la esfera social. As:imismo, el dar un panorama del mundo en que 

vivnnos, nos pennite destacar la funCIón de la cooperación internacIonal como mecanismo de apoyo dentro de 

este fenómeno hacia los países más necesitados. 

Con el tiempo se ha podido ver que una de las características que ha presentado y postulado la globalizaclón ha 

sido la idea de conjun~ a los Estados en bloques de integración económIca regional que actualmente están 

cobrando mayor fuerza a lo largo y ancho del globo (lo cual afecta considerablemente el papel del Estado y su 

responsabilidad para con su sociedad sobre todo porque pIerde capaCIdad para enfrentar los innumerables 

rezagos sociales) así pues, sobresalen dos ejemplos de estos bloques de carácter comercial y económiCo 

La Unión Europea (VE), en Europa Occidental teniendo como líder a AlemanIa. 

7 Un ejemplo de eHo puede ser aquellas Cumbre Iberoamencanas que se realizan año con año ~ en donde se tocan temas como el de 
las pohticas SOCiales para erradicar la pohrewo temas de economía a mveJ mtemaclOnal 
g Jan Aart Scholte op. Clf pág. ! 8 
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El Tratado de Libre ComerclO (TLCAN) en Aménca del Norte cuyo eje es la primer potencia a nivel 

mundlal Estados Unidos de América. 

El crecimiento o la afluencHl. de las relaciones económicas por parte de estos bloques, hoy en día constituyen 

una economia de mercado global izado, sin límites en cuanto a lo que la movIlidad de productos y factores se 

refiere precisamente por ello es que la llamada globallzactón económiC8 mantiene su apoyo en el tránSito de 

mercancías dentro del marco de nuevas geografias que han constinlldo estas soberanías. ASImISmO, la 

globalizaclón de los mercados en combinación con la globalizac¡ón de la información vía las redes de 

infonnación ha pretendido mantener su efectiVIdad aumentando el papel de una nueva economía basada en el 

conocimiento humano, aumenta las relaciones sociales entre la gente y dismInuye la mfluencla política de los 

Estados. 

En los años noventa. muchos países en desarrollo se mtegraron a la corriente mundtal de flUJOS financieros. ello 

ofreció la oportunidad de atraer parte del dinero circulante, (bancos comerciales y empresas admimstradoras de 

valores compitiendo por los mismos clientes). Este tipo de interdependencia sm límites sin embargo, mostró 

que: "con la caída del '"'"Bath" tailandés, en junio de 1997 se desató una crisis doble: monetaria y bancana. Se 

transmitió a todos los mercados emergentes (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y su efecto global 

fue una reducción del crecimIento mWldial en 1998. Esta interconexión ocasionó que los países en desarrollo 

tropezaran todavía más al pasar de un crecimiento promedio de 5.7% en 1997, a un ridículo 2.8% en 1998, 

apenas por encima del rinno de crecimiento de los países ricos (Grupo de los 7 creció 2.1%). En las cuatro 

naciones del sudeste de Asia más golpeadas por la crisis, el resultado fue catastrófico, ya que el Producto 

Interno Bruto.(pm) de ellos cayó, en promedio, a menos 10.6%,,9 

En los países de mayor desarrollo, se noto que el nivel global de la prosperidad de su nación garantiza cada vez 

menos su seguridad económica personal. Al igual que en los países en desarrollo, el empleo no esta garanttzado 

por el crecimiento econónuco. Vemos en ello el mejor ejemplo del divorcio entre el poder económico y el 

sentido social. De hecho, las consecuencias sociales que contrae la reducción de empleos o de la bolsa de 

trabajo no sólo se SUSCIta por la situación en la que se encuentre un país, sino que tambIén influye 

considerablemente el factor tecnológtco. Al introducir tecnología de punta (aunado con la crecIente 

interdependencia de las comurncaciones) se reduce rnvariablemente el número de empleados y el aumento de la 

taza de desempleo Por otra parte, se acentúa la economia infonnal y aumenta el ínruce de uumgrames, de 

violencia, delmcuencia, de pobreza, malnutrición y una educaCIón poco alentada econónucamente. 

"Ver a. EugeruoAngulano. en "CnS1S FmanCICfaS costo de la globahzaclón" Refonna, 12 de abril de 1999. pag 23 
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Conforme el escenario mtemaclOnal se va moldeando como consecuenCIa de la interdependencia económica 

reglOnal, los impactos sociales se ven cada vez más enraizados en países de menor desarrollo por su falta de 

capacldad política y económIca. 

Es por ello que la acción tanto de agentes transnacionales como por el SIstema de Naciones Urudas, se han 

dado a la tarea de obtener mayor alcance dentro de sus funciones y tratar de detener estos impactos sociales sin 

embargo, estos esp.lerzos no pueden trascender SI no se da una verdadera y real redefiniciÓll del papel político 

del estado -yen especial los que se encuentran en menor desarrollo dentro de la ecuación mundial del poder 10_ 

avocándose entre otras cosas, a reIvindicar su acción respecto a los esquemas de cooperación mtemacional para 

tratar de evitar los costos sociales que este proceso conlleva. 

Es importante socavar este tIpo de problemas y tal vez la mejor forma sería tomar en cuenta aquellos puntos 

que sugieren mayor importancia como: la erradicación de la pobreza,. elevar el índice de nutrición. de 

alfabetización., awnento en el financiruruento y la calidad de la educación. De aquí se podría decir que uno de 

los principales retos del siglo XXI es que los países de menor desarrollo deban implementar nuevas políticas 

sociales así como políticas educativas como estrategia para aumentar su productividad (a través del 

conocimiento) y su capacidad económica para ser mayOImente competitivo a nivel internacional. 

Anterionnente se dijo que la globalización, en combinación con el modelo neohberal, se mantiene como un 

fenómeno en constante evolución trayendo consigo innumerables costos sociales principalmente dentro de los 

países en desarrollo ya que implica en extremo, una marginaIidad económica, social. política e intelectual de las 

personas debido a que en la mayoria de estos países los individuos están destinados a situarse por debajo de 

aquellos que viven en un país desarrollado enfilándose al espacio de la gente que vive en la pobreza y en la 

pobreza extrema dentro de la sociedad de cada estado. Actualmente, algunos países se muestran conscientes de 

proponer el lema de la democracia para hacer respetar los derechos hwnanos a nivel global y tratar de elevar el 

nivel de desarrollo económico para evitar entre otros aspectos, la pobreza y las desigualdades sociales sm 

embargo, tal parece que la idea prinCipal de ellos ( p. ej. Estados Unidos) sólo sea para obtener mayor 

influencia dentro de Organismos Internacionales tales como la OrganizacIón de Naciones Unidas cuando sus 

intereses son trastocados 11 

10 Ver a Peter H Snuth en ¿Rlvohdad o CooperaclOn? IntegracI6n RegIOnal en los Amencru y la Cuenca del Pacifico. Capitulo I 
¿CooperacIón o rivabdad? Asuntos y Temas. Mé\.1co. Centro de InvestIgacIÓn para el Desarrollo (CIDAC), Grupo Edttonal Pon'Úa, 
abnl, 1997 pág 15-24 
II Durante el XX ColoqUIO InternaCIonal de Pnma,erll en el marco del 50 Aruversano de las Naciones Umdas y los retos de México 
hoy, reahzado en la Facultad de CienCias Políticas y Sociales en el mes de abol del año 1995. el Doctor Juan Fehpe Leal (dtrector en 
ese entonces de la FCPyS) reconoció que los Estados vrndos han mtcIyerudo en la ONU para VIslumbrar el papel de la democraCia ~ 
los derechos humanos cuando sus mtereses han Sido trastocados so pretexto de que estos factores han SIdo Holados en aquellos países 
dondc los gobiernos asumen el podcr por la "ía militar 
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En resumen, el deseo de dar una explicación del mWldo global, de la economía global, la defensa de los 

derechos humanos y el papel de la democracia, se ha visto traduCido en es..trategias específicas dirigidas a 

Sustentar las políTICas dICtadas de organismos internacIonales tales como el Fondo Monetario internacIOnal 

(FMI), el Banco Mundial (BM), la Orgaruzaclón de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Tecnología (UNESCO), que mtentan regular y reglamentar, o al menos establecer medidas que no ayudan a 

mejorar el curso de las diversas esferas de la vida social de cada país y mucho ~enos dar lugar a que los 

propiOS estados sean capaces de defmrrlas por ellos mismos y de acuerdo a sus necesidades. 

El negarse a dar nuevas y mejores solucIOnes en beneficio de la sociedad, ocasionará asimismo, la 

consolidación fonnal de los movimientos ya ¡mciados corno: 

• 

"La desaparición de las economías basadas en volumen y escala 

El énfasIs sobre la producción flexible y el valor agregado. 

La desaparición de las cadenas de producción por autoridad y Jerarquía 

La intervención de la reingenieria organizacionaI y de los procesos. 

• 
• 

El intenso foco en calIdad y servicios al cliente (aún para institutos o servicios públicos de gobierno). 

Alta especialización mutante 

Fronteras organizacionaJes móviles e intensas relaciones inter-organizacionaJes. 

I!! Eficiencia y reducción de tamaño".12 

Estos movimientos nos ofíecen una realidad que rebasa el papel del Estado en el área de la economía 

internacional como consecuenCIa del "éXIto" obtenido y por la consolidación de los bloques de mtegración 

económica regional. Al mismo tiempo, se advierte que lo está en juego es el bienestar de la humanidad por lo 

que se deben buscar nuevos y mejores mecanismos de acción para contrarrestarlos. 

A continuaCIón se pretende relacionar la labor que corresponde a la Cooperación Internacional bajo el contexto 

globalizador como mecanismo de apoyo e instrumento de acción para combatir las grandes desigH~ldades en el 

ámbito político, económico y social dentro de los países en desarrollo y principalmente, en México. 

La cooperación internacional bajo el contexto de la globalización 

En pleno sIglo XX la cooperación tuvo notables resonanCIas en el medio internacional En realidad, desde sus 

inicios (s. XVIII) hasta nuestros días la cooperación internacional ha dejado huella en su actuación sin 

12 Gennan EscorCla "Tecno1ogta y Educación PropOSltO no Excluyente" Ensayo Retos EduWflVOS, MéXICO, UNAM, 1999, pag 6 
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embargo, también ha sido objeto de estudio e instrumento de diversa<; modificaCIOnes como consecuencia de 

las múltiples necesuiades que presentan los países según su contexto interno y su experiencia internacional En 

esta línea, se puede pensar que la cooperación internacional ha servido como un medio que adapta y adopta 

principalmente, la política internacIOnal de cada Estado para que estos satisfagan sus respectivos Intereses 

nacIOnales. 

En breve, se mencionan algunos acontecimientos importantes en donde se han visto dichos cambios. 

El primero de ellos fue cuando la cooperación internacional (en aquel entonces llamada Asistencia 

Internacional, Ayuda Internacional) tuvo sus primeras ejecuciones pennanentes a partir de los años cuarenta en 

el marco del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Posterionnente, la CriSIS petrolera de 1973 contribuyó al 

cambio de algunos aspectos importantes en térnrinos de los nacientes países productores y exportadores de 

petróleo (por 10 que se manejo un upo de cooperación de ayuda internacional y de apoyo técruco mtemaclonal) 

y, con el ténnmo de la Guerra Fría donde se replantearon fundamentalmente Ciertos propósitos y mecanIsmos 

de ejecución de ésta 

Cabe menCIonar que tras la creación de la Orgaruzación de NaCIOnes Umdas (ONU) y sus orgamsmos 

especlalizadosJJ
, la cooperación mternacional se comenzó a perfilar como un proceso de ayuda a los países de 

menor desarrollo, hacer frente a la pobreza y la inequidad social Por otra parte, en la medIda en que se 

transfería cierto tipo de tecnología estos se podían beneficiar de un desanollo económico seguro y equilibrado 

De este modo, la organización in:ició un proceso de deSlli.'Tollo basado en la neutralidad y respeto de la soberanía 

de los pueblos, generando la capacidad nacional con mrras a la auto-confianza y el equipamiento mstitucional l4
• 

De acuerdo a este panorama, se puede decir que la manera en que se inserta la cooperación internacional dentro 

del contexto de la globalización es en la medida en que puede servir como un mstrumento y mecanismo de 

apoyo para beneficiar tanto el desarrollo económico como el desarrollo social de los países que lo requieren y 

que así lo desean. 

13 Los orgarusmos eslxxaahzados son entidades mdependlentes ymeuladas a las NaclOnes Urudas por acuerdos espeCIales Presentan 
mformes al ConsejO Econótlllco)' SOCIal (del que dependen) o a la Asamblea General TIenen sus propios presupuestos ~ órganos 
rectores, sientan sus propias normas y drrectnces y dan asistencia técruea de a)Uda práctIca en caSI todas las esferas de la actl\ ¡dad 
económlca)- SOCIal Para mayor mformación consúltese la página de correo electróruco !illn (/W\H\ 110 org ru, 

H Un cJcmplo de ello fue la creacIón en 1958 del "Progrmna Amphado de Asistcncm Tecruca de las NaCIOnes Urudas para el 
Dcsarro!!o" con un capital UUClal de 20 mlllom:s de dólares aportado por 54 paíscs Su obJetl\o ¡mclal· PrO\eer COnOClfil1entos ~ 
servICIOS tecnlCOS a los paises más necesitados Para más mfonnación véase S 95.1 31 ABe de las l\aclones Unidas. H¡stona del 
n,,'UD La HIStOria de la Cooperacwn más Grande del Mundo pág 1-25 



En el ámbito externo los actores mternacionales tienen como principal labor comenzar a ofrecer aquellos 

planteamientos que coadyuven a mejorar las relaciones económicas entre los estados, mejorar cualquier 

mecamsmo de cooperación en donde todos los actores pudiesen tener la opcIón de obtener un compromiso 

iguahtano. En consecuenCH1, por ser un elemento de cohesión a nIvel internacional, la cooperación" .. en su 

acepción más ampha .. es entendida como la interacCIón creativa entre los Estados, la promoción del diálogo y 

el acercamiento para resolver problemas comunes,,15 a través de la negociación. Por su experiencia, la 

cooperacIón internacional es ahora uno de los elementos tomados en cuenta para la construcción tanto de 

instituCIones multilaterales como de vínculos de carácter bilateral, subregionaI y reglOnal. 

Para entender su acción en años recientes, se destacan algunos aspectos importantes en los que se ha 

desenvuelto este instrwnento de acción 

En la esfera política por ejemplo, la aportación de este instrumento stIVió de gran ayuda a principios y 

mediados de los años cuarenta ya que intentó fortalecer la paz y la seguridad mternaclonal y consecuentemente, 

todo aquello relacionado con problemas que pusieron en completo desequilibrio a la sociedad internacional. 

Ello se explicó con el esfuerzo por parte de la política exterior de los estados partIcipantes al momento de 

realizar la Carta de Naciones Unidas l6
, debido al deplorable contexto mternacional. Cada estado miembro se 

sometió al compromiso de que toda la comunidad de naciones debía" Promover el progreso social y elevar el 

nivel de vida .... " así como "emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y 

social de los pueblos".17 

Con el establecuniento del nuevo orden mundial (después de la Guerra Fría), la cooperación internacional no 

sólo mantuvo cambios dentro de la esfera política, sino que también los tuvo dentro de los ámbitos: económico 

y económico-comercial, militar, social, cultural, educativo y técnico. 

Es importante menCIOnar que a pesar de los cambios y de la "buena intención" de los estados (desarrollados y 

en desarrollo) de establecer un eje de apoyo y un instrumento de ayuda, en la mayoría de los casos estuvo 

latente !a perma.'lenc13 de ciertas formas de exclusividad y protagonismo. Es deCIr, según el contexto que se iba 

presentando, las diferentes potencias no sólo adquirían una zona de injerencia sino que tambIén establecían 

15 Alfredo Pércz Bravo e ¡van $lerr<l Cooperación téCnica mternaclOnal I.a dmamlca internaCIOnal y la experumcla mexicana 
Me'-1co, Secretana de RelacIOnes Extenores ($ R.E.), 1998 pag. 19 
16 El establccunIento de la Orgamzaclón de NaCIOnes Umdas (ONU) y la creación de la Cana de Naciones Unidas, tiene como 
antecedente mmeruato la SOCiedad de NacIOnes va que, como consecuenCia de la Primera Guerra Munchal la intención de los 
pamctpantes fue. la repartición pacifica del mundD ·enue unos cuantos y la de contribuir, de manera pacifica, a la conformaCión de un 
organismo de caracter mundial para establecer la paz v la segundad mternaclOnal 
Ji En el Consenso de San FranCISCO. Carta de Nac¡o~es Unidas se plasmo el compronuso de !levar a cabo 1<1 cooperación mternaclonal 
como un mecarusmo de attlón para la solUCión de problemas comunes y el progreso de los pueblos Hlstona de la ONU. 15 de Enero 
de ¡ 999, pagIna de corroo electromco http IJw\\" onu com 
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diversas foonas de influencia dentro de las decisiones internacionales lo cual les pennitía estar en una mejor 

posIción para manejar a las demás naciones según su conveniencia A su vez, esto representó no sólo la manera 

de delimitar sus formas de actuar a través de un solo Organismo, sino que además establecieron nuevos y 

distintos Foros y OrganizaCIones Internacionales para dIversificar sus acciones 

Se puede decir que la cooperación mternacional eS un elemento que SI bIen. surgió como consecuencia de los 

diferentes conflictos mundiales y una manifestación global. 

Así, desde sus ¡rucíos formales y pennanentes hasta nuestros días, la cooperaclOO internaCIonal ha desarrollado 

las siguientes modalidades: 

1. La Cooperación Norte-Sur o Cooperación Vertical. 

2. La Cooperación Sur-Sur, incluyendo a 

a) La Cooperación Técnica de tipo Horizontal, 

b) La Cooperación Técnica Para el Desarrollo (CTPD) y 

e) La Cooperación Técnica y Científica Internacional. 

3. La Cooperación Triangular. 

Para mediados de los años cuarenta y hasta la fecha (2001), la Cooperación Internacional ha podIdo amphar sus 

labores y desarrollado una serie de aspectos para auxiliar los esfuerzos económicos, sociales, culturales, 

educativos, hwnanitarios y en defensa de las libertades y el derecho de cada indi'\ iduo y de cada pueblo 18 

Como se mencionó, las primeras labores de este tipo de apoyo lo captaron pnmordtalmente aquellas naciones 

del VIeJO continente por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Al no tener los suficientes recursos 

fmancieros para proveer a sus soc!edades, se vieron for..adcs .1 pedIr 3Yl.lda (en CÜSJ."'1to al. abastecmuento de 

víveres y medicinas) y por otra parte, se hiCIeron acreedores a una gran deuda con la (nueva) potencia 

vencedora, Estados Unidos de América 

Las pretensIOnes de este tipo de cooperación se extendIeron a todo el mundo dos años después de 1947 a través 

de la creación de dos Agentes Internacionales el Fondo Monetano InternacIOnal (FMI) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) así como por parte del Consejo EconómIco y SOCial (ECOSOC), órgano 

1& Para mayor infonnaclón véase a J James Shlelds La educaCión en el Desarrolfo de la Comunidad 5;/1 (unCIón en la 
ASWenc/Q Téctllca_ México, Centro RegiOnal de Ayuda Técnica AgenCia para el Desarrollo InternaCiOnaL 1969,pag 25 

26 



perteneCiente de la OrganizacIón de Naciones Umdas (ONU) dedicado, entre otras cosas, a-emplear Programas 

de ASIstencia Técnica Internacional a paises sohcItantes y se prolongaron con gran fuerza hacia los años setenta 

y ochenta 

En colaboración con la ONU los países en desarrollo pudIeron miCIar en la década de los años setenta una serie 

de progresos dentro de sus economías (agricolas). Sin embargo, este paulatmo creclllliento productIvo y 

econótruco no fue suficiente y las desigualdades persIstieron a medida que la pobreza se extendía en el pianeta 

Ello representó una tarea importante en el ámbito de la Cooperación Norte-Sur o cooperación vertical la cual 

sigue surtiendo efecto y es caracterizada por su capacidad de integrar a aquellos organismos internacionales con 

la capacidad de servir como sus promotores y cumphr con el compromiso de servir como fuente de recursos 

financIeros hacia los países mas necesitados. 

Si blen., a través del Programa de Desarrollo de NaCIOnes Unidas (PNUD) la ONU se dedicó en el transcurso de 

esa década a aliviar la pobreza, las cuestiones de empleo y la satisfacción de las necesidades básicas humanas, 

COmo base del desarrollo y lugar del crecimiento económico l9
. Hasta ese periodo se tomo como medida 

estratégica la de reduclf la dependencia de los paises pobres de los países industrializado~ extendiendo los 

beneficios del desarrollo a zonas pobres. 

Otro ejemplo de este tipo de cooperación es la OrganizaCIón para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE}20 que intenta impulsar el financiamiento internacional para estimular el desarrollo por medio del 

[omento al crecimiento económico con el propósito de incentivar el bienestar económico y social de la 

población mundial. Por su estructura, el órgano encargado de agrupar a los miembros de la organización es el 

Comité de Aslstencia al Desarrollo (CAD) que cuentan con programas extensos de cooperación para el 

desarrollo;'!; "cumple dos Importantes funciones' servir de foro para la discusión de políticas y defmición de 

estrategias para la cooperacIón mternacional y, morutorear sistemáticamente las actividades y programas de 

cooperación para el desarrollo que realizan sus países miembros. La forma que se miden los flUJOS de 

cooperación se realizan de manera cuantitativa y se adquieren de acuerdo a la L"lfonnaClón que píOporciona 

!9 Una de las pnnclpales estrategias que se establecieron era quc los países desarrollados destmaran tan sólo el 1 por Ciento de su 
Producto Interno Bruto (PIB) ·srn embargo. con el bempo esto se modificó en tanto que se redujo al O 7 por Ciento Esta medida fue 
debido a que los países en desarroHo realmente no se tomaban a la tarea de incrementar sus perspectivas económicas por 
SI solos y se apoyaban ante todo en este tipo de cooperación Para más infonnación se puede consultar la siguiente 
eágina de correo electrónico http I/www.pnudorg.mx 
_o Actualmente este orgarusmo cuenta con 22 miembros A!emarua, Australta, BCIg:¡ca, Canadá, la Comllrudad Europea. Dmamarca, 
España. Estados Urudos, Fmiandla, Francia, Irlanda, ltaha, Japón, Luxemburgo, Noruega.. Nueva Zeland2, los Países BajOS, Portu.gal, 
Remo Umdo. Suecia v Suiza 
21 El CAD es un fo~ que no aSigna ni CJerce recursos por sí mIsmo, SillO que SlfVe de foro experto para mtercamhlar expenenc~as y 
ruseñar políticas conJ1.mtas y coordinadas para los paises nuembros e inclUSive realizar propuestas Viables para sumar esfuerzos con los 
mIembros 
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cada país al CAD para la elaboración del reporte indi"idual de las políncas de cooperacIón. ASimIsmo. este 

órgano ubica a la cooperación en tres rubros: el bIenestar económIco. el desarrollo social y la protección del 

medIO ambiente.,,22 

Cabe mencionar, que la OCDE ha cuestionando y tratado de corregir algunas modalidades de cooperación con 

el fm de asegurar al máximo el unpacto de las acciones y optimizar el empleo de los recursos y del 

financialniento pnvado23
, ya que uno de sus objetivos primordIales es el dejar de lado aquella práctica 

tradIcional de países receptores sujetos, condicionados o subordinados por paises donantes y es que con la 

contribución (algunas veces hasta la donación) de recursos financieros, en el penado de la Guerra Fria ese tipo 

de mecanismo de cooperación fue utilizado para mantener y seguir expandiendo las zonas de influencia de los 

dos grandes bloques. De aquí que la experiencia que se ha acumulado para sansfacer nuevas y viejas 

necesidades haya podido consolidarse en un grupo de nuevos participantes denominados como "actores no 

tradIcionales" quienes se han perfilado y encaminado en la línea de la cooperación técrnca. 

Por su parte, la Cooperación Sur-Sur, tiene como punto de ubicación los últimos años de la década de los 

sesenta floreciendo JX>sterionnente a mediados de la década de los años setenta. A pesar del Importante papel 

que jugaba la Cooperación Norte-Sur en esta década, no cesaban por completo aquellos problemas dentro y 

fuera de los Estados, ya no se trataba de que los países económicamente más fuertes tuvieran que ayudar a los 

de menor desarrollo económico ahora, estos últimos tendrían que comenzar por atender ellos mismos sus 

necesidades y adqumr una responsabilIdad gradua124 

Se decía entonces que la CooperacÍón Sur-Sur debía perfilarse en un marco de Cooperación de tipo Técnico 

entre Países en iguales o similares niveles en Desarrollo (CTPD) y por la otra, en un senttdo de Cooperación 

Económica entre Países en Desarrollo (CEPD). 

Por su parte, la Cooperación Sur-Sur o de tipo Vertical tiene como objetivo principal: 

"El de guardar la soberanía de las partes receptoras y apoyar a las neceSIdades bás:cas de estos paises" 

n DAC, Pnnclplesfor Effectlve Ald. DAC-OECD, París, 1992 
23 Estos recursos son dorrunados de ASIStencia OfiCial para ei Desarroiio (ODA). Fondos Pnvados :- CredItos para finanCiar 
exportaCIOnes y, Otras Fuentes 
24 PublIcaCiones de las Naciones Unidas 05 NO\lembre del 2000, págma de COITCO electromC{) httpJ/ \n,,\ a~cl/d7ctpd/nusobJe html 
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Ello se refiere más que nada a una dinámica que .penmte aprovechar las capacidades nacIOnales y las 

experiencias acumuladas durante siglos en sectores estratégicos para promover la Cú!aboracIón y el creCimiento 

conjunto estableciendo así un régimen de auto~ayuda. Además, estimula la promoción del 'Comercio y las 

Inversiones respecto de las políticas -económicas y la disminución de los fluJos netos de recursos de las fuentes 

tradicionales (bilaterales y multilaterales) hacia los países tradicionalmente beneficianos. 

En realidad, el hecho de que este tipo de cooperación haya surgidú fue más que nada -por las necesldades 

sociales que se presentaban dentro de los paises en desarrollo ya que aún tratando de fomentar internamente su 

desarrollo económico estos no podían alcanzar esa estabilidad en el ámbito internaciOnaL Por eno es que la 

CTPD sostiene en principio la posibilIdad de que a través del apoyo internacional, se puede atacar este hpo de 

problemas de manera conjunta. Dentro de estas medidas, la Asamblea General de las Naciones Urudas (AG), 

por nllciativa de los países de menor desarrollo, estableció ciertos hne31mentos para otorgar mejores opcJOnes 

Esta miciativa no sólo se implementó en el medio internacional sino que además dichos paises tendrian el 

comproIlliso de implementar estos lmeanuentos dentro de sus respecnvos Programas de Desarrollo Económlco 

La asistencia al desarrollo se empezó entonces a medIr por resultado de los proyectos y ya no por la cantidad de 

inversiones procedentes de los países desarrollados. 

Por otro lado, para el mes de septiembre de 1978 la cooperación tuvo un nuevo horizonte de acCIón El 

consenso de las delegaciones de 138 países participantes en la conferencIa convocada de manera especIal., en 

Buenos Aires Argentina, se aprobó el Plan de Acción para promover y realIzar la Cooperación Técmca entre 

Países en Desarrollo (CTPD), conocido como Plan de Acción de Buenos Aires. Cabe menCIonar, que este 

docwnento constituye hasta el día de hoy una de las referencias fundamentales de la Cooperación de Tipo 

Horizontal. 

Tres años después de la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires., se celebró en mayo de 1981 en Caracas, 

Venezuela, la Conferencia de Alto NIVel sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (celebrada 

en seguimiento del encuentro intra-regional de Cooperación Econórruca entre Países en Desarrollo efectuado en 

la CIudad de México en 1976 CEPD). En el marco de esta reunión fue aprobado el Programa de ACCión de 

Caracas para la CEPD 

La Cooperación Técnica de Tipo Horizontal, se puede defInir como aquella que se preocupa por generar 

mayor partiCIpación y apoyo entre los países que se encuentran en SimIlar o Igual SituaCIón de desarrollo25
. 

25 Cabe mencionar que esta idea de cooperación echo sus con e[ ideal de Simún Boltvar qUIen propollla que Amenca 
Latina debía unirse o integrarse para conseguir su líbenad derrumbando [a influenCIa ce [os Estados Unidos en la reglan 
Asimismo, este tipo de integración destacaba ante todo, [a identidad de cada uno de esos pueblos se requena Ulllr lo 
dlVerSo y se debían aceptar como propIas las diversas expresiones de lo humano Sm embargo, esa propuesta cambiO a lü 
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Actualmente, tant-o la Cooperación de tipo Sur-Sur como esta última, comparten los objetivos enmarcados en el 

Pian de Acción de Buenos Aires elementos básicos para atender a los desafíos de la globahzación en materia de 

Cooperación Técmca Para el Desarrollo. 

Los objetivos de este Plan se pueden resumir de la slgUIente manera: 

Desarrollar y fortalecer la capacIdad de productivIdad de estos países a través de: 

El apoyo e mtercambio de experiencIas, ideas, conocimientos y evaluaciones sociales, económicas y 

políticas para poder brindar a su gente mejores soluciones tanto en el ámbito nacional como en el exterior, 

La promoción de la cooperación internacional. 

El activo flujo de transferencia e intercambio en el ámbito técnico y tecnológico para que estos 

puedan, entre otras cosas, 

PerfeccIOnar su capacidad en este sector y en los que este se relaciona, por último, 

Amphar y contribuir a que mermen las desigualdades económicas y sociales entre los mismos países 

en desarrollo. 

El Plan de Buenos Aires ha tratado de funcionar como un elemento más de acción en tanto que plantea un 

conjunto de recomendaciones para la CTPD de los estados, a nivel nacional, subregional, regional, 

interregional y mundial Su particularidad reside en el hecho de que refleja y se postula a favor de la solución 

de conflictos sociales, económicos, políticos, etc. debido a las crecientes brechas de bienestar que existen entre 

todos los países. 

Uno de los logros de este tipo de cooperación es el esfuerzo realizado por parte de los estados como de dIversas 

Organizaciones de las Naciones Unidas en América Latina, como la Secretaria Permanente del Sistema 

EconóIlllco Latinoamericano (SELA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)26 

que ayudan, en la modalidad de la CTPD, a conformar uno de los pilares en los que se sustentan las grandes 

iruciativas de diálogo y entendimiento tntemacional. 

largo del tiempo ya que actualmente, este tIpo de cooperación se identifica y realiza sus acciones con base en los 
objetivos del Plan de Accion de Buenos Aires 
26 La CorlllSlOn EconómIca para Aménca Latma CEPAL. fue establecida por la resolUCión 106 (VI) del Consejo EconómiCO y Social 
ECOSOC. el 25 de Febrero de 1948 y comervil a funCIOnar en ese nusmo año En su resolucIOn 1984/67, de 27 de Julio de 1984, el 
Consejo dccldió que la COffiLSIÓn pasara a llamarse Comisión Económica para America Latina y el Caribe Para más mfonnación 
se puede consultar la SIgUIente págma de correo electfóruco http I/ .... ww celac c/cspaiiollsIscepal/cepall html 
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Para 1990 por ejemplo, se lograron progresos Importantes en la CTPD estableciendo lazos de cooperación 

entre los países de América Launa, África, los Estados Arabes y Asia 

Una variante innovadora de la cooperaclOll es la Cooperación Triangular en donde los paises emergentes 

juegan un rol importante en tanto que ellos representan el eje primordial entre las fuentes tradIcIonales de 

cooperación y los países de menor desarrollo relativo a los cuales se les esta otorgando la cooperación. Esta 

modalidad tiene la peculiaridad de atL"11entar el impacto de los programas estabiecidos y representa, por Jo 

tanto, una importante opCIón para complementar a la Cooperación de Tipo Honzontal. 

SI bien, la Cooperación Técnica Internacional surgió debido a la constante e inevitable necesidad de los estados 

y, como una alternativa de esfuerzos comparndos. Desde sus inicios se perfiló específIcamente a buscar 

opciones pertinentes para resolver problemas esencialmente del desarrollo, fomentar el bIenestar y fortalecer 

las instituciones nacionales En este sentido, la cooperacIón téCnica y su complemento la cooperactón ctentifica 

mlernaclOnal ha mostrado un importante dmamismo en la época contemporánea, tanto que debido a su espaclo 

de operación ha podido ampliarse a diversas áreas geográficas y temáticas según los requerimientos actuales de 

las naciones en vías de desarrollo. 

Por sus actividades, este tIpo de cooperación tIene la particulandad de tnvolucrar elementos como. apoyo 

técnico, flujo de conocimiento, intercambio de mercancías, apoyo fInanciero y apoyo en recursos matenales, 

los cuales srrven como fuentes de suministro que ayudan a resolver problemas específicos del aparato 

productivo y a fortalecer las capacidades nacionales científicas y tecnológicas dentro de la estrategia de 

desarrollo económico y SOCtal del país donde se establezca 

Para tener una amplia visión de la funCIón que ejerce la cooperación técnica en el ámbito internacional es 

necesario mencionar que el enfoque central de este tipo de cooperación está en el conocrnllento y la manera tan 

peculiar de mnovarlo que se sitúa en estrecha relaCIón con la cooperación de upo científico 

De este modo, el término Cooperación Técruca y Científica como uno solo radica fundamentalmente en "el 

vínculo de sus actividades, ya que si la cooperaclón técnica denota esencialmente un flujo (preferentemente no 

en un esquema estánco, donante-receptor, Silla en una asociaCIón actIva de las partes cooperantes)" "la 

cooperación clentífica (que no úrucamente se da en formas de actividades del rubro de la cienCIa, SillO que se 

extiende a otros ámbitos) se refiere a la realización conjunta de actividades que coadyuvan a extender el acervo 
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de conocimientos y a la obtención de nuevas expenencias relevantes para el desarrollo en su senhdo más 

amplio,,27. 

En dicho contexto, entre los ámbitos propicIos de acción para la cooperación técnica y científica destacan la 

Investigación científica y tecnológica, las telecomUnicaciones, la atenCión a la salud. la educación, el uso 

eficiente de energéticos, la introducción de nuevos materiales, la incorporación de nuevas tecnologías. el 

fortalecmuento institucional, el impulso de las actividades productivas, el diseño de políticas sectoriales de 

desarrollo, el fomento al desarrollo social, el manejo racional de los recursos naturales y la protección al mecho 

ambiente. 

Entre las principales actIvidades que se realizan en la programación de cooperación técnica y Científica figuran 

las slgutentes: 

• 

• 

Acceso, dIfusión e rntercamblo de informaCión especIalizada. 

Acciones de movihdad universItaria 

Asesorías técnica. 

Asimilación de nuevas tecnologías . 

Asistencia técnica de emergencia. 

Capacitación de recursos humanos, y/o Cursos cortos de formaCIón 

Desarrollo conjunto de productos . 

Desarrollo de prototipos y proyectos piloto o ASIstencia Preparatoria. 

Estancias, pasantías, becas. 

Exploración de oportunidades empresariales 

Inducción de tecnologias apropiadas. 

Intercambio de experiencias. 

Intercambio de expertos. 

Investigaciones conjuntas 

Movilizaclón de voluntarios. 

Pequeños subsidios con recursos senulla, Admlll1stración de recursos fmancieros. 

Suministro o donaCiOnes de equipo y material técnico 

Cada una de estas actividades se basan en la mteracción de contrapartes cooperantes, independientemente de su 

nivel de desarrollo. De esta fonna, cuando se pone en marcha un proyecto de cooperacIón mdiscutiblemente 

27 E~tadístlcas de la Cooperación. 11 de Dlc!embre 2000. cooperacIón honl.Ont1lL pagma de correo electrómco 
!illP. !/\\\\'.\ aúc; cllBalance/coopHon hlrnl 
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debe existir una cohesión de todos los 'Coopera...1.tes contemplados en él Los resultados pretenden ser en 

recíproco beneficio ya que a pesar de que un país este llevando a la práctica algún tipo de expenencta 

compartida, la contraparte permanece investigando y desarrollando sus conocimientos dentro de este país,,28 

Para fomentar al máximo los elementos de ejecución nacional, la Cooperación InternaCIOnal Para el Desarrollo 

hoy por hoy, no puede concebirse como una práctica de concesiones la cual asigna recl.lfSOs asistenciales a unos 

cuantos, sino como un compromiso que requiere ser asumido por 'C8-da país ante la comunidad intemaclOnal y 

como fortalecimiento a ellos mismos. 

De manera especial, en el marco de las Naciones Unidas para el desarrollo, la cooperación técnica y científica 

está contemplada como una de las vertientes de la Cooperación Internacional Para el Desarrollo que son 

realizadas tanto en el plano multilateral como en la interacción bilateral ya sea por sus instituciones y/o 

programas de carácter internacional como por parte de Organismos, Agencias y OrgamzaclOnes regionales e 

internacionales. 

De este modo, el carácter integral de la CTPD puede verse en la articulación complementaria de sus tres 

vertientes fundamentales: 

a) La cooperación técnica y científica, 

b) La cooperación económica - fmanciera y, 

e) La cooperación científica - culturaL 

La naturaleza específica de la cooperación técnica internacional en el extenso ámbito de la cooperación 

internacional para el desarrollo se desprende en dos rubros: 

El carácter de los recursos y 

Las modalidades de acción. 

En este caso queda por entendido que la cooperación internacional para el desarrollo sirve para llevar a cabo la 

movilización de recursos de tipo: fmanciero, técnico y humano para poder resolver problemas específicos de 

desarrollo o subdesarrollo, fomentar el bienestar y fortalecer las capacidades nacionales; también puede decirse 

que los recursos involucrados son de naturaleza reembolsable, así como no reembolsable. 

28 Juan Pablo Prado: La cooperaCIón téCnIca mternaclOnal entre el GobIerno MeXIcano y el PNUD. como apoyo al combate o 10 
pobreza en MéxiCO 1992~1996. Un anal/Sls en torno a su contexto. negoclOclOn. ejecucton y evolUCIón Tests de LIcenCIatura 
México, FCPyS~UNAM, 1999, págs. 55~61. 
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La cooperación internacIonal con recursos de tipo reembolsable, se r~fiere principalmente "al otorgamiento de 

créditos concesionales y financiamientos blandos tanto para proyectos de larga duración, como para acciones 

contmgentes de equilibrio de balanza de pagos. De esta manera, la cooperación que es nevada a cabo con 

recursos de carácter reembolsable consiste en transacciones fmancieras, y posteriormente entra en el ámbito de 

la cooperación económica en general y en particular de la cooperación ftnanciera por institucIones, organismos 

y/o agencias de tipo regional o de carácter internacional. 

Por las obligaciones contractuales que se desprenden de sus operaciones, la cooperación financIera entra 

regulannente en las competencias de los Ministerios de Finanzas y Hacienda Pública, e inclusive en la esfera de 

acción de los Bancos Centrales. Las fuentes más importantes de cooperación financiera son los organismos 

financieros multilaterales., como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMl), el Grupo del Banco 

Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras mstituciones. 

Los montos de recursos que se manejan en las transacciones fmancieras de cooperación reembolsable pueden 

ilustrarse con el ejemplo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) institución integrante 

del Banco Mundial. En sus casi cinco décadas de existencia, el BIRF registró créditos por 156,744 millones de 

dólares, dirigidos en su mayor parte a los países en desarrollo con mayor grado de desarrollo relativo"29. 

La cooperacIón de tipo no reembolsable, tiene su mayor expresión en las transacciones monetarias menores 

tanto por actividad efectuada como de manera global, en comparación con los desembolsos manejados en la 

cooperación financiera "En ésta función, las acciones que se realizan con recursos no reembolsables se ubican 

de manera general en áreas distintas a proyectos de infraestructura, orientándose primordialmente al 

fortalecimiento de capacidades nacionales en sectores neurálgicos para el desarrollo, tales como la fonnación o 

el intercambio de recursos humanos especializados'.30. 

Por ser un instrumento el cual llevan a cabo las naciones fmnantes, la cooperación técnica internacional se 

realiza, con recursos de carácter no reembolsable dentro de la esfera multilateral como en los programas 

bilaterales. De ahí que la cooperación técniC3 sea, en la práctica iíltemacional, ei ámbitO de competencia de los 

Ministerios de Asuntos Exteriores (en los países en que forma parte de la política exterior) o bien en los 

Ministerios de PlanificacIón (en los países en los que fonna parte susbntiva de la política interna de 

desa."Tollo). 

29 Organización de las Naciones Unidas, 25 de Agosto del 1999. Grupo del Banco Mundial, página de correo electrónico: 
http·!!\Wf\\worldbankorgmx. 
30 ¡bid 
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Como se puede notar, la cooperación técnica internacional, no es un término reciente. ni tampoco una práctica 

internacional que se lleve a cabo SIn el consentümento de las naCIones, al contrarlo, por tener ya una tradición 

de décadas, el térrruno es empleado y aceptado en la generalIdad de los países y de aquellos que contribuyen a 

la reruJZaclón de este medio. 

En restunen, se puede decir que de Jas modalidades y sus fonnas derivadas en las que se ha ex-puesto a la 

cooperación internacionai, tres son las caracteristicas que se pueden delimitar de ello' la cooperactón bilateral, 

la cooperaclón multilateral y la cooperación tnangu1~!. 

Sería imposible concluir este capitulo sin mencionar algunos aspectos relevantes en la historia de los países 

latinoamericanos ver como de las mtenciones que encierra la Cooperación Internacional en sí misma y en 

cualquiera de sus modalidades tentativamente se puede decir que los resultados no han demostrado un logro 

específico tal y cual se ha plasmado dentro de los diferentes Foros y Cumbres Internacionales. 

¿Por qué los países de América Latina necesitaron de la cooperación internacional en la década de los 

años set4;!nta y ochenta? 

A partir de los últimos años vividos, tomando en cuenta la expenencia de la globalización de las economías, la 

regionalrzación en bloques así como la unidad ideológIca entre los países desarrollados y las diferentes fonnas 

de ejecutar la cooperación internacionaL las relaciones internacionales, evidentemente, nan cambiado. 

Como se sabe, el caso de A.'11érica Latina denominados paises en vias de des&7oIlo sufrieron desastrosos 

cambios desde dentro y hacia fuera de su geografia. "Después de 1970 la evolución económica de esta reglón 

se dividió en tres diferentes etapas con algunas diferencias temporales para la mayoria de países. El período de 

crecimiento bajo la estrategia de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) llegó en la mayoría de 

países hasta la década de los setenta y, en algunos casos, evolucionó hasta una estrategia "rruxta" de fomento de 

exportaclOoes y de sustitución de exportaciones. Posterior a la etapa de crecinúento ocurrió la criSIS 

macroeconómica asociada a la CriSIS de la deuda externa en casi todos los casos. Finalmente llegó la fase de 

post-crisis caracterizada por un modesto crecimiento para la región en su conjunto,,32. 

JI La cooperaClOn de tIpo bliaterai es la que reahza un GobIerno con una InstitUCIÓn u Orgarusmo InternaclonaI.la cooperaCIón de tipO 
multilateral se realIza entre GobIernos, Secretanas de Estarlo o Ministenos de otro país a través de Acuerdos y Converuos 
InternaCionales También se lleva a cabo por la realizaCión de esquemas. programas y proyectos cuyas bases y lincrunicntos son 
aceptados en un Foro u Organismo InternacIOnal y se llegan a establecer algunos Programas de CooperaCIón La cooperacIón de tipo 
trIangular es la que resulta de una ASOCiaCión de una fuente adicional (va sean bilateral o multIlateral) a la colaboraCIÓn entre dos 
actores internacIOnales para concluir conjuntamente en acclones de coJaboiaclon a favor de las dos pnmeras ode una tercera naclon 
J2 Frances Stcwart ·'La insuficienCia crómca del ajuste' TODOS ENTRAN. Propuesta para sociedades Incluyentes ColombIa. 
UNICEF- SantIllana, 1998 pág 32 

35 



Para dar una explicación más extensa, se puede mencionar que entre 1950 y 1980 el crecÍlmcnto promedio de la 

región cayó muy por debajo del 5%, A varios paises. tales como Brasil y México. les fue partlculannente bien, 

mlentraS que otros crccleron lentamente. En muchos países pequeños la economia no se desempeñó tan bien 

como en los dos citados Tal hecho sUgIrió que ¡a estrategta de sustitución de imponaciones fue más apropiada 

para los grandes productores 

Durante la década de los años setenta el c.recuníento alcanzó una tasa cercana al 6% anual, pero aumentó su 

dependencia respecto del crédíto externo. La mestabilldad de los mercados petroleros y los cambIos que estos 

causaron en los mercados internacionales de capitales llevaron a muchos paises de Aménca Latma y el Caribe, 

a niveles de endeudamiento exterior que tenninaron por hundirlos. De este modo, la posibilidad de contraer 

deudas pennitió que el Brasil, entre otros paises, pudiera mantener altas ta.<:.as de crecnruemO basadas en 

déficits de la balanza de pagos pero por otra parte. los países exportadores crecieron gracias al auge de precios 

de este producto y usaron su más amplio acceso al crédito para obtener préstamos que no guardaban proporción 

con sus necesidades reales. 

El endeudamiento excesivo preparó el terreno para la cnsis de la deuda que se inició a prinClplOS de los anos 

ochenta, cuando la tasa real de Ulterés subió abruptamente y los países industrializados entraron en receslón 

Con el advenimiento de la crisis los países endeudados perdieron parte de su mdependencia en la deterrnmación 

de su propIa política económica33. 

Fue cIaro como la crisis tuvo múltiples caracteristicas a nivel mW1dial34 como: el desequilibrio 

macroeconómico, hipennflación y la necesidad urgente de estabihzación; desequilibrio de los pagos 

mtemacionales, fue necesario un ajuste estructural para que se produjeran bienes mtercambíables en lugar de 

bienes no intercambiables; perdidas de producción resultantes de la necesidad de estabilizar y de disminuir 

importaciones. La combinacIón de todos los factores anteriores repercuoó en una baja muy rápida en absorción, 

salarios reales y nivel de vida En ese momento la cooperación internacional se enfoco a incrementar el apoyo 

concentrando la cooperación de los donantes y de ios organismos de Naciones Unidas, Por ejemplo, el PNLD 

se encargó de apoyar a la región del África Subhariana para la producctón alimenticia, abasteclendo de agua, 

apoyo para a1ma.cenar y distribuir alimentos y reasentamiento de refuglados. De aquí que este orgarusmo 

propusiera que los gobiernos utilIzaran el sector pnvado como vehículo haCIa el desarrollo aceptando !a 

formulación de políticas pertmentes. Un hecho relevante es que [as Organizaciones no Gubernamentales se 

5l PNUD. 25 de Octubre del 2000. Esrr.:uegIGs para reducir la pobreza en Aménca Laana J el Caribe Un estudw del proyecto 
'M¡flgacJOJ1 de la Pobreza y DesarrOllo Socwf' Programa de NaCiones Umdas para el Desarrollo RLA/921009 Pagmil: de COlTCO 
;!ectróruco. hao //v.\\-.;\ un<ID orV/rb1c!?o\cn\/, 

Como consecuenCia de la carga de la deudil e\.terna, la baja en los preclos de las miltcn:as pnmas. las restncclQnes comercIalcs. la 
mestab¡[¡dad en las tasas de camblO 



integraron para ayudar identificar necesIdades de las comurudades y cooperar en la entrega de ayuda alentando 

a que los gobiernos mtervmieran más ampliamenre en los proyectos de desarrollo. 

La s!gUlente tabla muestra cómo en la década de los años ochenta la mayoria de los paises sufrIeron re'\'e5eS en 

los pameros años -algunos de eHos., como los del Cono Sur y Jamaica, ya Jos habían soportado en la década 

anterior-o Sin embargo, al prinCipio de la década de les noventa el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB)35 se tomó negativo para la reglón en su conjunto y la tasa promedio para toda la década se ubicó 

escasamente por encima de 1%. 

Tasa de Crecimiento del PIS en Amerita LatiDa: 

]970a 1990. 

País. 1970-1980 19SV-198S 1985-1990 19%.1993 1970-1990 1970-1993 

Argentm<i 281 ·106 ·0.70 784 0.95 1.82 

BoliVIa 456 -1.58 108 351 2.02 221 

Brasil 851 146 446 ¡ 51 570 514 

Chtle 2.24 096 6.22 I 732 2.68 3.27 

: ColombIa 564 143 446 332 455 439 

Costa Rica 618 040 406 498 418 4.28 

Jamaica -O 34 ·0.38 134 122 i 031 0.43 

Mé .... ico 640 3.22 104 234 424 3.99 

Pero 3.67 0.68 -O 14 IW 196 195 

Veneme1a 357 -l 86 i 144 5.25 166 212 

América Latma 464 049 222 333 297 302 

Fuente Bance> MundJaJ (Cl!.:ldros Mundlales, 1993) 

Si bien, el desempeño económico de la reglón en los afios ochenta e inclusive desde los setenta, fue 

generalmente muy débil, existiendo aÚi1 ... -npOrta!ltes dtferencías entre países. Durante el período 1970~1993 

Brasil obtuvo el creclmlento promedio más alto (5,1 %): Colombia y Costa Rica ocuparon el segundo lugar con 

una tasa algo mayor que 4% en México y Chile el PIE creció un poco más rápido que la población. Como gran 

parte de la deuda acumulada habia Sldo contraída con ba.,cos comercIales a tasas de interés flexibtes, eno 

35 El Producto Interno Bruto de un pais se defme como la sunut total o ~alor monetano de bIenes ~ serviCIOS producidos por una 
socledad en un lapso deterrmnado nomtalmente en un año (os sectores económicos que la componen, por ejemplo en el caso de 
MéXICO son Agncola o sector pnmano (agncultura. ganadería, caza y pesca) IndustrIa!, comprende lo producido por todas 13$ ramas 
de la mdustna de transformaciÓn,. tanto tulClonaI como e'(tr1\IllCfa o estatal Sen/lelos, mcluye todas las ramas de los ser\'Icios 
prestados como pueden ser, restaurantes. transportes, hoteles, senlClQS médICOS, educaCIón. dn·eISlón, etcétera Comercial mtetno 
Sector e'\:femo Para mayor mfoanaclón véase a Arturo Qruz Wadgytnar- InrrodJlcclOn al ComercIo Exterior de Mó;:¡co México,___ 
Edltonal Nuestro TIempo, 1993, pag 47 
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detennmó un aumento dramático de la carga de la deuda, -después de ¡ 982 Los bancos no füeron U-n3 fuente 

confiable para el financianllento a largo plazo y las agencIas Internacionales no tuyieron mucho éXIto en Sus 

esf<lerzos para solucionar la crisís o encontrar fuentes alternativas de recursos Muchos países pidieron ayuda 

pero ésta no llegó hasta finales de la década. 

Aunque es cierto que la raíz de la crisis fue la inestabiudad del mercado mtemaclOnal de capitales, su causa 

más importante fue el declive agudo de las tasas de inversión. "Las Cifras de la CEPAL muestran una 

disminución en la tasa de inversión fUa bruta con respecto al PlB de 23% en 1971-81 a 16.9% en 1985-89 y a 

17.3% en J 990-93. En donde la tasa de ahorro doméstico bajó casi 4% en ese período nuentras que la tasa de 

inversión cayo 5% La inversión extranjera directa fluctuó en cada país de acuerdo a su situaclón 

macroeconómica,. pero hacia 1990-1991 y había superado amplíamente los bajos niveles de ia década de! 

setenta y comienzos de la del ochenta, con la notable excepción del Brasil. ,,3(, 

Acciones de cooperación internacional en la región iarinQamericana tras las crisis de los añQS setenta y 

ochenta 

A pesar de los d~ustes econónucos que se acaban de mencionar algunos de los países latmoamencanos 

recIben actual.mente ayuda de dIversos actores de la escena ffilli1dial que hacen posIble las dIferente!) 

modalIdades de cooperación internacional. Este grupo de países por su parte, se ha convertido en contrapartes 

donantes de la cooperación en el sentido de que pueden apoyar a sus vecinos geográficos en smülares 

condiciones a través de su pwpía experiencia nacional. 

Como se explicó, la CooperacIón Técnica Para el Desarrollo tiene como base la promoción de estrategias 

pertmentes para el fortalecimiento de las ramas productivas y sociales de cada país, el intercamblo de 

experiencIas nacionales al extenor (y a la inversa) y, el apoyo técniCO y cientifico de los mIsmos. 

En el Cuadro 2 se puede apreCilü de forma general el tipo de cooperación que estos países reciben del extenor 

y aportan a países de menor desarrollo, Al mismo tiempo, en rucho cuadro se señalan aquellas mstl!uciones 

nacionales de carácter político, administ:rativo y de financiamiento que Uevan a cabo este npo de acciones 

Los casos presentados en el cuadro de referencia, reflejan la doble funCIón en cuanto CTPD se refiere El casc:::::= 

de Argentina por ejemplo, nos muestra que cumple la función de país receptor de cooperacIón tecnica de t¡PC==== 

no reembolsable por pane de la Organización de Estados Americanos (OEA)37. la Orgaruzaclón InternaclOn __ 

,6 PNI)D. op C1t ¡níg 32 
17 La Orgam7.3C1Ón de Estados Amencanos (OEA) fue uno de los pnmcros a\ances en cuanto a la constltuc!ón de orgaItl7.J.clo= 
mtemaClOua! por parte de Jos países del contmente Amencano Su antecesor fue la Uruon Panarncncana creada en 1 ~90 
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de las MigracIOnes y el Programa de Naclones Cmdas para el Oesarrollo (PNUD) para llevar a cabo la 

administraclón de los reCursos financIeros de las operacIOnes que el Fondo Argentmo de Cooperación 

Horizontal (FO-AR) realiza al ¡ntenor y al exterior del país. 

Las principales formas de actuar del Fondo Argentino de CooperacIón HOflzontal hacia el exterior son. 

a) Asistencia Técnita con la que Argentina cuenta con gran experiencia de acuerde a su ál'TI.b!to 

nacional. 

b) Capacitación y adiestramiento que brinda dentro de sus instituciones a persona" provenientes de 

Otros países en desarrollo. 

c} Intercambio o transferencia de conocimientos con otros países en desarrollo 

"La Importancia del FO-AR no sólo reside en el hecho de hacer pOSlble este tipo de actividad sino porque 

desde su inicio en 1992, ha mostrado grandes avances dentro de su poHtica exterior. Muestra de ello es que del 

período que va de 1992 a 1996 ha podido abarcar en la modalidad de cooperación horizontal a países como' 

BolIvia, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 

Perú, República Dominicana y Túnez perfilando su apoyo a sectores como: la industria, la ganadería y pesca, 

recursos naturales, salud., energía, educación, comunicaciones y transportes, finanzas públicas, recursos 

humanos y ayuda hwnanitaria. Esta última de suma unportancia ya que se ubica como el sector donde se 

distingue rucho país". 3& 

Tradicionrumente, este país es distinguido por ser uno de los promotores con mayor interés en la modalidad de 

la cooperación horizontal En 1978, fue sede de la Conferencia Internacional convocada en el marco de las 

Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica ente Países en Desarrollo. a la que concurrieron 138 naciones y de 

donde salió a la luz la conformación del Plan de Acción para realizar y promover el CTPD, conOCido como el 

Plan de Acción de Buenos Alres, documento que pennanece vigente como la onentación y el punto de 

referenci:ade tipo umversal en la materia39
• 

RecIentemente, Argentina fue uno de los principales países que se encargaron de promover el Acuerdo para la 

Cooperación en el marco de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de Aménca Latina, España y 

Portugal (Cumbre Iberoamericana) en 1995 en San Carlos de Banloche. Argennna. 

38 P'ere .... Bram e hán SIerra. op elf. pp 60-62 

39 EstadístIcas de la Coopcrac¡on. lb¡dem 
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Por su parte y a pesar de la creciente fabor de Brasil durante la década de los años setenta y ochenta, 

actualmente juega el papel de pais receptor neto de cooperación internacional no reembolsable, destinada 

principalmente al apoyo en la resoluclón de problemas concretos del desarrollo, al fomento de la capacidad 

institucIQnal en áreas priontarias, a las relevantes tareas de proteCCIón y saneauuento ambiental. y al 

fortalecImiento de las políticas de desarrollo social, de parte de países como. Japón, Alemama FranCIa, Gran 

Bretaña, Canadá e Italia 

Por lo que toca a la cooperación con organismos multilaterales, en 1997 se operaron 334 proyectos con 

agencias de desarrollo tales como el BID~ el BffiF, CEPAL, FAO, OMS, P1'\UD, U~ESCO, UNICEF y 

ONUDI. En sectores como educación, ciencia y tecnología, modernización del sector productivo, medio 

ambiente, salud, desarrollo social y admimstración pública 

El monto global de recursos que estos organismos destinaron por separado que slgnlficó la acumulaCión en 

1997 de más de 280 millones de dólares 

De este modo, Brasil recibe cooperación técnica tanto de fuentes bilaterales como multIlaterales y combina su 

papel de receptor con el de activo promotor de la Cooperación Sur-Sur. 

La vinculación de las actividades de cooperaCIón brasileña con las líneas estratégicas de la política exterior de 

país es procurada Con la adscripción de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABe) con la junsdlcclón del 

Ministerio del Exterior del Brasil (como 10 muestra el Cuadro 2). De tal fonua que, la Cancillería brastlefta 

dispuso lo siguiente: 

l. "Que los programas y proyectos de cooperación contribuyan al desarrollo socioeconómlCO del país 

haciendo relación Con aquellos planes globales y sectoriales que se han postulado a su intenor. 

2 Que tanto la ABe como aquellos órganos brasileños unan esfuerzos para Identificar necesidades 

nacionales y tratar de subsanarlos. 

3. Con los progra,'na5 y proyectos que se realicen, se deberá..'tJ. crear las cond!clOnes necesanas para que 

éstos tengan un efecto multiplicador y con ello se maximicen los beneficios obtenidos de la cooperación 

técnica 

4. En ei caso de que se qU1era lievar a cabo un proyecto, éste deberá quedar enmarcado en lUla perspectiva 

real de transferencia y absorción de conocimientos para promover la mnovación y la creatividad eVitando la 

dependencia de fos apoyos externos. 
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5_ En la medida que se ejecuten 10$ proyectos y programas de acción, se deberán también intensificar las 

relaciones internaciOnales del prus para maximizar esfuerzos en el -Campo de la cooperación de tipo político, 

económico, comercIal y cultural 

"Podemos decIr que por el volumen de la economía brasileña, que a partir de la década de 1980 ~ ha 

mantenido de manera consistente como una de las dIez mayores a nivel mundial, así como por la 

diversificación de su aparato productivo y la fortaleza de sus capacidades naCIonales en sectores clave como la 

cIencia y la tecnoJogia, se ha convert1do en uno de los paises en desarrollo con más activa participacIón en 

actividades de cooperacIón técnica en beneficio de otras nacIOnes del Sur. 

"Cabe señalar que la politica brasileña de cooperacIón internacIonal se vio fortalecIda cuando se creó en 1987 

la Agencia Brasileña de Cooperacl('m (ABe) que, como se ha visto, sirve como el brazo operativo para la 

conducción de los programas y acciones de cooperación internacional de país a través de tres áreas sustantivas 

fundamentales: 

"La primera que se hace responsable de la gestión de la cooperación bIlateral hacia Brasil 

La segunda SIrve de recepción de cooperacIón de fuentes multilaterales y 

• La tercera se encarga de reah.zar la coordmación de los programas de cooperación técnica con 

paises en desarrollo 

La ABe, tamblén promueve la elaboracJón de diagnósticos y la fonnulación de programas y proyectos con 

países de América Latina (41%), Áfnea (21%) particularmente con los países de lengua portuguesa- Asia y 

Europa Central (2%), siendo las programaciones más importantes las que se realizan con Bolivia, Ecuador, 

Perú, Venezuela, Cuba, el Salvador, Angola, Mozambíque y Namibia',4O. 

En cuanto a la relación que existe entre el Fondo Brasileño de Cooperación y la OEA, podemos decir que con 

la ayuda de esta Organización, dicho fondo ha podido ejecutar dinámicamente diferentes aspectos de la CTPD 

y la cual está orientada a las áreas de 3cLrnirüstradón, ag...r:icuJtura y ganaderia, agroindustOs, aviación ciVIl, 

ciencia y tecnología, coml.lllicaciones, desarrollo urbano, educación, energía Industria, informátIca, medio 

ambiente, minería, pesca, pequeña y me(hana empresa, salud y transporte. 

"El monto máximo por proyecto ascIende a 30,000 dólares y las principales modalidades de esta cooperación 

horizontal incluyen la realización de estudios de factibilidad, fortalecimiento institucional, formación de 

40 AgenCia Brasileña de Cooperación (ABe) 19 de NOVIembre de 1999 pagina de corroo electrónico 
http I/www abe rore aQV brl 
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recursos humanos, ejecución de pequeños proyectos e investigación conjunta. De 1995 a 1997, las autondades 

brasileñas recibieron solicitudes de cooperación técnica de parte de 18 países de Centroamérica y el Caribe 

"Por último, cabe menCIOnar que Brasil mantIene otros mecanismos de CTPD con el 8[D para dar apoyo a la 

investigación y a que se hagan posibles la celebración de cursos cortos de capacltaclon dmg¡dos a países 

latinoamericanos y canbeños; otro acuerdo es el que mantiene con la f AO sobre el Empleo de Expertos en 

Actividades de CTPD, suscrito en 1995~ y con el IICA, acordado en 1997 para apoyar las actividades de 

consultoría, las labores de equipamIento y la provisión de infraestructura,.4I. 

En el caso de la política exterior de Colombia, se puede decir que ésta se fincó entre otras cosas, en la 

promoción de la intemacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases 

de la eqUIdad, reciprocidad y conveniencia nacional. Al mismo tiempo que se orienta hacia la integraCión 

latinoamericana y del Canbe. 

Desde este punto de partida, tenemos que a partir de 1996 el gobierno coJomb13no cuenta con la Agencia 

Colombiana de Cooperación internacIOnal (ACe!), entidad autónoma adscnta al Mmlsterio de RelacIones 

Exteriores y principal promotora de la cooperaCIón internacional en el país. 

La ACCI cumple su función a través de rula Estrategia de Asistencia Técnica que permite generar una red de 

entidades involucradas con la Cooperación internacIonal, donde la gestión y el flujo de la lnfDTmactón es 

constante y eficiente, busca elevar la calidad de los proyectos que se presentan a los donantes internacionales, 

de manera que las entIdades públicas puedan ser realmente competitivas ante éstos. 

Durante 1999 Colombia recibe cursos de Japón, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, España, Alemama, 

Gran Bretaña, Suecia, Italia y Francia. Así como de organismos multilaterales como la Comunidad Europa 

(CE), el BID, y el BM los cuales también aportan recursos al país. 

Al ejecutar la modalidad de la cooperación honzontal, Colombia destina: sus esfuerzos a' 

La preparación de comisiones nuxtas de cooperación, 

Al segmffilento de acuerdos logrados con otros países, 

• A la optimización de recurSOs, particularmente los del Fondo de Cooperación y ASIstenCIa 

Internacional (FOCAl) y, 

Al estrechamiento de relaciones con paises de Centroaménca y el Caribe. 

~1 PubllCaClones de NaCiones Urudas Brasil, 23 de NOViembre de 1999, pagma de correo elcctrómco 
htto II\Vv ..... cc1ac.cI/españoI/Publ1caclones/1c22068hndlcc hlm 
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ASllTIlSmO, d.urante 1998, dicho país otorgó recursos de cooperacIón a través -de -CTPD a Guatemal~ Honduras_ 

Nicaragua, Ei Salvador, Panamá, a países del Caribe como Saint Cnstóbal y Nevis, Haití y Cuba~ Argentina, 

Ch1le, Venezuela, Brasil, México y Paraguay.42 

Para mencionar el tipo de cooperación que Chile lleva a cabo se requiere hablar de dos facetas la pnmera es la 

que comprende del año de 1990 a 1993 se vieron realizados diferentes acciones en cuanto a Cooperación 

Horizontai y se opta por un sistema centralizado en el que el gobierno central tIene la función de defInir los 

lineamiento generales de la política nacional sobre CTPD así como de la Agencia de Cooperación Internacional 

que se encarga de gestionar dicha política Esta última desempeña tul rol actJvo en el diseño de políticas 

específicas; identIficación de proyectos y de instituciones participantes; en la negociación de puntos focales; en 

el diseño de programas anuales de aCt:1vidades; en la organizacIón de las acciones de CTPD, su morntoreo y en 

la evaluación de los resultados alcanzados. 

En ese periodo, se trato de que los programas Implementados se orientaran fundamentalmente a canalizar las 

demandas y ofertas de cooperación, identificadas a través del intercambio de ¡os Puntos Focales y en 

conversaciones desarrolladas en el marco de comisiones mixtas y grupos de trabajo 

La segtulda faceta que va de 1994 al 2000 Chile pudo mejorar sus actIvidades de cooperacIón retomando 

aquellos beneficios que le otorgaron los años anteriores. Actualmente, tiene como objetivos específicos la 

proyección internacional de la" capacidades científica, tecnológica, económica y política, la contribución a la 

estabilidad regional a través del fortalecimiento de los procesos democráticos y de desarrollo sostenible en ¡os 

países participantes en los programas; la promoción de los procesos de integración y de cooperación en la 

región; y fmalmente, estimular entre los países participantes la transferencia de conocimientos y experiencias 

que desarrollen capacidades autónomas de gestión, fortalezcan las capacidades científicas, técrucas y se 

potencien los procesos productivos, el desarrollo institucional y las capacidades de gestIón gubernamental 

En materia de cooperación horizontal se hace presente la transfonnacIón de la coordInaCIón de la antigua 

Unidad de CTPD en Depanamemo de Cooperación Horizontal, encargado de la coordmación de los programas 

con las regiones Centroamérica, Cuba y República Dominicana, el Caribe Anglófono, Sudaménca, México y 

Otras Regiones. Y, de la coordinación de las actividades de Cooperación Horizontal tales como los cursos 

internacionales, las pasantías y las miSIOnes de asistencia técnica. La denominada UnIdad de Becas tambIén se 

elevó a categoría de Departamento, encargado del manejo de las becas y de la fonnulacIón e implementación 

de una política de formación y perfeccIOnarruento de recursos humanos. 

~2 Agencia Colombiana de Cooperación internaCIOnal. 10 de Octubre del 2000. págIna de correo electróruco 
http/íw·wwminrc!extcov.coIpp mas!mmlsterlO/mlOlstenofhlm 
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La Cooperación Vertical que ejerce Chile se ve reflejada en las relaciones de cooperación con las fuentes 

externas. asegurando al mIsmo TIempo la rntegración y permanencia de éste en el sistema de la Cooperación 

Internacional Al respecto ha promo\-ldo la particIpación de los organismos multilaterales tales como la OEA, 

el SELA, el PNUD, el BID, el Banco Mund131 y la Unión Europa y también numerosas fuentes bilaterales 

tradiclOnales. en la CTPD como articuladores y co-financistas:B 

Como último ejemplo tenemos el caso de Venezueia. Este país, fue de los primeros países de Améri-ca Latina 

en llevar a cabo programas Cooperación Horizontal y de tipo Sur-Sur en la d&cada de 1970 por el alto costo 

que representó el petróleo, y por ende, la acmnulación y disponibilidad de recursos monetarios que captó que 

bien sirvieron de ayuda haCIa otros países. En esta lmea, el gobierno venezolano pudo distingUIrse como 

promotor latinoamericano de la Cooperación EconómICa entre Países en Desarrollo (CEPD). 

Posteriormente, en 1980 junto con MéXICO se vio reflejada su capacidad, nuevamente por el aspecto petrolero, 

para suministrar este recurso hacia las Naciones del Istmo Centroamericano y a.1glUl3S canbeñas en condiciones 

favorables de financiamiento y con garantía en el abasto lo cual hizo posible su integración al Acuerdo de San 

José, que en fechas recientes ha sido lUl mecanismo fundamental para apoyar el desarrollo de la reglón, 

conjuntado con actividades de CooperacIón Técnica Para el Desarrollo como una estrategia propia de la CEPO. 

Actualmente, la cooperación internacional dentro de la política venezolana se corresponde con el contexto 

general de los países latinoamericanos y de acuerdo con el nivel medio de desarrollo de este país, por lo que 

concibe a la cooperacIón recnica de tipo no reembolsable de forma dual pero que, de manera conjunta, hace 

posible la recepción de cooperación proveniente de países industrialIzados y agencias multilaterales de 

desarrollo, con las acciones de cooperación que Venezuela instrumenta en beneficio de otras naciones en 

desarrollo 

Las fuentes bIlaterales que posibilitan los programas de recepción de cooperación técnica en este país se llevan 

a cabo mediante Convenios Básicos de Cooperación Técnica con países como: Alemania, Canadá, España, 

Francia, Israel, Japón, y la Cniór. Europa. 

Cabe señalar que las principales AgenClas del Sistema de Naciones Unidas tales como: el PNUD, el FNUAP, 

la F AO, de la UNICEF, la OlEA, la UNESCO y la O~TTJDI brindan este país ayuda para la elaboración de 

proyectos de ejecucIón naclOnal dirigidos a reforzar sus procesos internos de desarrollo 

43 Publicaciones de las :-.JaclOnes Umdas Venezuela, 17 de No\ lembre de 1999, pagma de correo electrÓniCO 
httn I/wv.'\\ cdac cUcspañoUPllbhcac!ones!!cg2068hndlce htm 
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En resumen, los -esfuerzos de los paises latinoamericanos por llevar a cabo la cooperación mtemaclonaJ en 

cualquiera de sus modalidades y bajo ese panorama económico y SOCial denota ia vulnerabilidad social que 

envuelve a la población de cada uno de estos países. ASImismo. nos pennite deducIr que la mechda de 

concentrar sus esfuerzos hacIa el desarroilo económico tan sólo ha logrado enmascarar su entorno nacional y 

hoy en día persisten los grandes rezagos de estrauficacíón SOCial que la globalización nos propone. 

Por tanto, en el siguiente capitulo se retoma el papel que ejerce la poHoca internacional a través de la 

cooperación internacional frente los constantes retos SOCIales dentro de este tipo de paises en el marco de la 

gIobahzación. Al mismo tiempo se pretende explicar a lo largo de él cómo es que se lleva a cabo la 

Cooperación Técnica Internactonal a través del Fondo de ~aciones Unidas para la Infancia (UNICEf), que 

como organismo especializado de las Naciones Unidas en princIpIo, intenta enfrentar y combatir aquellas 

constantes que sufre la población mundial infantil tras la problemática del subdesarrollo y los conflictos bébcos 

entre las naciones así como velar por los derechos de los niños a nivel mundial. 
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11. EL PAPEL DEL FONDO DE NACIONES ur;!DAS PARA LA INFANCIA, UNICEF A r;IVEL 

INTERNACiONAL. 

Aspectos Generales. 

Val-e la pena como inicio de este capítulo tomar ciertos aspectos ya enunciados. Esto es. la evolución de la 

cooperación internacIOnal durante y después de los conflictos intemaclOnales como !a Primera y Segunda 

Guerra MundIal en donde SI bien, las potencias tuvieron la mtención de crear y recrear un orgamsmo mundIal 

que pudIera mennar y establecer un espacio propicio para el fomento de la paz y la seguridad internacional 

debido a las inmensas devastaciones internas en los estados, principalmente, en aquellos de la parte de Europa 

OCCIdental y Oriental. 

Hoy en día, aim con el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se puede notar que las 

relacIOnes mtemaclOnales en materia de política internacional, es poco favorable frente al gran crecimiento de 

los hechos macroeconómicos y los avances en ciencia y tecnología en el ámbito global. 

Dentro de ésta realidad tan dinámica la ONU, en el mtento de redeftnir su papel44
, hoy por hoy, pretende 

brindar un mejor apoyo a los países más necesitados a través de la cooperacIón estableciendo nuevos yJo 

mejores opCIOnes de desarrollo humano para estimular el fortalecimiento de la calidad de vida de los hombres y 

las mujeres del planeta a través del progreso económico de las naciones. La actItud de considerar el derecho a 

VIVIr lUla vida mejor adquiere su explicación en el concepto de desarrollo humano sustentable: 

"un proceso de cambio progresIvo en la caüdad de vrdn del ser humano que lo coloca como centro y sujeto pnmordral del 

desarrollo por medIO del crec/mlento económico con equidad SOCial y fa tral1sjerel1aa de los métodos de producción y de 

los patrones de consumo y que se sustentan en el eqmlibno ecolÓgICO J' el soporte Vital de la regIón. ate proce:;,o Impbca 

el respeto a la diversidad étnica y cultural regIonal, naCIonal y local; asi como el fortaleCimiento y la plena partiCipaCIón 

CIUdadana, en conVlvenclO pacifica y en armonía con la na/uraleza, sm comprometer y garantizando la cahdmi de Vida de 

las generaclOllesfutura'i ",15. 

~ Cabe mencIOnar que los países en desarrollo también han Intentado democratizar a la ONU con el fm de establecer un nue"o orden 
mund.lal Así. mientras se mantiene esta Idea II través de la efectIVidad de la Asamblea G(;{It".,d (AG), no es sólo para que ésta actue en 
el momento de que el Consejo de Segundad (eS) deje de hacer sus labores por la uulIzaclón del veto. SIDO porque, como muchos 
países lo señalaron la AG es un foro democr¡it¡co enfocado a responder los problemas de la comunidad mtemaclOna! ~ dar solUCión a 
los miSmos ~a sea por medio de lo que estlpula la Carta de :-¡aclOnes Unidas como. a tra.·és de !as AgenCiaS y Orgamsmos 
internaciOnales que mantiene a su cargo. Véase a Consuelo Dá\tla en ·'Los palSCS emergentes·', Revuta de RelacJOnes 
InternaCIOnales Vol XV, MéXICO. FCPyS.UNAM. , mayo.dlciembre 1999 p P 80-81 

45 El desarrollo humano sustentable o desarrollo sosteruble, se ha tomado en cuenta de acuerdo a la defimCiOn que los paises de 
Centroamenca acordaron en la Celebración de la Alianza para el desarrollo humano sustentable de Ccntroaménca realizada en 
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Sin duda., la cooperación internaclOnal que este organismo ha podido ofrecer frente a los desafios que nos 

plantea la globalización se reducen o amplía'l de acuerdo al país donde colabora pero es un hecho que para que 

estos desafios puedan dismmuir cada estado necesita Implementar diversas estrategias en lo político, en lo 

social y, como se explicó en el capítulo anterior, en el ámbito economico Aún con los esfuerzos de 

cooperación reahzados (por parte de esta orgamZ8ción) para hacer que los paises en desarrollo y en espeCIal los 

de la reglón latmoamericana estabilicen -sus economias y retomen su crecimiento, estos han tenido que 

implantar aquellos modelos de economía abierta que muchas veces los han conducido a serias crisis internas 

Evidentemente, estos países necesitan pensar en diseñar un tipo de estado flexible y al mismo tiempo finne en 

sus decisIones, que tenga el peso suficiente para ayudar a eqUIlibrar aquellos problemas característicos del 

subdesarrollo, y poder mantener una relación estrecha entre su economía interna con la economía internacional 

De acuerdo con un infonne del Banco MundIal ~BM) y del Consejo Económico Para Aménca Latina y el 

Caribe (CEPAL) se estimó que en 1997 se neceSItaban tasas sostenidas de crecimiento de al menos 6% anual 

para disminuir la pobreza y en donde el Estado tenía inevitablemente que mtervenir Sin embargo, en ténninos 

de desarrollo social, tanto analistas, como políticos y funcionanos, argumentan en pleno siglo XXI que se 

requiere' elevar el crecimiento económico, llevar a cabo una mversión en desarrollo humano proporcionando 

mejores tnstItuciones estatales, mejorando principalmente la calIdad de servicios en salud, educación básica e 

implementar políticas dirigidas hacia los más pobres constItuyendo una serie de hechos históricos y 

contemporáneos que deben resolverse en el corto, mediano y largo plazo46
, 

No se puede negar ios innumerables esfuerzos por parte de los gobiernos de la región latinoamericana para 

enfrentar dichas problemáticas, Tales esfuerzos se pueden notar con su asistencia y participación dentro de 

Foros, Reuniones y Acuerdos InternacIOnales para reducir los altos costos humanos hacia su interior. Por 

ejemplo, los gobiernos de la parte Centroamericana47 a mediados de la década de los anos noventa se meron a 

la tarea de analizar cuesnones de Población y Desarrollo en la Declaración de San Salvador (1994) la cual 

tomaba en consideración la Declaración y la Agenda de Guatemala suscritas en la XIV Reuruón Cumbre de 

Presidentes de Centroamérica de 1993 en la cual los mandatanos acordaron apoyar la importancia de las 

cuestiones de población en todas las acnvidades económicas, sociales, políticas, culturales y de medio 

ambiente, Las recomendaclOoes, resoluciones y acuerdos fueron retomados de Conferencias y Reuruones 

InternaCIOnales que tienen relación con la temática de la población, especialmente las estrategias tomadas de la 

Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la 

Managua, en octubre de 1994, Tal defmlCión ticne una estrecha relación con la defmlciOn que establece el Programa de I'\acloncs 
Unidas para el Desarrollo establecida cn su Infonne Anual de 1993 
#, LC/G CEPAL La brecha de la eqmdad Aminca Launa 1954 Resumen, Conf (86/3), 1997 
H Cuyos mtegrantes son Behce, Repubhca de Costa Rica, Repubhca de El Salvador, Guatemala, Honduras, Repubhca de Nicaragua y 
Panama 
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MUJer, Nairobi, 1985, la Declaración de Ámsterdam del Foro Internacional sobre Población en el Siglo XXI, de 

'1989, la Declaraclon de la Cumbre Mundial de la Infancia, Nueva York, 1990, el Programa 21 de la 

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janetro, 1992 así como otras reuruones no 

menos importantes alentando a la mejoría de estos esfuerzos4
&. 

Otro de los esfuerzos es la realIzación, año con año, de la Cumbre Iberoamencana.J9 que no sólo reúne aquellos 

paises latmoa.-rnencanos sine ta.'TIbién a países qUe comparten su diversidad a rravés de una sola identidad. Este 

evento, pretende constitUir un foro de reflexión y concertación política, perrruriendo el encuentro y el diálogo 

sobre pOSiciones políticas y la adopCIón de planteamientos comunes en temas de especial interés entre los jefes 

de Estado y de Gobierno dirigido, en fauna flexible y dinánuca, el reforzanuento e identificación de la 

Comunidad Iberoamericana. Estas actividades también permiten nevar a cabo la cooperación mtemactonal 

como mecanismo de coordinación de programas y proyectos para su efectiva reahzación50
. 

Si bien en la última década del siglo XX, temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, en 

especial los derechos de la infancia, obtuvieron gran fuerza dentro de este tipo de reumones y dentro de los 

plantearruentos de la Ot-.'U. Tal vez elfo puede ser explicado por el Cincuentenario de NacIones Unidas o quizás 

porque la realidad económica global así lo manifestó. Es un hecho que la Declaración de Derechos Humanos 

redactada en los años cincuenta tuvo la mejor intención de procurar a la población mundial. Sin embargo y aún 

no queriendo restar puntos a la intención de estos esfuerzos, en la práCtIca, la calidad de las acciones muestra 

una realidad poco favorable no resultando por tanto, una verdad defmitiva y acabada para dar solución a dichas 

constantes. Aún hoy día, sigue siendo necesario retomar otras propuestas e instrumentos de acción a nivel 

internacional para cumplir con el respeto y defensa de los derechos humanos en el mundo entero. Por ejemplo, 

dentro de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia celebrada en 1990, se consideró adoptar un Plan Nacional 

de Acclón que servirla como una medida para complementar, al interior de cada país, su política de desarrollo 

social para erradicar la pobreza, dIsminuir el hambre, las enfeffiledades, combatir el analfabetismo, aumentar el 

nivel y cobertura nacional de la educación básica el desempleo y la violencia. Por otra parte, ello implica entrar 

en la incertidumbre de cómo poder construir un ambiente propicio para que cada sociedad disfrute 

urufonnemente los beneficios que propone el desarrollo humano sustentable 

~8 Véase La Declaración de San Salvador sobre PoblaCión y Desarrollo 1994 
49 Cabe mencionar que este Foro tuvo sus IDlcios en el pnmer año de la década de los noventa 

so Para mayor ÍIÚonnac¡ón consúltese X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado)' de Goblcrno. 12 de DICIembre de 2000 , 
··Ahora fos NIños··, págma de correo elcctróruco httpjl \'tWW vahoo com!reglOnlcumbrelberoamencana 
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Uno de los desafíos para los países de la reglón latinoamencana en pleno inielO del siglo XXI, es poner en 

marcha un proyecto social productivo, democnLtico y de igualdad para enfrentar los retos que noS proyecta la 

globalización económica 

Un instrumento para encarar los enormes retos mundiales es el uso de la política extenor la cual debe tomar en 

-cuenta el papel de la cooperación internacional por ser un instnunento activo y de gran alcance para abrir una 

puerta más y dar solución a este tipo de problemáticas. Así, en la medida en que ei Estado, a través de su 

política exterior, se convierta en arbitro capaz de apoyar a la gente que más lo requiere (empleando los 

diferentes tipos de cooperación internacional) comenzará a actIvar, entre otras cosas, un crecimiento económico 

interno en beneficio de su población. Es obvio que deberá tomarse a la tarea de establecer una política 

económica atractiva., en relación con las empresas privadas nacionales, empresas internacionales y empresas 

transnacionales funcionando dentro de él Claro es que e111evar a cabo una polluca exterior diferente a la que se 

ha manejado durante décadas requiere de una gran sensibilidad por parte de los actores que la diseñan, que 

pretenden emplear diversas estrategias para detectar realmente las necesidades de la sociedad e insertarla al 

mundo globalizado pero también es claro que se neceSIta tomar cartas en el asunto para por lo menos, comenzar 

a detener las grandes disparidades entre la sociedad de cada estado. 

Afortunadamente el Estado todavía tiene la pOSIbilidad y el poder de decisión para ejercer el tipo de 

cooperación que más le convenga sea de tipo multilateral, bilateral o triangular. Un ejemplo palpable del tipo 

de cooperación multilateraI51
, es la función del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para 

mejorar las condiciones de la infa..1'J.cia., siempre y cuando una sus esfuerzos con un gobierno receptor. 

Antecedentes generales del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

Anterionnente se dijo que debido a la preocupación de todos los países por establecer un nuevo y mejor orden 

mundial, se habian proclamado diversas nonnas para mantener la paz, la seguridad y proteger principalmente 

los derechos de todos los mdividuos del planeta. Tal vez por tanta inconsciencia del propio ser humano no se 

había detectado que el tIpo de vida que !.levaba le circUr'.s...."ribia en üii fu-nbieüte poco amabie para el mismo. 

Entre muchas cosas, tuvo que suscitarse el primer desastre mundial para tomarse a la tarea de concientizar a los 

países que deberian detener las epidennas COmo el cólera., la fiebre tifoidea y la influenza; tratar de prevenir el 

SI Cabe mencIOnar que este tipo de cooperaclOo se realiza entre Gobiernos de distrnto ruvel de desarrollo y se establece a traves de 
Acuerdos y Coovemos de carácter mternaciOnal plasmados y traducidos pnnclpaIrncn!e en programas y planes de desarrollo Sin 
embargo, es puesta en práctica por la elaboraCión de esquemas cuyas bases. hneanuentos y firnclOoes son aceptados dentro de un Foro 
o un Organismo internacional 

49 



enoone trastorno mental que recibía la gente desde su infancia y posteriormente, hacer respetar los derechos 

humanos. 

Después de 1945, se modificaron, ampliaron y crearon diversos organismos de NaclOnes Umdas. Uno de esos 

casos fue la creación del Fondo de Naciones Urudas par la Infancia (UNICEF) que, por decisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo sus primeras funciones en ese mismo ano. Su propósito se basó 

en promover ia protección de los derechos de la niñez~ ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y aumentar , 

sus oportunidades de desarrollo y obtener asistencia especlaL 

Este organismo ejecutó su primer misión después de la Segunda Guerra Mundial, (1945) recolectando y 

distribuyendo alunentos, medicinas y ropa para miles de niños y niñas tanto de Europa Occidental como de la 

República de China que sufrían las condiciones deplorables causadas por la guerra. 

Un inevitable cambio dentro las funciones del UNICEF. 

El desempeño de la UNICEF en esa misión se manifestó como una acción que había sobrepasado su finalIdad 

original, por ello fue que los países miembros de las Naciones Unidas optaron por ampliar el mandato de este 

organismo hacia todos los países en vías de desarrollo. Así, para 1953 se acordó por unanimidad darle a este 

organismo un carácter de semi-autónomo y pennanente del Sistema de Naciones Unidas, conservando aún sus 

siglas originales en mglés (United Nations Children's Fund)52. Desde entonces LTNICEF se ha considerado 

como un puente de solidaridad internacional permanentemente dedicado a proteger a la infanCIa, en especial a 

ia que se encuentra mayonnente desamparada y desprotegida 

Por su buen funcionamiento y el logro de sus acciones a nivel internacional, a medIados de la década de los 

años sesenta, se le otorgó el Premio Nóbel de la paz en reconocimiento de su progreso y como organismo 

complementario del Sistema de Naciones Unidas. Una acción que conviene mencionar es la expresión que una 

defensora de los niños proclamó en un discurso - y que después hizo suyo la comurudad mtemactOnal-. 

Eglantyne Jebb mencionó que se debla da!" U.'1 tipo de cooperación para sah ... agüardar a los ruños, según y de 

acuerdo a criterios constroctlvos y no carltativos,3 desde entonces, la actitud de este organismo se tradujo en lo 

siguiente. 

El mandato y la labor de la UNICEF. 

Por sus acciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas otorgó a la UNICEF el mandato de. 

52 UN1CEF 03 de marzo de 1998. ··Antecedentes de! UNlCEF· págma de corrco electroruco httpll \vwv, urucef.org mx 
5) SC/SFII7. Arcruvo de Save lhe Chddren Fundpág 2 
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Promover la protección de los derechos del mño, de ayudar a satlsfacer sus necesidades báncm y de aumentor 

las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus polenc!Q/idades. 

Asímisrno, la principal labor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia se puede tradUCIr a través de su 

objetivo principal: 

Hacer que tanto los derechos de las niñas como de los mños del planeta sean respetados por todos los 

mdirlduos dentro y jUera del país de origen. 

Cabe mencionar que niño ha sido una palabra de constantes modificaciones a lo largo de los dec.,,""'Ilios El 

significado esencial que ha perdurado reside en que por ser un individuo de entre O a 15 años al cuidado de sus 

padres o tutor este debe ser protegido~ educado en el ámbito SOClat económico y cultural; respetado. 

comprendido e integrado a la sociedad hasta cumphr una determinada edad en la que se pueda valer por el 

mismo y adquirir por lo tanto mayores responsabilidades:>4. 

Como guía actual de este organismo se nene a la Convención sobre los Derechos del Niñ0
55 que fue realIzada 

en noviembre de 1989 y aprobada por la Asamblea General en ese mismo año Los países participantes 

decidieron aprobarla por unanimidad y respetar todo lo dispuesto en esta. Hoy en día es uno de los mstrumentos 

sobre derechos humanos derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los 

Derechos de los Niños en 1959 constituyendo un elemento más para promover la cooperaclón entre diversos 

actores internacionales. 

Con la realización de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990, la Convención asentó su posición y a 

este Fondo se le concedió manejar un Programa de Cooperación el cual incluye un Plan Nacional de Acción 

para tratar de defInir las estrategias de apoyo en conjunto con las respectivas autoridades nacionales. 

Dentro de las actividades que abarca la labor de la UNICEF, en el ramo de la cooperación técnica mternacionaL 

las más importantes Son: 

~4 ElICEF/I9961P1L.47 Naciones Urñdas, Conseja Económico y Sodal Recomendaciones sobre Jos programas por países 
Derecho de la N liiez 
ss Desde la Declaración de Gmebra en 1924 se estableció que los niños debían ser un sector de protección especial En años 
posteriores el tema de los runos se mtrodujo en el Pacto internacIOnal dc Derechos CivIles y Políticos (1966) donde se enunciaba la 
obligacIón de los Estados para respetar y cuidar de su poblaCión infantil Asumsmo, en el Pacto internacional de Derechos 
Econórrucos ~ SOCiales y Culturales (1966) se estIpuló una sene de elementos que enmarcan la obligación del Estado respecto al 
desemo!vllUlento y protección del ruño y, finalmente se yolv¡ó a hacer énfasis en el CUIdado del menor con la Lcg¡slaClon 
internaciOnal humarutana y los derecllOs de los niños refugiados 
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La de garantizar una protección espectal a los niños víctunas de guerra, desastres, extrema pobreza, 

todas las formas de violencia y de explotación y los nmos con dtscapacidades Este tipo de emergenCl<lS, las 

Heva a cabo en coordinación con los asociados de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios. 

La lucha por la supervivencia (en materia de salud y nutrición), la protección y el desarrollo de los 

niños (en materia de educacIón básica) debido a que son ejes integrales del proceso humano. 

La movilización de la voluntad política y 105 recursos materiales para ayudar a los países, en 

particular a ios que están en desarrollo a garantizar que se respeten los derechos de su población infantil y a 

crear la capacidad de establecer políticas apropiadas y, ofrecer servicios para los niños y sus familias a través 

de la cooperación técnica 

Además de estas actividades, la lJ'"NICEF trabaja con otras agencias y organismos internacionales así como con 

Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad CIvil para el logro de las metas del desarrollo humano 

sustentable así como para dar nueva vida a la Carta de :-.raciones Unidas estableciendo ante todo: el ideal por 

alcanzar la paz y el progreso SOCial de las NaCIOnes. 

Aunque la lJNICEF es un organismo perteneciente al Sistema de Naciones Unidas, el financiamiento de este 

depende en gran medida de las aportaciones de los países desarrollados y de los acuerdos a los que se llegue 

con los países en desarrollo donde actúa O bien, por actuar con otros organismos internacionales, en la medida 

en que desarrollar un trabajo conjunto con estos éste fmancia sus acciones. Sin embargo, si existe una 

reestructuración dentro de los recursos fmancieros de la ONU, también afecta al presupuesto destinado a este 

organismo. 

Asunismo, los Fondos que se recaudan son aportes y donaciones voluntarias de países, asociaciones civiles., 

empresas privadas y personas que asumen el compromiso de colaborar con su labor humanitaria. Además, la 

UNICEF cuenta con Comités Nacionales en casi todos los países desarrollados cuya función consiste en 

obtener y canalizar fondos en beneficio de la niñez más necesitada56
• 

La labor de UNICEF ~rr materia de ro.m:zción en lus últimos años después de ia Cumbre Mundial sobre 

los Derechos en favor de la Infancia 

El año de 1990 sugirió una fecha decisiva para reafirmar la labor de la UNICEF a ruvei mundial no sólo porque 

los países participantes57 aprobaron por unanumdad la Convención sobre los Derechos de la Niñez sino porque 

S6 UNICEF UNICEF EN MEXiCO Pnmero la Niñez. MéxJ.co. 1997, pág 30 
57 Asimismo, a esta convcncíóu asIStieron tanto 71 Jefes de Estado así como de Gob!erno, representantes de 86 países observadores ~ 
el Secretario General de la ONU Para 1996 se registró un cúmulo de 187 paises que, convencidos de que los derechos de los niños 
son fundamentales, han ratIficado dicha convenCión En ese mIsmo año se pretendía que los últunos seis paises faltantes ratificaran 
dicha Convención Para 1999 el logro se ha Visto plasmado al ratificar cuatro de los seis países pendientes por lo que sólo dos de 
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se acordó que la UNICEF debía establecer su -presencia en cada país de acuerdo a los principios establecidos en 

dicha Convención para que en el mediano y largo .plazo esos derechos se lleguen a convertir en pnnciplos 

étIcos y normas internacionales de conducta hacia los niños5S
. De igual forma se consideró que las acciones 

realizadas deberían estar en armoIÚa con la Declaración pa..-a. la Supervivencia, Protección y Desarrollo de la 

Niñez que emanó de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia celebrada en septiembre de 1990. 

Evidentemenre, ios países miembros se comprometieron de manera particular a cumplir con los lineamientos 

establecidos en los 54 articulos que constituyen dicha Convención y con las 27 metas globales a cumplir par el 

año 2000. Si bien, este compromiso es expresado con la realIzación de un Plan de Acción en donde se 

establecieron 7 metas específicas en beneficio de la niñez. En cada Plan., se estipuló que se darla un periodo no 

mayor de cinco años para dar un infonne de actividades indicando las cIrcunstancias y dlficultades que 

afectaron el grado de cumplimiento de sus obligaciones. Asunismo, este debería contener información 

suficiente para que el Comité de la Convención tuviera cabal comprensión de la aphcación de las medidas 

establecidas por cada uno de los países. 

Para dar seguimiento a nivel internacional del cumplimiento y seguimiento de las acclOnes de cada país 

comprometido, todos los años a partir de 1990 se ha venido publicando "El Progreso de las Naciones", dentro 

del Estado Mundlal de la Infancla el cual es presentado por él (la) Director (a) Ejecutivo de la UNICEF en 

turno y donde se muestra un análisis y clasificación de la población infantil dentro de todos los países del 

mundo. 

Este tipo de publicaciones sirve como instrumento infonnativo de apoyo para establecer y mejorar las 

estrategias que cada sector vulnerable requiere. El Estado MundIal de la lnfancla de 1998 por ejemplo, señaló 

que la sociedad en general había pasado por alto el tema de la vulnerabilidad de los adolescentes en los países 

en desarrollo y que la gente joven -la cual constituye una sexta parte de la poblacIón del planeta- nece'illa 

actualmente del apoyo de sus mayores para desarrollar plenamente su potencial y eludrr los peligros que les 

depara el futuro. 

Sería natural suponer que cuando se trata de atender a las necesidades de los niños, las NaCIOnes más ricas 

ocupen los primeros puestos en tal clasificación. Sin embargo, este ¡nfonne demuestra que el progreso 

económico no siempre garantiza el desarrollo soctal. Al mismo tiempo, describe el vergonzoso aumento del 

aquellos (Estados Urudos) Sornaba) faltarian para alcanzar en conjunto las metas ruye! mundial. Cabe rcsaltar que los Jefcs de Estado 
de Canadá, Egtpto, Mali, Paktstán, Suecia Junto con el de México, fueron los promotorcs de dIcha Con\enClón 
~8 A pesar de que la UNICEF se mantiene como el orgarusmos principal para promover y VIgilar el cumplllIDento de los preceptos 
emanados de la Convención, también se m\ ttó a que tanto orgarusmos especializados)' demas órganos de las NaCIOnes Unidas 
tu\'leran derecho a estar representados en el examen de la aplicaCión de aquellas dIsposICiones Siempre ~ cuando cstén comp'rendldas 
en el ámbilo de su mandatO) sean pertmentes para propofClonar asesoramIento especialIZado sobre la aphcaclOn de la Convención 
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desamparo en los países más ricos, donde crece amenazadoramente la proporcIón de fanllhas y niños que 

carecen de vIvienda permanente. 

Por otra parte, uno de los avances registrados en UNICEF fue la tarea que adoptó el Progreso de las Naciones 

en donde por vez pnmera el análisIs de los derechos civiles de los niños, comenzó por el derecho a la 

inscripción de su nacirruento ya que, para millones de niños el carecer de certificado de nacimiento significa la 

exclusión de los derechos y privilegIos que las naciones ofrecen a sus ciudadanos posteriormente, la atención 

de la salud y el acceso a la educación. Aunque el informe de ese año también enumera y descnbe los grandes 

avances logrados en los últimos 20 años en materia de inmunización infantil la batalla dista mucho de haber 

fmalizado ya que actualmente poco más de 2 millones de niños mueren debido a que carecen de ese servicio 

básico. Cabe mencionar que en cada uno de los rubros que se contemplan dentro del informe, la mayoría de 

ellos registra la enonne bsta de rezagos a mvel internacional. 

Como se ha tratado de resaltar en párrafos anteriores, el derecho a la educación es uno de los componentes 

mayormente importantes dentro de la vida de cada individuo, además es un derecho político y social que debe 

otorgar cada Estado y en donde también es responsabilidad de los padres de familia y tutores de llevar a cabo, 

para integrar a sus hijos a la sociedad de forma guiada y ordenada. 

De acuerdo con la defmición que ofrece la Real Academia Española, la palabra educación proviene del latín 

educallO-oms, que significa. Acción y efecto de educar. 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y 

a los jóvenes. 3. Instrucción por medio de la acción docente. 4 Característica, urbanidad59
. 

Esta definición conlleva a pensar en la idea de que el derecho a la educación que merecen los nIños y las niñas -

los jóvenes y los adultos- no sólo se deriva de una acción ejercida en la escuela por parte del educador o 

docente, sino que además en el caso de los infantes, la educación dentro de la escuela y en el hogar sirve 

particulannente para enseñarlos a desarrollarse en el ámbito, social, moral y espiritual; y tratar de desarrollar 

eficientemente aquellas facultades intelectuales que pertenecen solo al individuo. De manera general, el hecho 

de educar y de ser educado, no es si..rnplemente u...'13 3cclón denvada de la transmisión dei conocuniento por 

parte del educador sino que es además un acto en el que el conocimiento se retro-alImenta debido a la 

interacción contrnua entre las partes. 

Aunque en casi todos los países el estado cumple con esta obligación, la fonna de proporcionarla ha sido, en la 

mayoría de los casos, entendida de diferente manera y de acuerdo a sus beneficios, tratando de brindar un tipo 

de educación de baja calidad para no despertar en la gente algún tipo de mconfonnidad o un pensamiento 

59 DicclOnano de la Lengua Española Real Academia Española. \1adnd, España edle XI. Edlt Espasa Calpc, sepnembre 
1999. pag.79l 
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propio. Para aquellos estados que la han visto como motor esencial para el funciOnrumento de su sociedad, la 

educación ha podido cwnplrr una labor importante así corno una función que podríamos llamar circular, como 

en el caso de Japón, en donde no sólo se invierten recursos en este sector para obtener una población 

completamente alfabetizad2. Se invt-erte también para brindar una educación de calidad donde se obtengan 

mayores y mejores niveles de crecimiento económico, para diseñar, desarrollar y perfeccionar las estrategias 

necesarias y que su población pueda gozar de los benefi-cios proporcionados por el conocimiento en el campo 

de la ciencia y la tecnología dando un mayor alcance de competitividad a nivel internacional. 

El hecho de que países industrializados se preocupen por mantener una educación en crecimiento, también les 

ha generado diferencias entre ellos y una tenible presión mental para los infantes. "Una de estas diferencIas se 

pueden notar en casos como Estados Unidos y Japón en donde los niños americanos de 13 años van a la escuela 

178 días. En comparación con Japón, a partir del octavo grado los ruños van a la escuela 243 días al año 

mientras que los de doceavo grado van a la escuela 31.6 días,,6(). 

En Estados Unidos aún siendo la primer potencia a nivel mundial, sus problemas en cuanto al acceso y la 

deserción tiene que ver con cuest::Iones de raza, lengua (niños que tienen por segunda lengua el inglés) y los 

riesgos de una sociedad consumista (alcohol, drogas, embarazos no deseados ó a temprana edad) de 

desintegración y violencia familiar y social. 

Las expectativas en el modelo de industrialización del Japón, lo ubican como superpotencia económica a nivel 

mundial. Sin embargo, "los niños y adolescentes japoneses enfrentan hoy dia el hpo de "fenómenos sociales 

como el iyime el cual se manifiesta de diversas fonnas dentro de las escuelas y el cual puede ser tradUCIdo 

como: el ostracismo, ser objeto de rechazo, burlas y asalto fisico,.61 

Las diferencias no sólo residen entre los países desarrollados -por elevar los días que los niños van a la escuela 

y mejorar la calidad de la educación - también las podemos encontrar entre los países en desarrollo que -como 

se verá más adelante- han mantenido un tipo de educación poco activa y de baja calidad, según estos. porque no 

tienen la capacidad de Invertir en este sector por falta de recursos financieros. 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, la educaCión representa un derecho pnmordlal 

en la Vida de cada mdrviduo. Además, representa ¡as necesidades cognoscitivas del niño, su desarrollo físico. 

social, emocional, moral y espintual, desde la perspectiva de este y de cada una de sus capacidades y 

necesidades. Desafortunadamente, este compromiso no ha podido trascender de las buenas intenciones dentro 

60 ··EducaUon.lS it unprovmg or declmmg?" lnjormouon Plus. Wyhe 00" Texas. Editlon 1997-2000. pag 9 
61 Para mayor infonnaclÓn véase a Carlos Uscanga en . El otro Japón México. lnstltUClon Pararugma de Actn ldades 
Científico Culturales S C. 2000. p.p 46-48 
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de los palses en desarrollo y ser uno de los aspectos más importantes para fomentar las bases de desarrollo en 

cada Estado. 

La verdad es que nuentras los representantes de cada país e indudablemente la propia sociedad civll no tenga 

una conciencia real de los beneficios que otorga la educación y no se comprometan enérgicamente a llevarla a 

cabo, las necesidades de la población y en caso especifico de la mñez, se irán incrementando las desiguales 

tanto de género como de participación, de salud y de nutrición ciudadana a nivei nacional e internacional. 

Según estimaciones del Estado MundJal de la Infancia del ano 2000, cerca de 1,000 millones de personas de 

los cuales dos tercios son mujeres, mcursaron al siglo XXI sin los conocimientos necesarios para leer un libro o 

finnar con su nombre. Y estas personas, tal como ocurre hoy en día, vivirán en una pobreza más desesperada y 

en peor estado de salud que aquellos que sí pueden realizar las tareas mencionadas. Estas personas son 

llamadas analfabetos funcionales62 clasificándose en un acontecimiento alannante a nivel mundial. «El total 

incluye a más de 130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, de los cuales más 73 millones 

son niñas, que crecen sin recibir una educación básica, mientras que al resto les depara un aprendizaje muy 

escaso por lo que aproximadamente 495 millones de niños asisten a la escuela (796/0) y unos 130 millones 

están fuera (21%)..61 en donde la regiones de Asia meridional y el África al sur del Sahara encabezan el número 

de niños que no asisten a la escuela. 

Aunque los países han replanteado sus objetivos con respecto al derecho a la educación 64 sigue siendo 

fundamental la necesidad de brindar una educación básica y de calidad a todos los niños de! mundo65
. 

Desde la Conferencia Mundial de Jomtiem (Tailandia), en 1990 llamada: «Educación Para Todos", surgieron 

nuevas posibilidades para avanzar en la causa del bienestar hmnano tanto para disminuir la brecha (en 

aumento) entre los privilegiados y los pobres, como por la amenaza que supone la inestabilidad social y los 

conflictos civiles por la que atraviesan las sociedades de Jos países en guerra ó aquellos que se muestran con 

menor desarrollo económico, por mencionar algunos casos. Cabe señalar que en febrero de 1999, la UNICEF 

62 Se conSldera como analfabeto a personas de 15 años y más que no saben leer y escnbu un recado j constituye un grupo dc 
población con gran desventajas socIOCCQnóDllC3S y culturales. Actualmente, la problemática no resIde solamente en no saber leer o 
escnbu es además, ser analfabetos funcionales es además no saber usar una computadora. Véase Estado mundial de la Infancia 2000 
en la pagma de correo electrornco http://wwwuníceforglsparush!sow/surnrna.''V2 btm 
tiJ UNICEF ,Hechos y Cifras 1998 Nueva York, 1998; World Population Prospects, The 1997 Re\1Si6n. NaCIones Urudas, Nueva York, 
1997, pág 27 
M No sólo a partir de la fmua de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 o con la Primera Declaracl6n de 
los Derechos de los Niños en 1959, SinO tambIén a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1989 
65 Los artículos 28 y 29 de la Convención exhortan a los países a que implanten la enseñanza b<Í$lca obligatona y gratuIta para todos 
Estos son respaldados por otros cuatro artículos que afIrman una sene de prinCipios Juridicos generales: el artículo 2, que abarca la 
dlscrirnm3Clon, el artículo 3, sobre el mtcrés supenor de! niño; el artículo 6, sobre el derecho del niño a la VIda, la supervivencia y el 
desarrollo, yel articulo l2, sobre las {lplm{lnes del roño 
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estableció -con la UNESCO un acuerdo de colaboración para impulsar los pnnclpios de Jornnen. Ambos 

organismos han trabajado juntos desde la decada de los anos sesenta sin embargo, a partIr de esta Conferencia 

la relación se ha consolidado. Este nuevo acuerdo estableCe principalmente que se debe colaborar 

específicamente en aquellas actividades que tienen que ver con la niña y la mujer, el cUIdado del niño a 

temprana edad y la manera en como deberán emplearse los programas educativos en caso de emergencia El 

hecho de que ambas agencias trabajen juntas, es para tratar de combatir los rezagos sociales y elevar el 

desarrollo del país, por ello es que la actividad que realizan en nuestro país es la de proporCIOnar infonnación y 

experiencias adquiridas así como asistencia técnica en áreas precisas. 

Debido a que esta Conferencia constituyó un esfuerzo más para comenzar a establecer algunas estrategias para 

apoyar a la educación básica, a continuación se presenta brevemente lo que emanó de ella. 

La revolución en materia de educación 

Esta revolución mantiene dos criterios el primero, acceso a un aprendizaje de alta calidad y el segundo, un 

enfoque basado en los derechos del niño. 

Cabe decir que la insistencia en el acceso a una educaCión de calIdad reflejada en la Convención de 1989 y 

posterionnente en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, sirvió de respaldo a este movimiento internacional 

para abogar por una serie de innovaciones en materia de educación, 

El concepto de calidad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño incluye, como se dijo, 

cuestiones de igualdad de género, salud y nutrición~ de participación de los progenitores y la comunidad; y de 

la propia gestión del sistema educacional La revolución en materia de educación exige que las escuelas se 

transfonnen en zonas de creanvidad, seguridad y estimulación para los niños, con agua potable y saneanuento 

satisfactorio, con maestros motivados y planes de estudio pertinentes, donde se respete a los niños y éstos 

aprendan a respetar al prójimo. 

Asinusmo, las líneas generales de esta revolución en la educación en el marco de la Convención consta de 

cinco elementos fundamentales: 

1. Aprendizaje para toda la vida 

2. Acceso, calidad y flexibilIdad 

3. Sensibilidad a las cuestiones de género y educación de las IUñas 

4. El Estado como aliado clave 
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5 CUidado del mño de corta edad 

A continuación se tratan de exphcar cada uno de estos cinco elementos y los efectos que se han suscitado de los 

mismos 

1) Aprendizaje para toda la vida 

Un enfoque general del aprendIzaje para la vida requiere que se dé a los niños una alfabetizacIón básica y de 

conocimientos elementales de aritmética, así como de aptitudes más avanzadas y complejas para la vida que 

posibiliten que los niños se adapten y cambien a medIda que van cambiando las CIrCunstanCIas de la vida 

Para que un enfoque así tenga bato es precISO que los planes de estudio y los materiales pedagógicos tengan en 

cuenta factores como el género, el idioma y la cultura, las diferencias económicas y las diScapacIdades fisicas y 

mentales, y pennitir a los niños que aborden estas cuestiones de fonna positiva. 

Este propósito pretende hacer que los niños y niñas puedan apreciar sus propios derechos y respetar los de los 

demás. 

En esta perspectiva el aprendizaje, los maestros y los alumnos se deben interrelacionar de una fonna más 

natural y menos rígida para que la experiencia del aula o salón de clases se transfonne en una preparación para 

la vida Como lo ponen en claro los principios de la Convención: la enseñanza debe ser un proceso de 

orientación y facilitación que recomiende a los niños que piensen por sí mismos y aprendan la manera de 

aprender El aula debe ser un ámbito de participación democrática y por ende participativa de cada uno de los 

elementos. 

Medir el alcance del aprendizaje 

Ya que resulta dificil establecer el éxito de la educación por lo que aprenden los niños y por cómo lo aprenden, 

es necesario encontrar mejores maneras de medir la calidad y la pertinenc1a de la educación La desigualdad 

existente entre los países en desarrollo y los desarrollados todavía sigue siendo sigmficanva. Hasta los últimos 

años de la década de los noventa, el proyecto conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) y la UNICEF sobre la Eraluaclón de la calIdad de los 

aprendizaJes, representa uno de los intentos más completos de establecer un marco internacional para la 

medición del aprendIzaje que trasCIenda el enfoque tradicional en los resultados de exámenes o la matriculación 
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escolar Pero no es la única iniciativa. Hay un creciente movimiento mundial en pro de desca.rtar las 

categorizaciones numéricas y describir en cambio los logros en materia de aprendizaje, como Ocurre en las 

reseñas de la labor de los niños preparadas por los maestros en los Estados Unidos y los exámenes de egreso en 

las escuelas refonnadas de Eslovenia En los planes de estudios basados en resultados que se utilizan en 

Australia., la India, Italia y Sudáfnca, se declaran mequívocamente los objetiVOs del aprendIzaje, que se ponen 

desde un primer momento en conocimiento de los maestros y alumnos. En esas situaciones hay una conVICCión 

compartida de que lo necesario es centrarse sobre lo que los niños efectiVaffi.,""llte aprenden y que es posible 

utilizar evaluaciones para desarrollar un tipo de enseñanza que facilite el proceso de aprendizaje, según lo 

expresó el infonne del UNICEF en 1999. 

Salud y aprendizaje 

Hay un fuerte vínculo entre la salud de los niños y su desempeño escolar, afmnó el Profesor Dr. Hussein Kamel 

Bahaa EI-Din, Ministro de Educación de Egipto y médico pediatra en una entrevista de la lJl\¡1CEF en 1999. 

Este vinculo dijo, es un importante reto para los planificadores de la educación y los encargados de fonnular 

políticas. 

Fue por ello que desde el año de 1995, la Orgaruzación Mundial de la Salud (OMS) inició la Iniciativa MundIal 

de Salud Escolar y definió cuatro características de una escuela que fomenta la salud 1) como un lugar seguro, 

donde los niños están protegidos de la explotación sexual y la violencia; 2} donde pueden detectarse, y a 

menudo tratarse, las enfermedades; 3) donde existe un ambiente saludable, con agua salubre y saneamiento; y 

4) donde se enseñan aptitudes para la vida Actualmente, diversos proyectos en Mauritarua, Nigeria y Trulandia 

supervisan la relación entre el aprendizaje y la salud. 

2) Acceso9 calidad y flexibilidad 

Seg'1.iJ.""1 el informe de i 999 Y que lo respalda el del año 2000, los sistemas educacionales convenclOnales 

existentes en muchos países son demasIadO rigidos para llegar a aquellos niños que, debIdo a razones de 

género, grupo etnico o pobreza, tienen menor acceso a la escuela por lo que no es posible lograr la "Educación 

para Todos" a menos que se llegue a esos niños. 

Niños en situación vulnerable 

59 



Llegar a los mños carent-es de servicios y aquellos que se encuentran en una sítuación vulnerable resulta 

sumamente importante porque resalta las diferencias sociales y económicas entre los infantes. No sólo menos 

rudas que mños van a la escuela, también hay proporcionalmente menos nrnos campesinos que niños de 

cmdades y proporcIOnalmente menos nrnos de mmorias étnicas o grupos mdígenas que nIños del grupo étnico 

-dominante. Y las necesidades educatIvas de los discapacitados apenas se toman en conslderaclón. Los niños en 

situaciones de emergencia a menudo enfrentan interrupciones en sus vidas escolares que duran varios años 

EXIsten varias iniciativas en todo el mundo para negar 2 los estudiantes carentes de servicios. La enseñanza en 

multigrados por ejemplo, en que un maestro se encarga de ensefiar a niños de dos o más edades o grados 

diferentes, ello significa que es posible proporcionar educación en escuelas más pequeñas en un marco local. El 

sistema de multigrado fue considerado inferior hasta que el SIstema de la Escuela Nueva en Colombia demostró 

de qué manera los planes de lecciones y materiales didácticos, reforzados por el apoyo de las comunidades, 

podrían asegurar una positiva experiencia Muchos países, entre ellos Guatemala y Filipinas, están adaptando el 

modelo colombiano a sus propias circunstancias. Otra manera de llegar a los niños de las regiones montañosas 

remotas de la cordillera en FIlipinas es un proyecto que lleva "la escuela" a los nIños, medtante un maestro que 

carga su mochila y tIenen contacto con ellos. Las escuelas agrupadas de Camboya soll otro ejemplo de recwsos 

compartidos en zonas remotas. 

En países en desarrollo" los niños de regiones remotas han obtenido acceso al aprendizaje mediante alguna 

fotma de "educación a distancia"" a menudo utilizando la radio. La BBe del Remo Unido ya en 1924 efectuó 

transmisiones pioneras de programas educacionales. Desde entonces, la radio" la televisión, las cintas sonoras y 

las videocintas se han transformado en medios educacionales de importancia vital, particulannente porque no 

se tiene al alcance tecnologías más costosas como en Nepal, Nicaragua y la República Dominicana llegan a los 

miios por medIO de las ondas radiales. 

Sistemas flexibles y unificados 

A diferencia de los países en desarrollo de América Latina" la flexibilidad, (es decir, la adaptación a las 

condiclOnes locales para satlsfacer las necesidades educacionales de todos los niños) esta relegando la división 

tradicional entre las escuelas convencionales y los proyectos de educación no académica 

En varios países se pone a prueba un sistema unificado, supervisado por el Estado y que todavía se haya 

presente en las escuelas públicas convencionales sm embargo, les permite adaptarse a la sItuación local y a las 

necesidades de la comunidad. Una de las más famosas iniciativas fue emprendida en 1985 por el COffilté de 
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Fomento Rural de Bangladesh (BRAe) en 22 aldeas y para fines de 1998 se había ap!icado a UI!a5 34:00'0 

escuelas El Gobierno de Uganda también ha adoptado esta medida para ga1o.Ilhzar la enseñanza primana 

gratuita a cuatro rujos de-cada familia. 

Ampliación de los medios de acción de los maestros 

Se debe considerar a los maestros como el inicio de una cadena productiva ya que constituyen la médula de la 

revolución en materia de educación; sin ellos, la calidad seria imposible Como se dijo en el capítulo anterior, 

para enfrentar los retos de la globalización se necesita mejorar las condiciones y la calidad de enseñanza en 

todo el mundo a fin de frenar el círculo vicioso de deterioro social que ocurrió en el decenio de 1980 y 1990. 

Obviamente, también se requiere que ellos reformen -sus prácticas educativas para crear aulas orientadas hacia 

los nmos en lugar de estar dominadas por ellos mismos. 

En diversas partes del mundo han surgido modelos para la educación de los maestros. El informe de Jomtien 

presenta ejemplos de Bangladesh, la ex República Yugoslava de Macedonia, India y Ztmbabwe. 

Barreras idiomáticas 

Otro obstáculo de grandes proporciones que se opone al acceso de los niños a las escuelas es que en muchos 

países las lecciones se imparten en el ex idioma colonial, a pesar de las abundantes investigaciones que indican 

que los estudiantes aprenden más rápidamente y adquieren más fácilmente otras aptitudes académicas cuando 

la enseñanza comienza en su lengua materna. Entre los proyectos que ofrecen educación en la lengua materna e 

instrucción bilingüe a los pueblos indígenas hay que señalar los que se llevan a cabo en Australia, América 

Latina y Asia meridional. 

Medidas de emergencia 

Ciertamente, las condiciones internas y externas afectan considerablemente la estabilIdad emocional de los 

infantes Al respecto se puede decir que cuando se mantienen las escuelas abiertas, o se reabren tan pronto 

como sea posible, durante o después de los conflictos rumados, los niños a pesar del enorme trabajo, perciben 

cierta estructura y algún grado de nonnaIidad en medio del caos. Los maestros y otros profesionales pueden 

responder a los efectos psicosociales y emOCIOnales de la violencia sobre los mños. Pueden Impartirles 

enseñanza acerca de la supervivencia y la seguridad y detectar como se mculcan los derechos humanos. En un 

esfuerzo por restaurar y proteger el derecho del nmo a la educación en situaciones de emergencIa, la UNESCO 

61 



y el UNICEF [onnularon el concepto de "Eduk.if', un sistema por el cual se envían materiales educacionales y 

de formación de maestros a las zonas afectadas tan pronto como sea posible. 

Poner un alto al trabajo infantil 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los países en desarrollo hay 250 

millones de niños que trabajan ajomada parcial o completa66• El trabajo priva a los niños de obtener educación 

o beneficIarse con ella, pero al mismo tiempo, los sistemas educacionales no toman en cuenta las circunstancias 

especiales de los niños que trab~an. Según el informe, a fin de transformar la educación para que deje de ser 

pane del problema del trabajo infantil y se transforme en un elemento clave de la solución, será necesario 

introducir considerables innovaciones y utilizar técnicas no tradicionales, como lo han demostrado los 

programas de BangIadesh, el Brasil y la India. 

Ello sale a relucir porque de hecho, hace mil años, los niños eran casi invisibles como individuos ya que se les 

consideraba como bienes de propiedad y se les obligaba a trabajar tan pronto como estuvieran en condiciones 

fisicas para hacerlo. 

3) Sensibilidad a las cuestiones de género y educación de las niñas 

Las niñas henen derecho a una educación de alta calidad que responda a sus necesidades, afinna el Estado 

Mu..YJ.dial de la Infancia 1999 y 2000. Este derecho es denegado muy a menudo, incluso en el caso de las niñas 

que llegan a las aulas y luego comprueban que su aprendizaje y su autoestima pueden quedar socavado por 

lecciones y libros de texto colmados de mensajes implícitos y explícltos que afirman que las niñas son menos 

importantes que los niños varones, por maestros que prestan una mayor atención a los varones y les ofrecen 

más oportunidades de liderazgo o bien por la educación que reciben en sus hogares. 

Sin embargo, las acciones encammadas a convencer a ia comurudad internacional de que debe apoyar la causa 

de la educación de las niñas han tenido grandes repercusiones, asegura el UNICEF. Las estrategias destinadas a 

aumentar la matriculación de las niñas se han puesto a prueba en varios programas de todo el mundo. Para 

proteger el derecho del niño y la niña a la educación, las escuelas deben ser sensibles a las cuestiones de género 

y resultar acogedoras. Entre las principales medidas de eficacia comprobada para promover la escolarización de 

66 Para mas infonnación se puede consultar la siguiente pagina de correo electrónico http. www.oit org mx 
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las niñas que también sirven para mejorar la calIdad de la experiencia escolar para todos los niños fig!!rar'. 125 

siguientes: 

a) ofrecer en el aula una experiencia -de aprendizaje centrada-en el niño que esté a tono con la realidad 

del mño e incluya el aprendizaje en el idIoma local~ 

b} contratar y capacitar a maestros para que sean sensibles a las cuestiones de género y los derechos del 

niño, ubicar las escuelas más cerca de la vivienda de los niños; 

e) asegurar que las escuelas son lugares seguros con abastecimiento de agua salubre y letrinas; y 

eliminar los sesgos en materia de gén...<>ro de tos textos y los materiales escolares. 

El Programa de Educación de las Niñas, una iniciativa de alcance mundIal del UNICEF, recientemente está 

tratando de alcanzar esas metas en más de SO países, incluidos los de las tres regiones que mantienen una 

mayor discrepancia de género: África al Sur del Saltara, Asia Meridional y Oriente Medio y África del Norte. 

En África por ejemplo, el Foro de Mujeres Educadoras Afiicanas (FA \VE), que promueve la educación de las 

niñas por medio de varias iniciativas importantes, está colaborando con un equipo del Instituto de Estudios de 

Desarrollo, Sussex University (Reino Unido), acerca de un importante nuevo programa de educación de ruñas, 

titulado Género y Enseñanza Primaria en África (GAPS). Estudia con detenimiento la situación concreta en 

detenninado país, y Juego recomienda un conjunto de reformas que en un plazo de 10 a 15 años proporcionará 

enseñanza para todos, a niveles razonables de calidad e igualdad de género. 

4) El Estado como aliado 

Como se dijo en el capitulo anterior y a lo largo de este, el Estado tiene que reestructurar su papel en la 

educación de su población y como se explicará en el siguiente capítulo, el estado no debe actuar como una 

autoridad central omnipotente, sino como un sujeto que tiene que seguir aliándose con múltiples sectores de la 

sociedad que ofrecen mayores posibilidades de lograr la "Educación para Todos" ya que muchos estados están 

delegando facultadeS en ios ruveíes infenores del sistema para mejorar la eficacia y la respuesta a las 

necesidades. 

Alianzas 

La concertación de alianzas ha pasado a ser un concepto central en la planificación y la adminIstración de la 

educación, y está produciendo resultados muy interesantes, según el UNICEF. El estado mantiene su 

responsabilidad en cuanto a fijar objetivos nacionales, movilIzar recursos y mantener las normas de educaclón., 
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mientras que las Orgaruzac:ones No Gubernamentcles (ONG's), los grupos comunitarios., la sociedad civil y las 

empresas comerciales pueden contnbmr a que la educación sea un componente de importancia fundamental de 

la vida de toda la comunidad. 

Es preciso señalar que por los efectos de la globalización la educación, principalmente en los países en 

desarrollo es cada vez. menos el dominio exclusivD de los gobiernos y más lila esfera esencial de la propta 

comunidad. Una comunidad que participa activamente en la administración de un establecimiento educacional 

-sea éste un establecimiento preescolar, una escuela primaria o una escuela secundaria- dispone de mayores 

oportunidades para que los seMeios educacionales sean pertinentes y un mayor incentivo para que tengan 

éxito67
. 

Movilización 

De acuerdo con el programa de "Educación para Todos" se tenía el propósito encaminar a la comunidad 

internacional para que pasara a la acción, desde el plano de los gobiernos y las instituciones mundiales hasta las 

compañías privadas, los medios de difusión, las escuelas locales y las aldeas. Y, según el informe, la potencia 

de ese concepto se ha hecho evidente. 

En Brasil, Filipinas y Malawi se encuentran entre los mejores ejemplos de naciones enteras movilizadas en 

favor de la Educación para Todos. En Brasil, el participante más visible en esta campaña ha sido el Presidente 

Fernando En..r:ique Cardoso quien, poco después de asumir el cargo en enero de 19957 demostró que la 

educación era su máxima prioridad al impartir la primera lección del año en la escuela José Barbosa, en Santa 

Maria da Vitória, estado de Bahla. Posteriormente se inició Wla campaña nacional de movilización titulada 

«Accrda Brasil. Esta na Hora da Escola!" (¡Despierta, Brasil, es hora de ir a la escuela!.). La respuesta pública 

superó todas las expectativas. Aunque no por ello se tendrán que dejar de lado numerosos compromisos para 

con la niñez. 

• Descentralización 

En todo el mu. .. do se reconoce cada vez más, que para que las escuelas mejoren y respondan adecuadamente a 

las comunidades locales, es preciso que se les dé más autonomía para evaluar y resolver sus propios problemas. 

67 UNICEF ·'Una viSIón para el SIglO xxr en Estado Mund¡ai de la InfanclO 2000 Resumen de Prensa.. Ginebra. 2000. pag 2. 
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Las recientes expenencJ.aS en el estado de Minas Gerais ~Brasll), uno de los mayores y más desarrollados del 

país, muestran los mejores resultados de la descentraEz.oc.ión. Tras exa.'TI111ar las causas de una lamentable tasa 

de abandono escolar ---en 1990, sólo 38 de cada 100 estudiantes mgresados a la escuela primaria egresaban del 

quínto grado--- por lo que el gobIerno de ese estado asignó la máxIma prioridad a la descentralización 

educacional. También se transfirió la facultad de adoptar decisiones desde la capital del estado hacia las Juntas 

escolares, presididas por un director electo y compuestas por cantidades iguales de representantes de los 

progemtores y del personal de las escuelas La participación comunitaria y el control local ya han mejorado 

sustancialmente las normas educacionales y Minas Gerais ha inspirado a muchos otros estado brasileños a 

seguir su ejemplo. 

En todo el millldo han comenzado a surgir otros modelos exitosos para una gestión descentralizada de las 

escuelas: en ASIa, Malí, Polonia y otros países de Europa Central y Oriental, Chile y El Salvador dado que una 

buena gestión tiene la misma repercusión en la calidad de la educación que un buen método pedagógico. 

5) Cuidado del niño de corta edad 

En la medIda en que se concientiza al mundo de que el aprendizaje comienza al nacer, las nuevas 

investigaciones pueden aumentar su propagación acerca de la importancia central de los primeros años de vida 

sobre el desarrollo del niño y es que a pesar de las investigaciones, si no existe un debido compromiso los 

rezagos en materia de educación continuaran en aumento. 

Hay pruebas convincentes de que la calidad de la atención incluidos nutrición, atención de la salud y estímulos 

que recibe W1 niño durante sus primeros dos o tres años puede tener efectos a largo plazo sobre el desarrollo de 

su cerebro. A la edad de seis años, cuando los niños comienzan formalmente a acudir a la escuela, la mayoría 

de las conexiones del cerebro están ya estableCIdas 

La importancia de la numción y de! cuidado del niño de corta edad, o sea todo enfoque relacionado con la 

educación básica, debe incluir programas en la primera infancia que promuevan la supernvencia, el 

crecimiento yel desarrollo del niño. Sm embargo, la tarea no es efectiva si no se hace un esfuerzo doble por lo 

tanto, no es posible cuidar a los niños SI no se les educa y no es posible educarlos si no se les cuida. 

La lección que arroja el enfoque de atención en la primera infancia no es sólo que cuidar al niño de corta edad 

puede mostrar diferencias desde los puntos de vista educativo y social. Es también que todas las escuelas 

pueden y deben cambiar para ponerse al servicio de las necesIdades evolutivas del niño. Muchos de los 
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principios que se aplican en los programas de atencIón en la primera mfaJIC!a ~!2 necesidad d~ vinculos 

intersectonales entre educación y salud o nutrición, o las ventajas de los métodos de enseñanza flexibles y 

centrados en el niño-- podrían ponerse en práctica eficazmente en todas las escuelas si existe el debido 

compromiso del estado. De hecho, el ambito -de los programas de atención en la primera infancia abarcan desde 

el nacuniento hasta los ocho años, más allá de la edad en que los niños comienzan la escuela nonnalmente 

En países industrializados como Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia, poco más del 80% de los niños de 3 años 

de edad asisten a guarderías o establecimientos preescolares. Por otra parte, en Trinidad y Tobago un 60% de 

los niños de 4 años están matriculados en guarderias administradas, a petición del Gobierno, por la 

organización Servol (Service Volunteered for AH). En 23 países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética, 

la fundación Soros patrocina un nuevo plan de estudios formulado por Children's Resources Internat10nal 

(CRl), en donde se aplican las mejores técnicas de educación de niños de corta edad cabe mencionar -que estos 

proyectos están siendo adaptados en Haití, MongoIia y Sudáfrica6
&, 

Como podemos denotar, la Revolución en Materia de Educación tiene su mayor expresión en el entendIdo de 

que es un hecho que puede representar el comienzo de un consenso internacional ya que reconoce la educacIón 

como el elemento más importante en la lucha contra factores como la pobreza. la incorporación de las mUJeres, 

la promoción de los derechos humanos y de la democracia, la protección del medio ambiente y el control del 

crecimiento demográfico lo cual va en plena correlacIón con el planteamiento que establece la idea de crear un 

desarrollo humano sustentable en cada país y en cada región. 

Es claro que lo establecido en el planteamiento de desarrollo humano sustentable no se dístingue raza, sexo, 

cultura ni religión sin embargo, vistas las desigualdades que prevalecen entre las niñas y los niños y entre las 

mujeres y los hombres., en Jomtien --como se explico- se trató de amphar el concepto que merece la educaCIón 

incluyendo de manera prioritaria, la educación de las niñas y el hecho de reconocer que el aprenruzaJe en el 

hogar es fundamental así como el papel que tienen las mujeres al ser madres ya que son eUas las que 

comúnmente se encargan de atender y estimular al niño en su primer etapa. 

Resulta poco alentador que la educación Siendo un factor elemental, no tenga el apoyo suficiente por parte de 

organismos internacionales tales como el Banco Mundial (BM) ó por parte de los países en desaiToBo. Por 

ejemplo, "el fmanciamiento que designó el BM pata el decenio 1990 mostró una serie de antecedentes 

desiguales respecto al año de 1989, en donde tan sólo el 4,5% de los préstamos que otorgó este orgamsmo se 

destinaron a educación; hacia 1994, la proporción era 10,4%. Pero hacia 1997, la proporctón se había redUCido 

a 4,8% Esta tendencia tan cambiante representó para 1998 un 8,6% del total de sus préstamos a la 

68 http I/wv.w umce(orgIsparushlsowcOOlswnm3I)l2 htm , Op C/t 
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educación,,69_ Si el mundo, dice el üNICEF, gastara 7.000 millones de dólares más al año. durante los 

próximos 10 años -una cantidad menor de la que los Estados Unidos gasta anualmente en cosméticos y los 

europeos en helados- el sueño de una educación para todos los niños se convertiría en una realidad. 

Es lamentable que aún con el reciente objenvo de asegurar para el año 2010 el acceso y permanencia del 100% 

de los menores a educacIón primaria y el 75% de los jóvenes a la secundaria, dentro de la Cumbre Americana, 

(Chile en 1998), el presupuesto a la educación ha quedado marginado y a la vez condicionado (8 mil 300 

millones para el periodo 2000-2003) por parte del Banco Mundial (BM) y por parte del Banco Interamericano 

de Desarro110 (BID) ya que en su afán por orientar a los países latinoamericanos hacia el "paradigma 

modernizador" de manera defminva, el apoyo sigrufica un cierto tipo de condicionamiento a líneas de crédito 

otorgadas a estos países a una redefinición estructural de sus respectivos sistemas universitarios 10. 

Por otra parte, y a pesar de los recursos que puedan proporcionar los órganos rectores de la ONU y que 

confonnan el Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, éstos deben hacer el mayor esfuerzo posible 

para movilizar sus organizaciones a fin de contribuir a ejecutar el Plan de Acción para cada país en desarrollo 

de modo continuo e intensivo. Tales esfuerzos deben concentrarse en cuestiones relacionadas con el fomento, la 

coordinación, el funcionamiento y el ftnanciamiento. Muestra de ello, es el PNUD el cual es la principal fuente 

de provisión de fondos de cooperación técnica de este Sistema en tanto que mantiene una estrecha colaboración 

con los organismos especializados y los programas y organizaciones del mismo Sistema así como la 

responsabilidad especial para el fomento y apoyo de la Cooperación Técnica Para el Desarrollo sin prejuicio de 

control en materia de decisión de los países en desarrollo sobre dichas actividades. 

Al hacer una comparación, dentro de los países en desarrollo, la disminución de recursos dentro del periodo de 

1993-1994 y la proporción de asistencia bIlateral destinada fue de 10,1% en comparación con 10,2% en 1989-

1990 Y 11,0% en 1987-1988 lo cual mostró una tendencia a reducirse en años posteriores. Sin embargo, el 

presupuesto que disponen los países en desarrollo hacia la educación es en su totalidad, escaso. 

Existe "la Iniciativa 2Q/2Q, donde los países donantes reservan ei 20% de su Asistencia ütlclal para el 

Desarrollo (AOO) para fomentar el progreso económico así como generar un desarrollo humano sustentable y 

los países en desarroHo as1gnan el 20% de sus presupuestos nacionales a serviCIOS básicos.,.,?l sin embargo, no se 

ha visto en estos últimos, un avance tan provechoso en comparación con las cifras que ellos llÚsmos muestran 

69Ibld pág. 35 
ro Según Adnán Acosta. autor del Ensayo CambIO InstitucIOnal y Complejidad Emergente de Ül Educac¡¿m Supenor en Amér/ca 
LaMa (Perfiles Latinoamencanos, Jun']O de 1(98). El "paradigma modcmizador" está basado en el unpulso a la competinvidad } la 
diferenciación de las institUCIOnes, donde el eje es el fmanclanuento púbhco ligado a comprOffilSOS de calidad y efielencla en los 
froductos de los establecimientos y ios subsistemas. 
I Tales seI'\lcios se tradllCCll en serVIcios de salud, educacIÓn, plarnficaclón de la farrulla, abastecl1mento de ¡¡gua y saneamtento 

Para mayor infonnación véase_ !Y.'i"ICE:F Estado MundlOl de la In/anclO 2000. op. cu pag. 23 
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en sus mformes anuales. Cabe mencIonar que eUo no sólo repercute en el funcionamiento de cada Estz.c.c smc 

que además, representa un tope para elevar el nivel y la cahdad de la educación y de cada Uld¡v¡duo 

estableciendo, fuertemente, una brecha enorme entr-e el destino que se pretende para los niños del mundo y la 

posibIlidad de mgresar a otras esferas a nivel mundial. 

La crisis económica de la región latinoamericana dentro del panorama íntemacionaL. ¿Por qué los países 

en desarrollo no im·ierten en educación? 

El argumento principal de los paises en desarrollo de América LatIna es que la deuda extema, desde la década 

de los años ochenta, ocasionó un gran desajuste dentro de su economía, por lo que seria casi imposible destmar 

mayores recursos a la educación antes de destinarlos a su sector productivo. 

Según estimaciones de la UNICEF, se necesita urgentemente una fOIma de abordar el endeudaImento del 

mundo en desarrollo, que es un aspecto importante del problema de la falta de recursos que obstaculiza la 

Educación Para Todos. 

De acuerdo con el infonne de Naciones Urudas, las naciones más pobres del mundo soportan una deuda externa 

de 2,2 billones de dólares, un total del que Asia y Aménca Latina representan el 31%, Áfnca 16"lo y las 

regiones en transición de Europa y Asia Central un 18%. 

Sin embargo, los países en desarrollo de todas las regiones, excepto América Latina y el Caribe, están 

obligados a destinar un porcentaje mayor que en i 980 de sus ingresos por exportaciones a la devolución de la 

deuda por 10 que los países más endeudados viven a la sombra de una deuda muchas veces superior a su 

ingreso nacional. Esto se refiere principalmente a que los países en desarrollo de esta región deben tratar de 

implementar nuevas políticas en lo económico así como en el ámbito de la política social para que, 

eficazmente, se vean los cambios de acuerdo a lo que cada una de sus sociedades necesita tomando en cuenta 

su contexto interno e internacional y de acuerdo a sus experiencias pasadas. 

Necesariamente, se debe comenzar por no cometer los mismos errores que ocurrieron en la década de los años 

ochenta donde se hizo notar la pobreza, la desIgualdad y las grandes crisis económicas de estos países debIdo al 

endeudamiento de años anteriores. 

Se muestra en breve un panorama de la actividad que llevaron a cabo estos países en décadas pasadas 

conduciendo a uno de los graves errores dentro de su histona: el de implementar políticas totalmente diferentes 

a su contexto nacional. Estas fueron políticas totalmente intervencionistas, centradas en el estado, heredadas del 

pasado e impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetano insntuciones apoyadas por gente que había 
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realIzado sus estudios en Estados Unidos y que por supuesto estaban de acuerdo en llevar a cabo U!!2 ser:.e de 

po-líl1cas enca.·nmadas a defender el mercado y el flujo de mercancías a nivel internacional 

Como se explicó en el primer capitulo, los países de América Latina se enfrentaron a una creciente dependencIa 

pOlítica y económica72 -motivo de la deuda externa- con el fin de 'Subsanar sus problemas intemos, pero 

también para llevar a cabo un tipo de industrialización (poco producnva) y en un futuro altamente costosa 

debido a que ios sectores más importantes de producción que proveían las necesidades básicas se descUIdó 

considerablemente. Por muchos años, las políticas enfocadas hacia el interior y centradas en el Estado 

produjeron resultados aceptables. Para la región como un todo se registró que entre 1965 y 1980, el Producto 

Interno Bruto (PIB) tuvo un crecinuento anual del 6% con un crecimiento industrial a la misma tasa, y un 

crecimiento agrícola del 3.3% que superaba el crecimiento de la poblacIón y por otra parte, se registraba una 

gran debilidad dentro del sector externo. «Estimativos del Banco Mundial afinnaron que el valor de las 

exportaCIOnes disminuyó a.'lUalmente en un 2% en éste periodo, mientras que las importaciones aumentaron 

4,4% por año Aunque esto era sostenible mientras aumentaran los créditos externos, a largo plazo era 

inevitable la aparición de una crisis originada por la deuda,,73. 

De este modo, las políticas resultaron insostenibles debIdo a su fuerte dependenc13 en el financlanuento 

externo. En cuanto aumentaba la deuda, el crecimiento de las exportaciones seguía bajo o negativo, por lo que 

se asomaba una crisis financiera que haria revelar las deficientes medidas que estos adoptaron. De este modo, el 

rápido aumento de la tasa de interés a comienzos de los años ochenta, combinado con el deterioro de los 

ténninos de intercambio antes fijados y posteriormente acrecentados, llevó a estos a una negativa cuiminación 

comenzando con la crisis mexicana de 198274
• 

Estas circunstancias ocasionaron el cambio de política que tuvo lugar durante esos años, sin embargo, se dieron 

otros dos cambios: el primero por supuesto, en donde el estado dejó de tener un papel tan amplio e 

intervenciorusta dentro del aspecto económico. El segundo, al momento de llevar a cabo una políuca de 

apertura hacia los productores e inversionistas extranjeros quienes fueron tratados con las mismas 

oporturudades que aquellos productores nacionales resultando algunas veces con mayor beneficIO. 

72 A grandes rasgos, eran polítlcas mtroverudas que tenian sus raíces en los afies trcmta, cuando los gobiernos de estOS países 
<:OmetllAron a ser p!'OaCtlVOS en la política econónuca y empezaron a apoyar la !ndustnallUlclón para sustitucIón de ImportacIOnes. 

como reaccíón a la recesión mundtal que les rodeaba 
73 Ver a· Javier Garndo en La Sociedad Global, EducaClón. Mercado y DemocraCIa Mé'Jco. Fondo de Cultura Económica, 1995 pp 
7-9 
74 Frances Ste\\'art op clt, pág. 58 
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Estos acontectmientos hicieron cambiar los planteamientos que el Consenso de Washington75 promulgó en esa 

época Postenorrnente, con los resultados antes menclonados, se adoptó el Consenso del Mercado (1996) que 

no fue otra cosa que un replanteamiento del Consenso anterior, claro, con algunas modificaciones para encubar 

las políticas aceptadas por los países latinoamericanos por obra y conducción de los Estados Unidos de 

Norteamérica, teniendo un pretexto nuevo por ambas partes' la deuda económica y porque las estrategias 

económicas, deCÍa Washington, tenían que cambiar 

Cabe menCIOnar que debido al gran alcance de la política exterior que en ese momento -como en la actualidad

tenían los Estados Unidos a nivel internacional, pretendía implantar sus políticas a lo largo y ancho del 

'COntinente americano, pero también hacia los paises que se encontraban en menor desarrollo. Si bien hubo 

aquellos que las aceptaron como fue el caso de los países latinoamericanos y otros que no como fueron los 

países de ASia Oriental. 

Como consecuencia, podríamos tratar de entender que los gobiernos de los países de América Latina no están 

preparados ni comprometidos política ni económicamente para fInanciar la educación de su sociedad. Sin 

embargo, este no es un argumento plenamente convincente puesto que otros países que se encuentran en 

circunstancias similares del subdesarrollo han mejorado su nivel educativo. «Tal es el caso de algunos países 

de África, Asia y Medio Oriente. Al respecto encontramos el caso de Vietnam. Este país, en 1994 registraba 

una pOblación alfabetizada del 87.4% Y tul Producto Nacional Bruto (PNB) de 12.834,0 millones de dólares 

(1993) con un PNB per cápita de 170,0 dólares. Para 1999 resaltaba una tasa general de alfabetización del 94% 

y una tasa de alfabetización de mujeres del 91% obteniendo un PNB percaplta de 290 dó!ares,,76. 

Bien se puede enunciar el estudio realizado por Ul\fJCEF sobre nueve países y el Estado de Kerala (India). que 

han logrado en materia de salud Y educación resultados mucho mejores que otros paises y Estados de la misma 

región con niveles de ingresos similares. 

Independientemente de las diferenCIas polítIcas y económicas, todos comparten una política de firme apoyo 

estatal a los servicios sociales básicos, y se niegan a depender de la teoría de "filtración" desde arriba hacia 

abajo del crecimiento económico o del libre juego de las fuerzas de mercado. Todos tienen en común los 

siguientes elementos: Cada uno ha gastado sostenidamente en educación primaria una proporción del ingreso 

per cáplta más alta que sus vecinos menos adelantados, manteniendo al mismo tiempo bajos costos unitarios; 

7S El Consenso de Waslungton fue tul mstrumento de poIíuca exterior que Estados Unidos unplemento principalmente en la regIón 
Launoamen~a, tanto por su cercanía geográfica, como por su menor desarrollo economico, pnncipalmente. Este consenso constaba 
en principio de ID plUlt05 el cual, posteriormente fue objeto de diversas modificacIOnes en 1996 en donde se ve considerablemente su 
mtervenciÓn frente a los países de la reglón que lo adoptaron 
76 Diccionario Geografico. "'EstadístIca Mundial, Vietnam" en Almanaque Mundial /999, MéXICO. Edltonal TeleVisa, S A 2000. pag 
574 
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han logrado mejorar la calidad de la enseñanza manteruendo bajas tasas de repeticIón y abandono escolar y ha'"! 

seguido impartiendo enseñanza exenta del pago de matricula; han mantenido la gratuidad de la enseñanza 

primaria; consigUleron (excepto en un caso) alcanzar la matriculación universal en la enseñanza, incluida la 

participación igualItaria entre niñas y niños, y la única excepción, Malasia. 

A continuación, veamos el caso de México para explicar por un lado, el esfuerzo por reducir los altos índices de 

analfabetismo y elevar el nivel de la calidad de la educación básIca a traves de su política exterior y el uso de la 

cooperación internacional y por otro lado. ver cómo ha conjuntado esfuerzos con el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia para hacer realidad las buenas intenciones acordadas dentr-o de la Cumbre Mundial de 1990 y la 

Conferencia de Joroben en ese mismo año. 

La política exterior mexicana a partir de la década de los anos ochenta y su relación con la cooperación 

internacional 

Durante la década de los años ochenta, la política internacional de MéXICO fue considerada como un 

instrumento de acción para la nación en tanto que pudiera desenvolverse con seguridad en un panorama 

mundial de creciente complejidad cada día más imbricado en la vida intenor del país. De aquí el manejo de las 

relaciones de México con otros países se hayan contemplado para coadyuvar al desarrollo político, económico 

y social del país. En ese momento, la política exterior del país se orientó y trató de responder al trazo de las 

luchas populares por defender y consolidar la independencia de este y los demás países. 

Como miembro de la ONU y durante la guerra fria, la diplomacia mexicana orientó su particIpación a favor de 

la seguridad internacional y la paz entre las naciones. De ahí que sus intenClOnes se hayan delimitado a 

oponerse a cualquier fonna de subordinación y discriminación o a cualquier conducta que fomentara la 

inestabilidad o debilitara los vínculos de cooperación de esa época77
. 

A nivel regional, México se dedicó a estrechar sus relaciones con países geográficamente más cercanos de la 

parte sur del continente all1enGa.'10 con el propósiro oe estimular los nexos de cooperación econónuca bilateral 

así como establecer un mecanismo regional de consulta en los distintos campos de las relacIOnes financieras y 

comerciales y estimular el valor estratégico de las acciones conjuntas frente a los problemas regionales que en 

ese momento ponían en peligro la paz y la seguridad internacional. 

77 S R.E Polltlca Extenor de Mexlco 1984 DIscursos y Documentos. MéXlCO, Secretana de RelacIOnes Extcnores.t98S pág 7 
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A pesar de la POlÍtlca extenor que proporua ser activa dentro de las relaciones con otros Estados, tal vez fueron 

tr-es las caracteristicas pnncipales de esta. el papel de defender la soberanía, la independencia política de los 

pueblos y la apertura económica y comercial. 

Durante los años noventa, los cambios en el entorno internacIOnal, condujeron a que el país llevara a cabo una 

política extenor en plena relación con la Cooperación Internacional para mejorar el desarrollo interno del país 

para diversIficar sus relaciones e-....onórr,icas estableciendo de esre modo, su inserción dentro de las nuevas 

estructura mundiales. 

LD anterior no se puede catalogar como un mal paso, más bien lo que se debiera evaluar es el cómo ha ocurrido 

este tipo de relaciones y la manera en que la política exterior se ha utJ.lizado para defender sus intereses 

legítimos y su derecho de participación dentro de las crecientes relaciones de interdependencia entre los demás 

Estados dado el fenómeno de la globalizacIón. 

Esto es, si consideramos que el argumento central de la política exterior es que ésta debe beneficiar el interés 

nacional entonces, éste es el que debe servir como herramienta analítica para el estudio y ejecución de la 

política exterior. La exphcación ad hoc sería: "El interés nacional puede ser entendido como aquellas 

necesidades vitales que un Estado tiene pese su propia existencia y funcionalidad. Puesto que el dIseño de la 

política exterior na representa una serie de decisiones o eventos aislados e inconexos, la actividad internacional 

de un país debe estar orientada por: 1) objetivos concretos; 2) estrategias definidas y, 3) por instrumentos 

determinados. Es decir, la política exterior en muchos casos está delimitada por un proyecto específico 

De este modo, los objetivos de la política exterior deben ser concretos y delImItados por un proyecto específico 

y ya que los objetivos juegan un papel importante en este proceso cíclico constituyen los medios para alcanzar 

el fin principal apoyándose en las estrategias 7& (que no son otra cosa que actividades especificas para alcanzar 

los objetivos particulares así como los objetivos generales-o En esta actnridad los diseñadores de la política 

exterior establecen quién, cuándo y cómo se va a llevar cabo tal acción (aunque, muchas veces las estrategias 

sean dificues de identificar). Intervienen por tanto, una s...--nc de mstturnentos en ia política extenor, como 

aquellos mecanismos institucionalizados y reconocidos por la SOCIedad internacional para el logro de dichos 

objetivos. Los más comunes son: la negociación,. la guerra, las sanciones económicas, la ayuda económica, las 

organizaciones internacIOnales, el derecho mternacional, entre otros. 

111 Rafael Velázquez Flores ·'La polítIca extcnor de Mé:>..ico frente a Estados Urudos" Los nuevos desafios de la polinca exterior 
de Ménco en los e~cenarlOS regIOnales MéXlco, Institución Paradigma de ActlVldades Clentifico Culturales S C. 2000. pp llO 
y 111. 
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Los factores básicos se identifican por ser aquellos condicionantes extemos e internos -llámese economia 

mundial y subdesarr-ollo- pues en vista de que una política extema busca en el ambiente exógeno, las 

condiciones necesarias para dar respuesta a las necesidades endógenas y en donde las condiCIonantes 

endógenas sociales, son fundamentales para el diseño de la política exterior, el número de organizaciones 

internacionales, el estado del derecho internacional, etc., influyen en el proceso de toma de decisiones de 

política exterior. 

Otra de las bases fundamentales en la instrumentación de la política exterior está «en la capacidad de 

negociación internacional principalmente realizado por el poder militar, el poder económico y el poder 

tecnológico; la cohesión interna, los recursos naturales y, la población, entre otros,,79 

Es claro que el interés nacional está detenninado por factores internos y externos, pero las necesidades internas 

deben ser el principal motor de la política externa Por lo tanto, la política exterior debe establecer objetivos y 

estrateg.¡as concretas para la solución de diversos problemas y necesidades que afectan a la sociedad. 

Una vez que se ha señalado la función de la política exterior y de cómo se manejó en la década de los años 

ochenta. Veamos ahora el papel que jugó en la década posterior en comunión con la cooperación internacional. 

Aspedos generales del enfoque de la política exterior mexicana y la cooperación internacional en el 

último decenio del siglo XX 

Durante el periodo presidencial que ocupé Carlos Salinas de Gortari, la poiítica exterior de México tuvo una 

influencia y orientación economista, ello fue a partir de las reformas económicas e institucionales promovidas 

por el Ejecutivo. México se convirtió en ese momento en un socio comercial y de inversión atractivo, 

diversificando su actuación e inserción en Foros Internacionales como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la fmna de otros Acuerdos Comerciales con Centroarnérica, el ingreso a 

diferentes organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econólllico (OECD)--cabe 

decir que con el hecho de pertenecer a est..a organización, en ténrdi10S de cooperación económ1ca, México ha 

intentado fortalecer las potencialidades de crecimiento y consolidar la interrelación con los paises mas 

7') Los actores de la política exienor encargados del proceso de formulación y eJecul;lúll di.: dlXlslOnes son dIversOS el gobierno, a 
través de sus poderes fimdamentales: Ejecutivo, legislatiVO y JUdiClal, en donde el encargado de ejecutar la poiltica extenor Al 
diseñarla éste debe estar abierto a las demandas de la sociedad ciVil tomando en cuenta los dJferentes grupos SOCiales y organIzacIOnes 
no gubernamentales que conforman al Estado. Por lo regular, el Ejecutivo tiene la funCión de tomar las deciSIOnes de polítlca extcnor 
y el legISlativo tlene que sancionarlas Sm embargo, en el proceso de formulaCión los actores no gubernamentales pueden ejercer 
Cierta uúluencia (estos son: la oplDlón pública, los Partidos politlCas, las organizacJ.ones empresanales, los smd1cat03, la iglesia. los 
grupos étmcos y los centros educativos, entre otros) para el rediseño de la misma. En este sentido, las empresas transnaclOnalcs 
también llegan a inflUlT de manera detennmante en la politlca e:-..ierÍ.or de un país. Para maVor Información véase a. Rafael Velázquez 
Aores· ··CaracterístIcas contemporáneas de la política e:-..terior de México" Revista de R~lac!Ones InternaclOnalcs MéxiCO, FCPyS
UNAM. 1999, No 80-81 pp. 125-133. 
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avanzados en los ámbitos industrial, agrícola, ambiental y de política social·, y el Mecarusmo de Cooperación 

EconómIca Asia·Pacífico (APEe). Sin embargo, ello mostró que la deuda externa, las inversiones extranjeras y 

las privatIzaclones fueran prácticamente el hIlo conductor de la política exterior mexIcana de 1988 a 1994. 

Teóricamente, dentro de los principios básicos de política exterior mexicana se concibe, a través del Art. 89 

fracCIón X80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cooperación Internacional Para 

el Desarrollo (eTPD) cerno un instruJ.llcnto privilegiado para promover la solidandad internacional y es vista 

como herramienta complementaria a los esfuerzos naclOnales de desarrollo. Mantiene como objetivo 

primordtal: acceder a los avances científicos y tecnológicos, al diálogo intcrcultural y a un mejor conocimiento 

mutuo entre instituciones, organizaciones sociales e individuos de distintas naciones. 

En la practica, y de acuerdo a la Constitución Política de México, la Cooperación Para el Desarrollo es 

promovida por el Presidente de la República pero la Institución gubernamental que se hace cargo de estudiar y 

llevar cabo Jos Convenios o Acuerdos Básicos de Cooperación es la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(S.R.K) a través del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), órgano desconcentrado de la 

S.R.E. cuyos objetivosll
! están trazados para responder a la característica dual de México como receptor y 

oferente de cooperación internacional y en específico, para hacer de ella un agente de cambio social en el país. 

lW Esta fracción entró en Vigor el 12 de mayo de 1988. En donde el conjunto de las siguientes nonnas fundamentales, 
independientes., emanadas de su vtvenc¡a histórica, expresan los intereses más SIgnificatiVOS de La nación 
a) la autodetenninación de los pueblos; 
b) la no InterVeIlClÓP"; 
e) la proscrrpción de- la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 
d) la ¡guaIdad jurid.tca de los Estados; 
e) la cooperación internacional para el desarrollo y 
f) la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
A estos prinCipios rectores se suman "otros preceptos que la tradición de nuestra polibca ~1enor ha consagrado y cuya Vigencia 
es indiscutible. 
a) la defensa de los derechos humanos; 
b) la soberanía sobre los recursos naturales, 
e) la defensa y priK:tJ.ca del derecho de ascilo, 
d) la búsqueda y practica de.! derecho de asedo, 
e) la búsqueda de una justicia económica interllaciottal, 
O el respeto al pluralismo ideológico, 
g) la búsqueda: de una pnicbca democrilbca en la toma de decisiones en la comunidad mternaclom.!l v 
h) la soltdandad latmoamencana . 

Estos úlumos deben ser la base de nuestro comportanuento mtenIo y externo, asi cerno de nuestras más firmes exIgencias de 
recIprocidad en nuestras relaciones internacIOnales, muy en particular con nuestros colindantes Para mayor mformaclón. véase. 
ConsfltuC/ón Polínca (le los Estadns Umdos Mexicanos. MéXICO, Secretana de Gobernación febrero, 1999 pag. 115 

81 Los obJetIVOS que plantea el IMEXCI son: Planear, difund.tr, facilitar, gestionar y ampliar el ámbito de la cooperación 
internacIOnal a trnvés de una estructura flexible y vinculada a los diferentes niveles de gobierno -federal, estatal y murucipal· asi 
como a los sectores SOCial y pnvado. las universidades e institucIOnes de educación superior y las orgaruzaC1ones no 
gubemamentales_ Para mayor mfonnaclÓn, véase la pagina de correo electrómco httpfl 
v.~.sre(]ct!imexcrsre/OBJETIVOS.html 
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En este sentido, el IMEXCI se guia por cuatro áreas en especifico: 

l. "Cooperación técnica y científica. 

2. Cooperación educativa y cultural. 

3. Cooperación económica y cooperación para el desarrollo 

4. CooperacIón con Centroamérica y el Caribe,,&2. 

En relacIón con estas cuatro acciones, para el periodo 1988-1994 encontramos el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) el cual destacó el papel de la cooperación internacional como vínculo entre la política extenor e interior 

así como el fortalecimiento de la soberama, el desarrollo democrático, el desarrollo social y el crecimiento 

económico. 

Aunque algunos internacionalistas se han preocupado porque las relaciones internacionales de México con el 

exterior, expresen lo estab1ecido en los prinClpios rectores de dicho Plan en la practica es más bien un conjunto 

de buenos propósitos o deseos ya que es obvio que la multiplicación de los contactos con el exterior- no 

significan per se una activa política exterior en tanto no se defienda firme y eficazmente la posición de México 

en las relaciones internacionales y en los foros multilaterales y no se salvaguarde los legítimos intereses del 

pueblo de México 83. 

Dentro del marco general de la situación externa del país así como su situación interna a principIOS y mediados 

de la década de los noventa, México se caracterizó por ser un país en desarrollo oferente de la Cooperación 

Técnica hacia países de menor desarrollo- después de fonnar parte de la OECD y por haber fumado el Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá (TLCAN). 

Con la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León,. el discurso que sustento la política 

exterior mexicana se enfocó a dos puntos esenciales: El primero, a la solución de la crisis fmanciera (de finales 

de 1994) y el segundo. al tema de la búsqueda y la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea -[mnado recientemente en el mes de julio del año 2000-. 

Sin lugar a dudas podemos decir que de acuerdo a las condiciones que nos plantea el contexto internacional, la 

política exterior se ha reducido a una política meramente económica que contrariamente no ha propuesto 

cambios en el marco de polínca social para contrarrestar las necesidades de la población marginada y en 

pobreza extrema. No es una casualidad que la relación entre la política interna y externa en el ámbito 

82 IMEXCí, 02 Agosto 2000, "Estructura de", página de correo electromco httpJ/www srenet/uncxclsrelESTRUCTIlRAJllmj 

83 Ver a Edmundo Hernández -Vela ·'Políl:J.ca Extenor de MéXICO" ReVista de RelaCiones Internacionales MeXIco, FCPyS
UNAM.1994, Vol XV.cnero-marzo 1994,pág 121 
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económico funcionaron congruentemente durante esa época ya que al interior del país, la polínca económica se 

basó en la comente neoiiberaI, caracterizada por la disminución de la parriclpación del Estado en la economía, 

la lllstrumentación de topes salariales, la desregulación y venta de empresas paraestatales, en tanto -que al 

extenor la política económica se mantuvo de puertas abiertas a la Inversión extranjera, de libre comercio y de 

renegociación de la deuda externa contraida en décadas anteriores. 

Hasta el año 2000, el principal argumento del grupo en el poder fue que México tenía que insertarse 

necesariamente en la nueva dlnámica internacional (la llamada globalización) para no quedarse a la zaga de 1as 

nuevas transformacioncs económicas y tecnológicas. Bajo este argwnento, la administración salinista se 

embarcó en uno de los proyectos más destacados: el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que hoy en día no 

otorga los beneficios prometidos para la sociedad del país. 

El peso de la deuda externa, la concentración comercial hacIa el mer-cado de Estados Unidos, la influencia de 

las empresas multinacIOnales, la desventaja de tener una fuente dorrunante de mversiones extrajeras y los 

problemas económicos internos, principalmente la crisis de 1995, provocaron que México tuviera un margen 

reducido de negociación. Esto no es una casualidad más bien es una causalIdad de la posición de México frente 

al exterior en donde pasó de ser lUla política con bases idealistas a una más conservadora y más alineada a los 

supuestos realistas. De igual manera, la política exterior mexicana transitó de una relativa autonomía a una 

política dependiente -y de subordinación~. En tanto que acentuó su dependencia comercial y fmanciera con 

respecto al sector externo_ Paso de ser multilateral a una política bilateral (Estados Unidos - México); 

privilegió su relación con Estados Unidos concentrando su política exterior en el T'" ....... CAN con el propósito de 

modernizar a la nación, de mejorar la imagen internacional del país y de insertarlo en la nueva dinámica 

internacional. Finalmente, de una política exterior de cooperación con países subdesarrollados pasó a ser una 

política de negociación con naciones desarrolladas.84 

En consecuencia, el cambIO en la política exterior de México tuvo su sustento en las nuevas condICIones tanto 

internas como externas del país. En el ámbito endógeno, la políbca neo liberal que impulsó el cambiO 

estructural transformó en números rojos la situación económica interna en diciembre de 1994 pasando de una 

polínca económica orientada hacia la sustitución de importaCIones (en los años ochenta) a una política de 

apertura comercial (el ejemplo más visible. el TLCAN). 

Es posible argumentar que la política exterior de las úlbmas administraciones na respondió a los intereses de la 

nacIón más bien., esta política consolidó el nivel de dependenCIa de México con los Estados Unidos de América 

84 Véase a Juan Carlos Amaga. El Pacto de San José De la cooperacIón econom¡ca a la negOCIQc/On comerclOl MéXIco) sus 
relacIOnes con el Canbe_ Mé'Oco, Uru.ers¡dad Nacional Autónoma de Mbaco-Umversldad de Qumtana Roo. 1998. pp 141-160 
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"beneficIando por una parte sólo a los intereses particulares, entre ellos a los del grupo en el poder, los de 

algunos empresarios e inversionistas y los de grupos extranjeros. Ello para que el gobierno estuviera en 

'Condiciones de poder pagar la deuda (contratada con bancos estadounidenses) y para que los intereses 

extranjeros encontraran la puerta abierta y no enfrentaran dJficultades de mverSlón"S5 

A pesar de todo, la política económica de Mexico en los últimos años ha terudo unportantes alcances a nivel 

macro. Por ejemplo, para el primer trimestre del año 1999 la economía mexicana se expandió moderadamente. 

El producto se desaceleró, aunque su desempeño fue mejor al previsto a principios del ejercicio; la inflación 

perdió impulso y las tasas de interés tendieron a la baja El entoIDo mternacional en ese año fue propicio para el 

país. El precio internacional del petróleo se recuperó, la economía de Estados Unidos mantuvo su dinamismo y 

la devaluación del real brasileño no afectó mayormente las comentes financieras hacia México, al contrario 

éstas se reactivaron, lo que ocasionó el fortalecinuento de la moneda nacional86
, En realidad, la política 

económica mantuvo el tono durante los últimos años., la austeridad fiscal y la astringencia monetaria se 

reforzaron desde inicios de 1999, como resultado de las expectativas desfavorables del entorno que se 

avecinaba. 

Por otra parte, temas tan importantes como la refonna del estado, el sistema frnanciero económico y el 

presupuesto del gobierno estuvieron durante el sexenio sobre la mesa. Una fuerte competencia política puso en 

tensión el escenario político, creando fuerzas impredecibles, aunque también se notaron nuevos espacios para 

consensos y alianzas, Las fuerzas políticas del país comenzaron a orientar sus acciones hacia las elecciones 

presidenciales del ai'i.o 2000, 

Con relación a esto, no se puede omitir que en los últimos años de la década de los noventa, la crisis política ha 

estado asociada al rescate bancario con la iniciativa del gobierno para convertir en deuda pública los pasivos 

del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) introduciendo, ciertamente, una gran incertidumbre 

dentro del crecimiento económico del país.S7 Se podría decir por tanto, que una de las razones por las cuales en 

8~ Rafale Velázquez, Op crt págs 112 Y 113 
86 México Reswnen informativo de la Covuntura Econónuca 16 de septiembre de 2000, pagma de correo electrónico httpll 
V¡'VW cepa!.org mx. págs. 1-10 . 

87 Para dtciembre del año 2000 las operaciones de venta de los bancos \<oh,¡eron a ser motivo de reclamaciones y enfrentamientos CQn 
el Insuruto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (IPAB). En donde el últmm conflicto que llevó a cuestas el !PAB fue el de Banca 
Serfm, instituclón que fue vendida al español Banco Santander y cuyo rescate y sancanuento resultó a la larga., ser el mAs costoso y 
problemáúco ya que las reclamación por parte de este ú!tuno se sumo al que en Jumo de ese mismo año hizo el Citibank por el pago 
del Fobaproa, que el banco estadOlltlldenSC tenía como producto de la compra de Banca Confia Aunque el a5U/'lto legal entre el 
Otrbank y el [FAB se resolVIÓ extajudicialmente el Jueves 3 de noviembre del año 2000, al aceptar ellllSbtuto contmuar subsidiando 
al banco estadourudense por los prÓXimos du2 años mediante la contratación de un crédito por casi 29 0111 millones de pesos, que le 
generarán mtereses anuelas por lUlOS 5 md 628 millones. las contmgencias tmanCiCfas del IPB contInÚan y en el año 200 1 este asllllltrá 
el control de los 10 bancos más mfervenidos por la Conuslón NaCIOnal Bancana y de Valores y con ello sus pasl',OS que ascienden a 
caSI 100 mil millOnes de pesos Además, los requentn,¡entos del IPAS superaran por mocho los 42 mil nuIlones de pesos que se 
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el año de 1999 la economía mexicana. pretendió mostrar buenos resultados hacia ei exterior, debióo a que se 

avecinaba un año electoral (20aO) en donde no sólo se realizaría el cambio de Presidente sino estaba en juego la 

medida de prevenir otro desplome económico. 

Dentro de las cuestiones socIales, un hecho particular heredado durante muchos años ha resaltado en el 

incremento de ia violencia, la milita:.'""ización, la imp!.!!l!dad, la subordinación del Poder Judicia!, el 

hostigamiento y el resllIgimiento de las agresion:;:s contra acttvistas sociales y comunicadores, la exclusIón de 

la población indígena del plano nacional y la actuación limitada de los organismos humanos de derechos 

humanos así como las disparidades dentro del gasto88 y fInanciamiento para la educacIón. Es importante 

detenerse en esto ultimo ya que, para efectos de este trabajo es imprescindible señalar que, el gasto estatal en 

educación registro wra tendencia constante a la baja de 1970 hasta 1988: de 16.6% en 1970, bajo a 14% en 

1976, a 13.2% en 1982 ya 10.4% en ]988. La crisis de 1982 dejo su impronta tamblén en el gasto estatal: a 

partir de ese ano desciende considerablemente. En 1989 y 1990 aumenta su participación, pero a partir de ese 

ano inicio un descenso continuo, hasta negar en 1996 (estimado) a 8.6% del total. Casi la mitad de la 

significacIón que tenia en 1990, considerados los 25 anos, su participacIón en el total en 1996 es la mitad de la 

que tenia en 1970. 

Es obvio que estas variaciones han estado determinadas por el comportanuenro del gasto federal. Asimismo, a 

partir de 1995, después de la crisis de diciembre de 1994, ocurre que el Índice del PIB se elevo en mayor 

proporción, pero sin llegar- a superar al del gasto educativo, que en 1995 y 1996 redujo el crecimiento de sus 

precios, que aunque mantuvo todavía distancia respecto al índice implícito del PIE. El resultado actual es que, 

en ténninos reales, aplicando el incide implícito del PIB, para poder adquirir lo que pennitia un peso de 1980, 

se requieren $392.50 en 1996, mientras que, para recuperar el poder adquisitivo de un peso educativo de 1980, 

en 1996 se requieren 570,]] pesos. 

proyectan en el Presupuesto de Egresos de la FederacIón, ya que sus paslVOS totales ascenderian aproxur.adamente 840 nul rrullones 
de pesos, en lugar de los 725 mil znilkmes que se tenían para diCiembre del 2000 

De esta manera, ros requentIlJentos financieros de! [PAB superaron los 60 mil nullonCl> de pesos, de los cuales 42 nul m1110nes 
saldrían del presupuesto federal y el resto serta por venta de activos Para mayor ¡nfOrmacIÓn, véase a Agustín Vargas Mcdina ·"La 
Carga dellPAB reduClfá.aún más el presupuesto" en Re\·1Sta Proceso, Num 1257, México,.3 de diciembre de 2000 pp. SO-51 
&SEs claro que cuando se habla del gasto y dcl financiamiento hacia la educación nOs enfrentamos con ciertos problemas 
de precision en cuanto a definición Sin embargo, actualmente esta en marcha un proceso internacional que aspira a 
establecer definiciones mas rigurosas que permitan llegar a comparaciones internaciQnales CQnfiables En paralelQ con el 
proyecto "Interna!lonal Standard Cassitication of Education" (ISCED) de la UNESCO, que pretende defimr estandares 
educativos validos y comparables a partir de los programas que realizan efectivamente los sistema edUcatiVOS Para 
mayor infonnación, consu!tese 8. Pablo Latapi y Manuel Ulloa en El jinanclanuen/o de la educacIón basica en el marco 
de/federaJ¡smo, México, fondo de Cultura ECQnomica, CESU-UNA.~, 2000 pag.63 
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Por periodos sexenaIes, entre 1983 y 1988 hubo un decremento de 30% en el gasto educativo pubhco y de 

27.3% en ei federal, de i982 a 1988 hubo un mcremento de 7.3% en el publico y 12.5% en el federalf\9 

Por otro lado y aunado a ello, el conflicto en Chiapas pennanece sin solución y grupos guemlleros slguen 

defend¡endo sus detfXhos en varios estados de la República. principalmente en la parte suroeste del país. 

En resumen, ]a fonnulación de la POlítJC8 exterior no debe tomarse tan a la ligera ni mucho menos dejarla flotar 

hacia las decisiones del pais más poderoso del mundo (EVA), tampoco debe dejar de responder a las 

necesidades particulares de la sociedad, tales como: la pobreza y la pobreza extrema, los conflictos socIales, el 

acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. 

México tiene que aprender a cooperar en un Mundo desiguaL Se deben adoptar niveles de asimetria sImulados 

para poder relacionamos con otros países que se encuentran en Iguales, similares o diferentes circunstancIas 

que nosotros; la forma de abordar temas como el narcotráfico y migración deben ser esrudiados en niveles 

distintos y necesarios ya que no sólo es un problema bilateral entre México y Estados Unidos., sino que es ill\ 

problema internacional. 

Puesto que la inexistencia de lUla bipolaridad en el sistema internacional ha desaparecido, "la polítIca extenor 

de México debe: Desactivar una poHtica exterior pasiva, principista y juridicista (como la de los años ochenta) 

y COIDffi7.aJ" a tomar decisiones en plena correlación con los problemas actuales y postular una nueva tdac¡ón 

con su país vecino del Norte para favorecer igualmente los intereses nacionales de la sociedad mexicana,,90. 

Responder en forma mstinta ante importantes temas de la agenda que parece han sido olvidados como' medio 

ambiente, diversificación de relaciones., salud, educación. pobreza, etc es un reto de siempre y que el Gobierno 

actual (2000-2006) debe considerar, Considerando el tema de la diversificación de relacIOnes y los benefiCIOS 

que esta alianza pueda proporcionar en beneficio de aspectos como: la salud o la educaCiÓn., se explica a 

continuación el caso especifico de la relación México y el Fondo de NaclOues Unidas para la InfanCIa y su 

mtención por disminuif el impacto social en la niñez. 

8~ Pablo Latapi y Manuel UlIoa en El finanCiamiento de la educaCIón has/ca en el marco del Federalismo MéxlCO, 
CESU-UNAM y FCE 2000 pp 66-69 
~Véasc a Susana Chacón en' ·'Retos de la política extenQf de MéXICO" Los nllL'VOS desofios de la polmea nlenor ik.' Me;ru.o en 
las escenanos regIonales Op el: pp 90-108 
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La: cooperación técnica entre México y (a VNICEF para mejorar las cQndiciones poiiticas y SGds!e8 d~ h~ 

niñez 

Antecedentes Generales 

Como se dijO en lineas anteriores MéXIco, se distinguió en los años noventa por ser un pais en desarrollo 

abierto a la globalizac¡ón econÓmIca apoyo el lema de la cooperación económica internacional ingresando a 

diestra y siniestra en Foros Internacionales dentro y fuera de la regJ.ón americana Así también, consolido su 

relación con organismos de la talla de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Ello nos da pie para mencionar la relación entre el Gobierno de México y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y las acciones de ambos en favor de los derechos de la niñez. 

En un principio este vínculo de cooperación se estableció con la celebración del Acuerdo Básico de 

Cooperación firmado el 20 de mayo de 1954 en Nueva York, Estados Unidos. En rucho Acuerdo se acentuó 

que la función de este organismo del Sistema de Naciones Unidas consistiría en apoyar a las instituciones de 

origen federal, estatal y municipal del país; organizaciones no gubernamentales y también a la sociedad civil 

para lograr la supenlvencia, protección y desarrollo de la níñez mexicana,. en especial la más pobre, dentro de 

un ambiente que le permitieran ejercer plenamente Sus capacidades y derechos básicos. 

La estrecha colaboración del Gobierno de México y de la UNrCEF sin embargo, ocurrió con la promociól1 y 

participación en la Convención de los Derechos de los Niños en 1989 en el intento por socavar aqueUas 

necesidades de la población infantil en el decenio que prontamente se avecinaba . 

.Al momento de que el Gobierno de México ratificó la Convención en la Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia ellO de Agosto de 1990, no sólo se comprometió en llevar a cabo todo lo dispuesto para beneficio de 

la niñez y de su población en general sino que además, constitucionalmente se le otorgó al país el rango 

nonnatívo a los tratados internacionales que consolida la obligación de México de velar por la aplicación de la 

Convención in/a aha adecuando la legislación nacional en el marco de sus principios y disposiciones. 

Así, una vez que México ratificó la Convención, se puso en marcha en 1993-1 994 el primer Programa de 

CooperacIón 1990-1995 entre el Gobierno de México y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). 

Dicho Programa de Cooperación respondia a los sigUientes puntos: 

• Necesidades y pI10ridades de la mfancia y la mujer del país expresados por el GobIerno de MéXICO. 
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• Políticas y mandato de la lJNICEF. 

Objetivos y metas que pretendía alcanzar el Plan NaclC)fial de Desarrollo (PND) de 1989-1994_ 

Apoyar al Plan Nacional de Acción (PNA) en favor de [a fnfanc189
! emanado de estas necesidades y 

disparidades entre los diversos sectores de la población. 

Llevar a cabo lo que se había acordado en la Convención en Favor de los Derechos de la Niñez 

La labor de la UNICEF en México (1990-1995) 

Como órgano responsable de Naciones Unidas destinado a veiar por el bIenestar de la fnfancia a ruvel 

Mundial, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) jugó W1 papel dual en el sentido que actuó 

como anfitrión y organizador dentro de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. A partir de entonces, 

acentuó su misión en cuanto al impulso de la elaboración de Programas de Acción para ponerlo en marcha en el 

país receptor tal y como se estipulo en dicha Cumbre. 

En el caso de México, el vinculo de este organismo y el Gobierno de MéxIco, se basó en realizar las tareas 

destinadas en la Cumbre Mundial y en el Programa Nacional de ACCIón lo cual estuvo descrito en el Programa 

de Cooperación 1990-1995. Como se sabe, la labor de la UNICEF en colaboración con la parte contrataIlte o 

parte receptora por ello fue que la labor de la UNICEF se basó en: 

1. Brindar un tipo de cooperación en donde se pudiera CQnstruir a través de la capacidad inslltucíonaI y 

la voluntad política, un mecanismo de coordinación irlterinstitucional aprovechando la infraestructura del pais y 

los recursos del gobierno mexicano destinados a los programas sociales relacionados con la infancia. 

2. Brindar apoyo financiero. 

Esto se complementó, con aquellos lineamientos de la Declaración de Jos Derechos de los Niños de 1959 y lo 

estipulado en la Convención de 1989. Cabe mencionar, que tanto el Gobierno de México como la UNICEF, se 

apoyaron en el Plan Nacional de Acción para nevar a cabo un control de los avances y de las estrategias acorde 

con la situación económica, política y social del país. 

El Programa Nacional de Acción (1990-1995) 

91 La formulacIón y apltcaclón de los PrOgramas NaCJonales de ACCIÓn en fa\'or de la lnfancla se constituyen en UlStrumentos 
cartrales de traducCión prograrnatlca de los derechos de los niños. haClendo reahdad los postulados y preceptos de la ConvencIón 
Para mayor mfonnaclón, véase. Comision NaCIOnal Para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional De ACCJon Tcrccra 
Evaluación México Y la Cumbre Mundtal en favor de la InfanCia, 1991 PI' lO-11 
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Por estar estipulado en la Convenc\Óll, el establecimiento de un Plan Nacional de Acción a favor de la bfanc:a 

(PNA) SirvIÓ como puente de unión entre el Gobierno de México y los infantes. En la formulación y aplrcación 

del PNA, se tradujeron de manera específica las princIpales necesidades de los niños así corno los postulados y 

preceptos de la ConvencIón y de la Declaración para la SupefV1vencia, Protección y Desarrollo de la Niñez 

emitida en la Cumbre MundIal en 1990 

Después de que el H. Senado de ia Repúbiica aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, en 1991 

se puso en marcha el Plan Nacional de Acción anteponiendo las 7 metas más importantes emanadas un ano 

anterior: 

a) El problema de la mortalIdad infantil. 

b) El problema de la mortalidad materna 

c) El problema de la desnutrición de los niños. 

d) La reducción del analfabetismo entre adultos y las mujeres. 

e) El acceso universal a la educación básica y fmalización de la enseñanza primaria para, al menos, 80% de 

los nIDos en edad escolar. 

f) Acceso universal al agua potable 

g) Mejorar la protección de los niños y niñas en circunstancias especialmente difíciles. 

Los cambios resultaron conforme la realldad se fue presentando: 

11 Surgió la instalación de una Comisión Nacional para servir como instancia de coordinación, la cual 

fue nombrada por el entonces Presidente de la República e integrada por los titulares de las Secretarias de Salud 

(SS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia 

(DIF) y de la Comisión Nacional de Agua (CNA), quienes a su vez coordinarían cuatro subcomisiones 

vinculadas a menores en circunstancias especialmente dificiles. 

Sin embargo, la coordinación general de esta Comisión quedé a cargo del Secretario de Salud y por su parte, el 

DIF pennaneció en coordinaclón con la UNICEF. 

Una de las cosas que destacó dicho proceso fue tanto la elaboración del Programa Nacional de 

<\CciÓ11 en Favor de la InfanCIa en colaboración con mas de treinta instituciones públicas como la intención de 

;oordinar y concertar las nuevas acciones y estrategias retomando los programas ya existentes, con el fm de 

lprovechar la coyuntura para vincular, articular y reforzar los objetivos, metas y estrategias contenidos en todos 
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ellos, tratando de mantener en todo mOnh,.""I1to los lineamientos trazados en el Plan Nacional de DesarroHo de 

1989 a 199492
• 

Después de que se constituyó la Comisión Nacional, ésta debió dar seguimiento y evaluar al PNA elaborado, 

además de difundirlo e 1f promoviendo paulatinamente la elaboración de los respectivos programas estatales y 

la formulación de acciones municipales en favor de la infancia. Para ello se insto a los responsables de los 

gobiernos est..ataIes a emplear como enfoque más apropiado el de la planeación estratégica, pues de esta fonna 

habría mayor flexibilIdad y eficacia de maniobra ante las complejas y cambiantes necesidades del país. 

La forma de proceder fue de la siguiente manera: 

Seguimiento de la evaluación periódica del PNA con la consolidación de un sistema de infonnación 

apropiado, lo cual fue fundamental para mantener su dinámica en función de las metas acordadas a mediano y 

largo plazo. De esta manera, se pudo tener una constante retroalimentación durante la ejecución del mismo e ir 

ajustando las estrategias operativas de acuerdo al avance, dirección e impacto del Programa. Para alcanzar esta 

finalidad, fue necesano consolidar un sistema de información de carácter participativo, interinstitucional e 

intersectorial que alimentara a la Comisión Nacional. 

• Reuruones periódicas de seguimiento presididas por el Presidente de la República 

Tal vez uno de los mejores resultados fue la posibilidad de evaluar la programación de actividades en su 

proceso e impacto a través de la comunicación e intercambio de infonnación con la Comisión Nacional para el 

SeguiIPiento y Evaluación en Favor de la Infancia 

Evaluación del UNICEF en México durante el periodo 1990-1995 

Como parte donadora de Cooperación Técnica Para el Desarrollo, el trabajo de la Agencia del UNlCEF en 

México, se orientó básicamente a brindar ayuda técnica para la formulación de estrategias, acciones y el 

impulso de iniciativas aun con los limitados recursos que este organismo pudo ofrecer en proporción al 

presupuesto gubernamental para reforzar o desatar procesos e ir alcanzando paulatinamente la consecución de 

las metas propuestas por el gobierno mexicano en tumo para el mejoranuento de las condiciones del niño y de 

la madre. 

Debe reconocerse que el valor real de la cooperación de W1 organismo internacional como este radicó 

principalmente en que supo construir una cierta capacIdad institucional y voluntad política para aprovechar la 

92 Para mayor tnfonnaclón, vease a. SilVia NaranJO: Balance de la COOperación del Fondo de NacIOnes Umdas para la Inf(Jl1Cla 
(UNICEF) con el Gobierno Mexicano durante el penodo /990-1995. Tesis de Licenciatura, México, FCPyS-UNAM, Ciudad 
Unlversltana 1996 pp 30-45 
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misma infraestructura y los recursos gubernamentales asignados en matena social para pote!!C!a! los fondos de 

su cooperación 

Antes de pasar al sector educativo, cabe mencionar que el ámbito de Salud y Nutrietón, según la evaluación de 

la UNICEF presentada en la Tercera Reunión Americana Sobre Infancia y PolítIcas Sociales, fue el que recibió 

mayor apoyo durante este primer periodo de cooperación y el cual destacó cIfras favorables como: la reducción 

de 50% en las deflÜlCÍones debidas a enfermedades diarreicas en menores de cinco años, reducción de un tercio 

de las defunciones debidas a infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, y en la redUCCIón de 

95% de las defunciones y de 90% de los casos de sarampión para 1995. 

A lo largo del periodo de cooperación 1990-1995, UNICEF apoyó al Gobierno MeXIcano prácticamente en las 

áreas. de acción inicialmente concebidas en el PNA, debido a que generalmente -estuvieron vinculadas con el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los correspondientes programas nacionales de cada sector. SIn embargo, 

muchas de ellas también estaban incorporadas en las estructuras programáoco-presupuestales, lo que significó 

que en términos financieros la ayuda que pudiera proporcionar este organismo a la asignación gubernamental 

fue prácticamente insignificante debido al tipo de cooperación que se empleó. 

No obstante UNICEF respaldó de alguna manera diferentes actiVldades connibuyendo al fortalecImiento de las 

capacidades institucionales para ir articulando progresivamente los programas sectoriales. Gracias a esto, fue 

posible acercar paulatinamente las unidades de medida y las metas contenidas en la apertura programática con 

los mdicadores acordados y expresados en los objetivos y metas en favor de la infancia 

Por ello la fonna en que se llevó a cabo la cooperación técnica dellJNICEF fue de la siguiente manera: 

Capacitación de promotores en la modalidad no formal. 

Participación en la implantación del Proyecto Piloto de Investigación dentro de la modalidad na 

formal en coordinación de la SEp93. 

Formulación del Proyecto para el Desa.'T01l0 de la Educación irucial (PRODEI) Los 

componentes que lo integraron se refieren al desarrollo de recursos humanos, de materiales educativos y al 

fortalecimiento institucional. 

El PRODE! rJe cofinanciado por el Gobterno de MéXICO, baju la admirustración del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Fondo de Naciones Umdas para la Infancia (UNICEF) y 

algunos otros organismo internacionales como el Programa de NaCIones l!nidas para el Desarrollo (P~UD), 

93 COIlliStOn Nacional Para el Segumuento v EvaluaclOD del Programa de AcclOn Segunda Evaluac/On MeX1co y la Cumbre MundIal 
en fll\'orde la InfancIa, Juho, 1993,pág 64" 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) y el Banco 

Mundial {BM). 

Propuesta de sistemas no fonnales de Educación Básica, además de la introducción de otros 

modelos alternativos y la elaboración de sIstemas de seguimiento y monitoreo. 

Elaboración de propuestas técnicas para abatir el rezago educativo, además de auspiciar la 

asesoría de especialistas en educación, el apoyo en la producción de materiales dIdácticos y la sistematizacIón 

de la experiencia en la educación comunitaria realizada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

La influencia de la Conferencia de Jomtien en el ámbito educativo. Las acciones de la UNICEF y el 

gobierno de México 

Como antecedente, tenemos que el criterio que predominó en el terreno de la educación anterior al periodo 

1994-2000. fue el de la moderoización educativa quedando expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y en 

relación con el Programa de Modernización Educativa, el cual pretendió atender prioritariamente a la educación 

primaria, incluyendo la seguridad de la pennanencia del educando en el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

adecuada promoción de un grado a otro; impulsar la educación inicial y preescolar así como brindar atención 

preferencial a los grupos sociales y regiones con mayores carencias; a los niños indígenas y a los habitantes de 

zonas rurales y urbano-marginadas. 

A partir de los compromisos de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, México estuvo de 

acuerdo en asumir dichas recomendaciones, por lo que pretendió dar un mayor impulso a la cobertura y 

eficiencia terminal de la Educación básica, lo cual también se concretó en lineas de acción a través del 

Programa Nacional de Acción en el rubro de educación comprendidas en los programas de educación básica y 

de adultos en 10 que respecta a educación inicial, preescolar y primaria y a los servicios de alfabetización y 

educación comunitaria por ser tareas directamente vinculadas con el compromiso contraído en la Cwnbre 

Mundial en Favor de la Infancia 

A raíz de estos comprcnüsos los esfu.erzos de la lJNICEF también empezaron a apuntar en esa dirección 

canalizándose en formas de apoyo a los programas del PNA encaminados entre otras cosas, a ampliar las 

oportunidades de cobertura y eficiencia terminal de la Educación Básica, con especial énfasIS en la educación 

de la mujer. 

A dIferencia de las acciones de años anteriores, los objetivos y las metas en materia educativa, el Plan N aciona! 

de Acción estuvo encaminado a cumplir lo estipulado en la Cumbre Mundial y cubrir aquellas necesidades 

educativas de ese entonces. 
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En el caso de las metas aprobadas en el área educatlva existió una relación con la situación p!'ev2!eci.ente en e! 

momento en que se asumieron y se adaptaron para el país. En el ciclo escolar 1990-1991 por ejemplo, sólo se 

había logrado captar el 3.7% de casi 8 mill.ones de niños que totalizaban la demanda potencial del nivel de 

educación inicial., lo que significó que más de 1 millón 300 mil niños de 5 y 6 años que habitaban en zonas 

rurales, indígenas y urbano-marginadas, no contaban todavía con el ServiClO de educación preescolar. 

Según un informe realizado entre el DIF y la UNICEF, las acciones más importantes destacaron lo siguiente: 

• El fortalecimiento del proceso de enseñanza -aprendizaje mediante el mejoI<uniento continuo de los 

contenidos, métodos y materiales educativos. 

El reaconrucionamiento, aplicación y modernización de la infraestructura y el equipo de los planes 

de educación básica, 

.. La consolidación de la federalización en la educación, 

11 El abatimiento del analfabetismo y fortalectmiento de la educación para el desarrollo comunitario y 

el trabajo productivo. 

Así también, de las lecciones aprendidas en la aplicación del Programa de Cooperación 1990-1995, se pudo 

concluir lo siguiente: a) es verdad que existió el compromiso y apoyo de los diferentes niveles gubernamentales 

pero sólo en la medida en que facilitaron la ejecución de acciones a escala nacional; b) si bien., se intento 

complementar los esfuerzos desarrollados a nivel nacional con acciones estatales y municipales, contribuyendo 

a la descentralización de las acciones y a la reducción de disparidades. e) El desarrollo de propuestas e 

iniciativas como estrategia para dar oportunidad y viabilidad política y económica, dio lugar a la creación de 

espacios para lograr mayor impacto en las acciones ejecutadas, sin embargo d) todavía esta latente la necesidad 

de fortalecer el enfoque multisectoriaI e interinstitucionaI para lograr una mayor eficacia en las acciones. e) Por 

otra parte. el establecimiento de metas integrales tuvo la intención de hacer posible la ejecución de las acciones 

para ajustarse a la orientación y prioridades del Programa de Cooperación en curso facilitando en su mayaria, el 

seguimiento y la evaluación del mismo. f) Es recomendable fortalecer el enfoque de género en las actividades 

del, Programa de Cooperación. g) Asimismo, sigue siendo necesaria la insIstencia en la participación de 

organizaciones no gubernamentales (ONO's) y la sociedad civil para dar mayor atención a los infantes y 

mujeres del país y por último; b) es necesario equilibrar el Programa de Cooperación próxi.T.o en términos 

sectoriales., cuidando que áreas como nutrición y educación tengan prioridad por parte del gobierno mexicano y 

de la UNICEF. 

En pocas palabras, la cooperación técnica realizada por la UNICEF en conjunto con el gobierno mexicano en el 

sector educativo en el periodo de 1990-1995, se orientó pnncipalmente al impulso de políticas que penmtieran 
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la fonnulación de estrategias para la optunización de los recursos tanto institucionales como de otras 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial, y de los esfuerzos encaminados a alcanzar [os 

obJetlvos y metas en cada uno de los nIveles educativos. 

Por consígmente,la acción del UNICEF en México en materia de educación en el periodo de 1990-1995, asi 

como la doble tarea del Gobierno Mexicano,94 intentó establecer un ambiente propicio para fomentar las 

iniciativas y programas de apoyo hacia ese sector en años posteriores. 

A continuacÍón se presenta la colaboración ejercida por parte de la UNICEF en México durante el periodo del 

Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León, (1994-2000) con el propósito de evaluar los objetivos. acciones y 

estrategias establecidas para el logro de las metas en el ámbito educativo durante el Periodo de Cooperación 

1996-2001. 

>l4 Esta doble tarea COnslStlO en elevar el índice educativo de su población como una obligación de politJca nacional y como WlO de los 
contprom.isoo adqtundos (según la políuca exterior) en la Cumbre Mund!al sobre la Infancia y en la Conferencia de Jomuen 
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ill. EL PROGRAMA DE COOPERACiÓN 1996-2001 Y SU COORDINACiÓN CON EL PLA"I 

NACIONAL DE ACCION EN FAVOR DE LA INFANCIA 1995-2000 

El PrOgrama de Cooperación 1996-2001 y su relación con las Conferencias Internacionales 

La contribución del Programa de Cooperación 1996-2001, tuvo como apoyo el Plan Nacional de Acción con el 

de poder responder a las necesidades y prioridades de ia infancia y ia mujer en México; a las políticas y 

mandato de la UNICEF y a las estrategias plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) 

relacionadas con el combate a la pobreza y la aplicación de la Convención en Favor de los Derechos de la 

Niñez. 

Los cambios acaecidos como consecuencia de la globalización en el campo de la econollÚa y la política 

internacional, deben conducir a repensar, conscientemente, en el lugar que ocupa la sociedad civil y en 

particular los niños del mundo. 

En el caso particular de México, el Programa de Cooperación con la UNICEf (1996-2001) consideró y adoptó 

los siguientes esfuerzos internacionales: 

La Convención sobre la elimmaclón de todas las formas de DISCrImmaCIÓn contra la MUjer (Nueva York, 

1979) que garantiza la igualdad de la mujer, promueve la no-discriminación y establece sus derechos, 

insertándose como parte indispensable de la incorporación del enfoque de género en los programas de 

cooperación. 

La Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) que emana de la Convención de los Derechos del NIño 

(1989). 

La Conferencia Internacional de Educación para Todos (JomtJen, 1990), que como e dijo anterionnente, 

acordó una Declaración Mundial y un Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 

conceptualizando a la EducacIón Básica como el proceso educativo desde que un niño nace hasta la 

finalización de su educación primaria, y en algunos casos de su educación secundaria, complementado con el 

concepto de necesidades básicas de aprendizaje que determina los conocimientos, habilidades y destrezas 

minimas que un individuo debe poseer para su plena integración a la sociedad. 

Los elementos contenidos en esta Declaración y en el Marco de Acción, fannan parte del Programa de 

Cooperación de la UNICEF y el Gobierno de México por cuanto constituyen un compromiso para garantlzar el 

acceso a las necesidades básicas de aprendizaje de los nifios y mñas, jóvenes y personas adultas 
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La ConftrenCIG MundIal sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janelro, 1992) de donde emano la 

Declaración Mundial postulando la importancia que constituyen los seres humanos y su derecho de tener una 

vida saludable y productiva en annonía y en defensa de la naturaleza 

Lógicamente, es uno de los elementos que constituye el concepto de Desarrollo Sustentable y que el Gobierno 

de México integró en el Programa de Cooperación 1996-2001 como un elemento destinado a promover el 

desarrollo hwnano. 

La ConferenclG Internacional sobre Población y Desarrollo (El Calro, 1994), en cuyo plan de acción se 

reconoció a la familia como la unidad básica de la sociedad tratando de promover la igualdad entre los hombres 

y mujeres al interior del hogar y con el fin de cuidar la vida familiar y firndamentalmente la vida de los niños. 

La Declaración del Principio y el Programa de Acción emanados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social 

(Copenhague. 1995) que busco sentar las bases para la erradicación de la pobreza en el mundo. Dentro de su 

Programa se recomiendo a los países y organismos internacionales considerar las medidas orientadas a crear un 

crecinnento económico sostenido, un entorno nacional favorable al desarrollo social, el aumento del empleo 

productivo y promover la integración sociaL 

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer {BeIJín. 1995) se encargó de evaluar los progresos con relación a la 

mujer, tomando como punto de partida lo establecido en la Reunión de Nairobi en 1985, para orientar un 

programa de acción hasta el afto 2000. 

El Programa de Cooperación y su inserción en el contexto nacional 

La política exterior mexicana durante el periodo del Presidente Ernesto Zedillo, debió seguir una linea en la que 

pudiera satisfacer las necesidades particulares de la población infantil a través del Programa de Cooperación 

1996-2000 y cumplir a nivel internacional con las metas establecidas para el decenio de 1990 respecto a la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia. De este modo, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo se tuvo que 

diseñar ei Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Acción con base en esos y otros planteamientos 

para poder combinar las intenciones del exterior con las necesidades del ámbito nacional. 

Plan Nacional de DesarroUo (PND) 1995-2000 

El Plan Nacional de Desarrollo trato de servir como base para detectar aquellas necesidades y prioridades que 

requerían ser tratadas tanto por el gobierno como por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
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para mejorar las condiciones soclrues, políticas y económicas del país y en especial aquellas atenciones 

prioritarias respecto a los niños, los indígenas y las mujeres mexicanos 

De acuerdo a las características que plantea el ténnino de desarrollo sustentable, el Gobierno Mexicano intentó 

detectar las necesidades y p:ioridades de la población en general. Éstas por su parte, quedaron plasmadas en el 

Programa de Cooperación 1996-2001 yen el Plan Nacional de Acción 1995-2000 en combinación con aspectos 

ccyuntu.l-a1es los cuales han afectado a la población tales como: pobreza extrema, marginación e inequidad 

social; desigualdad económica; (desigual) acceso a la educación y protección al medio ambiente. 

Frente a éstos aspectos, la orientación que tuvo la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), fue la de fortalecer los esfuerzos nacionales tanto del sector públIco como del sector privado en 

cuanto a las estrategias relativas a cuestiones de desarrollo sustentable, el incremento del flujo de recursos y el 

fortalecimiento de la estructura técnica, científica y productiva del país. 

Elementos y acciones importantes durante la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo (P~"D) 1995-2000 

Ya que el Plan Nacional de Desarrollo esta diseñado para abarcar toda la gama de necesidades de la sociedad 

en este trabcijo, sólo se tomaron en cuenta aquellos temas que parecieron más importantes para su elaboración, 

tales como: El Federalismo, la educación y la cooperación internacional para abordar y explicar el tema de la 

educación básica en el país. 

El Federalismo pretendió sustentar un desarrollo equilibrado tanto en el ambito económico como social del 

país. Se dedicó a apoyar las diversas políticas sectoriales del Gobierno a través de procesos de 

descentraüzaclón de atribuciones y recursos del gobierno federal, a las entidades federativas y municipales del 

país. Asimismo, trato de establecer una política de superación de la pobreza para garantizar y atender las 

caracteristicas locales que este fenómeno plantea. 

Con el fm de atender los comentarios de la comunidad internacional y de acuerdo con las observaciones del 

Comité de los Derechos de los Niños (en 1995-1996), en el periodO que contempla el PND se debió tener la 

intención de impulsar refonnas no sólo a la legislación nacional, sino a los 31 estados y el Distrito Federal. Ya 

que las normativas anteriores detectaban ciertas diferencias importantes entre sí en temas relacionados con la 

niñez, la adolescencia, la mujer y la familia. 

Con la realización de este tipo de modificaciones a la Ley se intentaba alcanzar snnultáneamente dos objetivos 

l} El de canalizar mayores recursos para fortalecer las economías de los estados y muruclpios y cumplir con lo 

90 



dispuesto en la Convención de 1989 y, 2) El de institucionalizar la distnbuóón de recursos federales para 

garantizar la segundad jurídica a los gobiernos locales sobre la disponibilidad de los mismos. Esto último tuvo 

que ver con la p-romulgación de la Ley General de Educación para complementar los elementos del marco legal 

y normativo que perfilaron una política educativa de Estado para rebasar los líIllltes temporales de las 

administraciones del EjecUTIVO FederaL 

El Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa de Desarrollo Educativo (i995-2000) propuso realizar 

lllla alianza nacional con el fm de poder unir los esfuerzos e iniciativas del gobierno y sus instituciones así 

como de diversos grupos sociales para lograr una educación de cobertura suficiente y de buena calidad con el 

propósito de que los niños y los jóvenes asimilaran los valores para su pleno desarrollo como personas y 

futuros ciudadanos. Por ello es que el principal objetivo se centró en garantizar a todos los niños, niñas y 

jóvenes una educación gratuita, laica, democrática, nacionalista y fundada en el conocimiento científico. 

Además se diseñaron programas y acciones para garantizar el acceso al nivel preescolar y el nivel básico -que a 

partir de 1993 comprende educación primaria y educación secundaria-, elevar sustancialmente la eficiencia 

terminal de toda la educación básica y, reducir las disparidades en la cobertura y calidad de la educación 

pública 

En beneficio de la población y como compromiso internacional se consideró que todo niño, (es decir, todo 

individuo menor de 15 años) debe estar completamente preparado para una vida independiente y en comunión 

con la demás gente que le rodea. se consideró entonces que la idea de la familia, siendo uno de los pilares que 

contribuye a ia educación de los niños, estuviera orientada y enfocada a respetar los valores cívicos y morales 

de la sociedad. 

Por otra parte, uno de los objetivos más sobresalientes fue el de mejorar los servicios de educación indígena, 

respetando las lenguas, costumbres y tradiciones de los pueblos. En el campo, por ejemplo, se pretendió: 

a) El fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje mediante el mejoramiento conthmo de los. 

contenidos, métodos y materiales educativos. 

b) Re-acondicionannento, ampliación y modernización de la infraestructura y el equipo de los planteles 

de educación básica, 

c) Consolidación de la federalización en la educación, 

d) Establecimiento de un sistema nacional de formación, actualización, capitalización y superación del 

magisterio para garantizar la calidad profesional de su trabajo, 
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e) Abatimiento del analfabetismo y fortCllecimiento de la educación para el desarrollo comunitario y el 

trabajo productivo95
. 

Para el fortalectrn.iento de esta estrategia institucional, se promovió un programa de apoyo técnico hacia los 

estados y municipios. La política para el campo en este sentido, se encamtnO a awnentar la rentabilidad del 

sector en la medida en que se incrementara la producción agropecuaria y a un ritmo superior respecto al 

crecimiento demográfico, a la producción de alimentos básicos para la población y, el fomento a las 

exportaciones. 

Dentro de este Plan, se insertó a la cooperación internacional (en su modalidad de CTPD) como un instrumento 

de política exterior en apoyo a los procesos de desarrollo del país enfocado primordialmente en las siguientes 

áreas: 

a) Desarrollo de las capacidades, institucionales y humanas, a nivel de entidades federativas y 

municipios, para descargar las atribuciones y responsabilidades descentralizadas. 

b) Apoyo y desan-ollo de proyectos multisectoriales, focalizados a nivel regional (dos o más entidades 

federativas), estatal o municipal, sobre todo dirigidos a problemas estructurales de desarrollo. 

En este perfil, la política de demanda de cooperación por parte del gobierno mexicano ~a través del DIF y la 

SRE aprovechando las experiencias intemacionale!'; en materia de fomento al sector productivo~ se postuló a 

servir y apoyar a la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado y, a impulsar una cultura de 

internacionalización y calidad total para au.."'Ilentar la competitividad de las empresas mexicanas en el exterior. 

Esta actividad se realizó en conjunto y en plena coordinación con las Agencias del Sistema de las Naciones 

Unidas extendiéndose hacia los gobiernos estatales y municipales. 

De este modo, la cooperación internacional tuvo la labor de servir como catalizador para desarrollar la 

promoción de actividades en las siguientes áreas: 

Cooperación empresarial. Sobre todo para y entre pequeñas y medianas empresas para fomentar Ja 

producción y el consumo sostenibles a partir de la tecnología. 

• L'1tegración de cadenas productivas. En la medida en que haya una apertura, planeación e inversión a 

largo plazo, hacia las empresas nacionales. 

9S PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995.2000, 08 de enero del 2001. Ernesto Z<xllllo, págma de correo e1ectróruco 
httpll \'V,1' prcsldencia gob DL\:. 
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Fomento de las exportaciones nacIOnales. 

Después de haber presentado las medidas que se tomaron para el fimcionamiento del país, veamos ahora como 

se introdujo el Plan NaclOnal de Acción a favor de la Infancia en ese mismo periodo. 

El Plan Nacional de Acción en favor de la Infancia (PNA) 1995-2000 

Después de que la Asamblea General aprobó en noviembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en el UNICEF se comenzó un enonne esfuerzo por vigilar y hacer que cada país cwnphera con este 

compromiso internacional. En México por ejemplo, el Plan Nacional de Acción para 1995-2000 fue la 

continuación del Plan anterior para dar seguimiento y continuidad a los resultados obtenidos y tratar de 

alcanzar las metas globales para el año 2000. 

Este plan, aprobado y presentado públicamente por el Presidente Ernesto Zedillo con asistencia de su gabinete 

social, principales autoridades del país y la Directora Ejecutiva de la UNICEF la Ora Carol Bellamy en el mes 

de octubre de 1995, tuvo como objetivo central: Elevar la supervivenclO, la proteccIón y el desarrollo del niño 

y de la madre. 

A este documento se le adjudicó la función de servir como instrumento operativo para dar cwnplimiento a la 

Convención y mantener el propósito de atender las necesidades básicas de los grupos sociales y de las regiones 

mayonnente marginadas de los beneficios que se puedan obtener a través del progreso económico y social de la 

nación. 

Las bases de este Plan Nacional de Acción estuvieron basadas en las 7 metas prioritarias a cumplir en dicha 

Convención. Estas se describen a continuación con el propósito de englobar los compromisos que tanto el 

Presidente Carlos Salmas como su sucesor tuvieron que adoptar para los 10 años posteriores a la firma de la 

Cumbre Mnndial a favor de la niñez. 

• i'Jetas globales . 

a Reducción a la mitad, entre 1990 y el año 2000, de la tasa de mortalidad de niños menores de un año y 

de menores de cinco años. 

b. Reducción a la mitad, entre 1990 y el año 2000, de la tasa de mortalidad materna 

c. Reducción a la mitad, entre 1990 y el año 2000, de la tasa de malnutrición grave y moderada de los 

niños menores de cinco años. 

d. Acceso universal al agua potable y a medios sanitarios de eliminaCión de excretas. 
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e. Acceso wüversal, para.el año 2000, a la educación básica y finalización de la enseñanza primaria, al 

menos por 80% de los niños en edad escolar. 

f Reducción de la tasa de analfabetismo en adultos, a por 10 menos la mitad de nivel registrados en 1990, 

con especial énfasis en la alfabetizaCión de mujeres. 

g. Mejoramiento de la protección.de los niños en cir.cunstancias especialmente dIfíciles. 

Objetivos y Metas de Apoyo del Plan Nacional de Acción. 

Los siguientes objetivos y metas específicas, fueron establecidas según el 'COntexto nacional y en relación con 

las siguientes áreas: 

l. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

• 

Salud y Educación de la Mujer. 

Nutrición 

Salud InfantiL 

Agua Y Saneamiento. 

Educación básica y Alfabetización para adultos. 

Niños en circunstancias particularmente dificiJes. 

Instituciones y órganos participantes 

Por ser un programa tan amplio, se realizó un trabajo conjunto entre: el DIF.la UNICEF, la Conusión Nacional 

de Acción (CNA) en faver de la hlfancia (Véase Anexo i); el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del 

Interior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Internacionales y otras 

Instituciones Nacionales pertinentes. Cabe mencionar que esa labor conjunta se llevó a cabo por la 

instrumentación de políticas sociales que tuvieron por objeto el de proporcionar apoyo técnico al desarrollo 

ulterior del Plan Nacional de Acción 1995-2000 para que en ese periodo se continuara prestando ayuda hacia 

medidas periódicas de seguimiento y evaluación. De este modo, se pensó que tanto el apoyo técnico como la 

capacitación pudieran hacer que el proyecto fomenta.ra la de".3Ceü.trahnclón que establece ei Pian Nacional de 

Desarrollo hacia los estados y los municipios y al mismo tiempo, ayudar a desarrollar un SIstema para 

actualizar las estadísticas sociales y educativas sobre las mujeres y los niños a nivel regional, estatal y 

ill1LtUcipal. 

A su vez., la UNICEF prestó sus servicios en el ámbito de la cooperación técnica para la reahzaClón de 

evaluaciones y estudios selectos sobre los problemas que peIjudican en gran medida a los niños como 

contribución a la formulación de políticas púbhcas. De esta forma, el proyecto de promOCIón de los Derechos 

del Niño pretendIó proporcionar apoyo técnico adaptándose a las leyes federales y estatales y a la Convención 
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De tal modo que el trabajo realizado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos en conjunto con las 

Organizaciones No Gubernamentales interesadas, se dedicaron a la tarea de vigilar los progresos realizados en 

la aplicación de recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño. Como este tipo de 

acciones se relaciOna intrínsecamente con el apoyo flnanciero a continuación se exponen los medios por los 

cuales se obtuvieron diversos ingresos. 

Financíamiento por parte de la Ul'\ICEF 

En cueshones de financiamiento, se deben considerar dos a. ... pectos. El que aportó la UNICEF a través del 

Programa de Cooperación 1996-2001, y los recursos que destinó el estado y la recaudación de fondos a través 

de aportes y donaciones voluntarias de países industrialIzados, (con comités nacionales en casi todos los países 

desarrollados los cuales se encargan de recaudar y canalizar fondos en beneficIo de la niñez), asociaciones 

civiles, empresas privadas y personas que colaboran por su propia decisión .. 

En México el UNICEF tiene un programa pennanente de recaudación de fondos que incluye, entre otras 

acciones, la venta de tarjetas y regalos y el producto en dicha venta se invierte en beneficio de la niñez 

mexicana. 

UNICEF-México cuenta además con el apoyo de un Consejo Consultivo acordado con el gobierno e integrado 

por personas representativas de la vida cultural, política y económica de México, así como el apoyo de un 

Patronato constituido por damas mexicanas quienes colaboran voluntariamente en beneficio de la niñez del 
.96 

p3.1S • 

El financiamiento a la educación básica por parte de México 

Para comenzar a explIcar la cuestión del fmanciamiento de la educación básica a nivel naciolla4 es necesario 

aclarar que, el Gasto Federal en Educación (GFE) se tomo como la suma de los recursos federales asignados a 

la educación en los ramos 11,23,25 y 2691 del presupuesto del gobierno federal, además de los erogados ~....ra la 

educación por otras secretarias distintas a la Secretaria de Educación Publica (SEP). El Gasto Federal a la 

Educación Básica (GFEB) el cual esta incluido en el anterior, se le considera como la suma de los recursos 

federales que a partir de 1993 figuran en el ramo 25 y otros rubros que aparecen en el presupuesto como 

destinados a esos niveles escolares. Por SU parte, el Gasto Educativo Nacional, se integra por dos componentes: 

96 UNICEF-MéxlCO, Op.clf pág 30. 
97 El ramo 25 se refiere a las aportaciones para la educación basica, los ramos 11,23 Y 26 es el que se destina para 
djversos programas y por el ramo 28 se dirigen las participaciones federales. 
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el publico, que proviene a su veZ de Jos niveles de gobierno -la Federación. las entidades federativas y !es 

municipios-, y el privado. 

Cabe mencionar que dentro del Gasto Federal, se distinguen los recursos que se ejercen a través de la SEP y los 

que provIenen de otras secretarias. El Gasto Estatal en Educación, representa los recursos asignadOS a este 

objeto en los presupuestos de los estados, ejercidos efectivamente. 

Algunos problemas dentro del presupuesto destinado 

Como se dijo, las acciones que promueve y apoya el UNICEF se financian con Fondos Generales que la 

organización dispone regularmente y que son aprobados por la Junta EjecuTIva para ser utilizados en los 

programas. De esta forma, el Plan Maestro de Operaciones 1996-2001, aprobado en el mes de abril de 1996, 

destinó un monto total de aproximadamente USD$ 46'667,000 y el cual constimyó el instrumento de 

colaboración vigente en materia de cooperación entre la UNJCEF y el gobierno de Méxr...o. De esa cantidad, 

USD$6,667.000, provinieron de los recursos generales de la UNICEF y el resto de fondos suplementarios. Esto 

significó que el acceso a esos Fondos dependió de la captacIón y negociación de recursos 

extrapresupuestarios98
, 

Por su parte, aún con el establecimiento de estrategias para hacer posible los objetivos y metas de la 

Convención en nuestro país, los recursos federales y estatales destinados no fueron suficientes para la segunda 

mitad del decenio. Por ello fue que mediante la finna de un acuerdo de colaboración, en el mes de octubre de1 

año 1997, la UNICEF apoyó con recursos financieros (y asesoria técnica) a la red de ONO's para realizar el 

«Foro de Apoyo Mutuo" para su Consulta Civil a Niños y Niñas de México (véase Anexo 2). Estos recursos, 

sirvieron en gran parte para la realización de una serie de foros infantiles para el análisis de los resultados de 

consulta. 

Según la Convención, los gobiernos comprometidos deben aportar hasta el máximo de los recursos disponibles 

para el bienestar y el respero a ios derechos de la niñez del país. De aquí que el gobierno federal haya asignadO, 

en 1998 un presupuesto ascendente al Ramo 3399 a fin de que los goblernos de las entidades y municipios 

aseguraran una atención más eficiente a las crecientes demandas de la ciudadanía A este presupuesto se agregó 

98 RelDIF/98 Fondo de las NaCIOnes Umdas para la InfanCia (UJ'ÜCEF) Programa de Cooperac¡(m TéCnica MéXIco-Lnlcef Nota 
!nfonnau,·a, Marro, 1998 pág 6 
99 A partir de 1998, como resultado de la adición y reforma de la Ley de Coordmaclón Fiscal, se cuenta con el Ramo 33· AportacIOnes 
Federales para Entidades Federatl\as y MuruClpIOS, el cual transfiere recursos med.tante cinco fondos para la cx!ucaclón básica y 
normal, servicios de salud; mfraestructura social, fortalecnruento de los mWUClplos y el DIstnto Federal. y aponaciones múltiples El 
avance que propone esta decisión COnsiste en que los recursos descentralIzados panl el desarrollo SOCial se tranSfieran a estados y 
municipIOS por Ley y 00 por COOVenlO como se efectuaba hasta 1997 Poder EJccutl\'o Federal 4to< Informe de Gobierno, 1998, pp 
75·76. 
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una dotación de recursos por $8,256.2 millones de pesos que se transfirieron a los estados para sufragar los 

rncrementos salariales de [os maestros y del personal del sector salud (véase lamblén Cuadro 3). 

A pesar de que a lo largo del periodo 1997 - 1998 hubo un incremento de los recursos hacia los estados y 

municipios para el establecimiento de mejores mecanismos de acción, la disparidad entre la sociedad continua 

en incremento ya que, invariablemente, los ciudadanos --con excepcIón de los que habitan en el Distrito 

Federal- han aportado mayor ca."1tidad de dinero (aproximadamente el 60%) vía impuestos, para financiar el 

sector educativo tal y como fue el caso dele Estado de Nuevo León100 

Este hecho no es reciente, en anos anteriores se registro que en promedio, lo que las entidades gast3I1 en 

educación (sea de su presupuesto o de los recurws federales asignados a este rubro), equivale a una proporción 

muy elevada del total de recurSOs que recibieron de la Federación, esta proporción ha oscilado en los últimos 

anos entre 58.6% y 68.2 % por lo que, las desigualdades entre los estados persisten. Por ejemplo, el gasto en el 

Estado de México fue para 1992 de 50.1%, Coahuila 50.0% Y Sinaloa de 49.2%, mientras que en Oaxaca fue de 

1.90/0, Hidalgo 6.2% y Morelos 8.5%. 

Estas asimetrías muestran patentemente que las políticas de distribución del gasto federal educativo (GFE) no 

atienden al conjunto de las relaciones hacendarias de las entidades con la Federación, sino perpetúan fonnulas 

pragmáticas derivadas nuevamente, de las negociaciones bilaterales. Desde la perspectiva de algunos gobiernos 

estatales. estas cifras son un argumento de la falta de equidad 101. 

Por otra parte, cabe resaltar que durante el periodo de cooperación se registró una reduccÍón del presupuesto 

para lograr una efectividad mayor dentro de las actividades de los proyectos y programas así como dentro de 

las Oficinas de los Países y de las Oficinas Regionales. Esta medida es, en la mayoría de los casos, un factor 

importante de desequilibrio dentro de la oficina de cada país receptor dado que esta reducción no es 

principalmente para aminorar los gastos efectuados por el Gobierno hacia la sociedad, es más bien una medida 

que, originada en el ámbito internacional, influye negativamente en el apoyo a los paises en desarrollo como en 

el case de México (véase Anexo 3). 

Es decir, según el presupuesto destinado para el periodo 1998-1999 por parte de Naciones Unidas al país, tuvo 

por objetivo el de atender única y exclusivamente a las necesidades que imperaban. tales como: el proceso de 

cambio estructural y la reducción de recursos generales. Ello quiso decir, que debido al cambio de personal 

dentro del organismo, los costos se incrementaron notablemente y por consiguiente, la mejor estrategia de 

100 Programa: Zona Abiena, Resumen lnformatlvo de EducaCión del año 2000, 25 de NOViembre del 2000, ! 1'30 a.m. 
101 Pablo Latapi y Manuel tnloa, op CI/ pago 74 

97 



mantener su labor fue a COSia de la reducción del presupuesto destinado a los paises receptores de !.':00pera.cién 

como seria el caso de México. 

Algunos argumentos no menos importantes, nos dejan ver que la reducción del ingreso 'COntribuyó en cíerta 

medida a que hubiera una baja en el indice de conupción. En el sentido de que según estas medidas, sirvieron 

para "deslindar claramente las responsabilidades y aumentar la eficacia organizacional, la transparencia 

llegando a afectar ios puestos y los presupuestos. Entre ellas cabe mencionar funciones y responsabilidades 

nuevas o mejor definidas, así como sistemas. instrumentos y procesos que facilitan el desempeño de las 

funciones"W2 _ Sin embargo, eHo nO fue de gran ayuda para este país. Al ser un efecto negativo a nivel 

internacional, en el ámbito nacional fue desplazada la labor humana por la influencia acrecentada. de la ciencia 

y la tecnología. 

Lo anterior es un ejemplo que denota la dependencia y tergiversación del sentido y el significado que tiene la 

cooperación internacional dentro de nuestro país y mientras no se fonnulen estrategias pertinentes al interior, 

cualquier tipo de relación con el exterior estará propenso a generar mayor dependencia y la elIminación por 

completo de la soberanía nacional. 

Este tipo de cambios dentro de la estructura y los recortes financieros ocasIOna serias dificultades en cuanto al 

total funcionamiento de los programas. Un ejemplo de ello fue el poco aprovechamiento del Programa de 

Estados Prioritarios de la oficina para incidir en la cooperación en los estados donde los derechos de los niños I 

niñas son más violados. Al inicio del Programa de Cooperación se dio cierto impulso al Movimiento de 

Alcaldes Defensores de los niños, pero a partir de 1997 dejó de ser así debido a que el seguimiento y la 

responsabilidad por esta iniciativa pasó a otra área en donde los programas de cooperación en los estados, así 

como los programas sectoriales debieron trabajar más de cerca con los Oficiales de Programas para lograrlo. 

Fue entonces que al haber un nuevo cambio se creó el Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia para la 

Aplicación de la Convención lo que ocasionó movimiento de personal y cambio en el presupuesto destinado. 

Para la ejecución de las acciones en materia de educación básica, se establecen los lineamientos del Programa 

de Cooperación 1996-2001 y su relación con las Conferencias Internacionales al respecto. 

Objetivos del Programa de Cooperación 1996-2001 

Después de haber iniciado las evaluaciones en 1996, se tenían diversos temas de interés y calificados como de 

urgencia nacional los cuales fueron presentados durante la Reunión de Trabajo DIFIUNICEF. Estos temas 

102 FACEF/1998/CRP 3_ NaCIOnes Unidas. ConsejO EconónUco y Social 7 de Enero de 199&. pág. 2 
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fueron: Trabajo Infantil, Derechos y Valores, Nutnción, Calidad Educativa., Niños Fronterizos, Maternidad sin 

riesgo, Embarazo Adolescente, Violencia Ciudadana e iotra familiar, Reformas Legislativas, Protección 

Ambiental, Prosutución y Pornografía Infantil y Reforzar la Unidad Familiar. De estos doce temas de interés se 

aIlalizarán posteriormente, los que conciernen al sector educativo: Derecho a la educación, calidad educativa, 

reformas legislativas, unidad familiar-o 

Tras la ratificación de la Convención en i 990, ei estabiecimiento del Primer Programa de Cooperación y de los 

resultados preliminares que se dieron a conocer, a fmales del año 1996 e inicios de 1997 se puso en marcha el 

Programa de Cooperación 1996-2001. Cabe añadir que una vez concluido el periodo de Carlos Salinas, durante 

los años de 1995 y 1996 se efectuó un análisis y evaluación para identificar aquellos sectores con mayor 

necesidad así como aquellas regiones prioritarias en las que se debían intensificar las medIdas para lograr el 

progreso de las nnsmas. 

Objetivos Generales: 

El primer objetivos del Programa de Cooperación 1996-2001 fue el de promover la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de los Niños, -en donde, según el Plan Maestro de Operaciones, la Convención 

sÍIve como marco global para inscribir todas las acciones de la UNICEF- el segundo fue el logro de las metas 

emanadas de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia y el tercero, la reducción de disparidades sociales. 

A pesar de que las metas y objetivos de dicho Programa fueron de cobertura nacionaL las acciones estuvieron 

dirigidas priorita..-:iamente a los niños, niñas y mujeres de las regiones en extrema pobreza y marginación. así 

como a las poblaciones indígenas, De este modo, el gobierno consideró que los siguientes objetivos eran 

congruentes con la problemática de la niñez y la mujer en el país adaptando los propósitos y prioridades de la 

política social establecidos en el PND; Y con base en las estrategias planteadas en el PNA. 

• Objetivos particulares: 

a. Apoyar los esfuerzos nacionales para redUCIr las manifestaciones más criticas de la pobreza extrema 

en los niños, niñas, adolescentes y mujeres de las áreas geográficas y grupos de población de alta y muy alta 

marginalidad para contribuir a la reducción de las disparidades que afectan principalmente a indígenas, 

campesinos y pobladores de las áreas citadinas con rezagos sociales. 

b. Promover, abogar y contribuir a la progresiva vigencia de los principios y obligaciones establecidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

c. Apoyar la ejecución del Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia para contribuir al 

cumplimiento de las metas definidas para el ano dos miL 
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Para el cumplimiento, VIgilancia y evaluación de estos objetivos asi como la vigencia de las estrateg;m; se 

llevaron a cabo dos fases. La primera en un periodo no mayor de tres meses y posterionnente, una revisión 

anual que funcionó como evaluación completa de programas y proyectos a cargo de los Comités TécniCOS 

establecidos para cada categoría 

Estos objetivos y metas fueron, durante esos seis años, fueron durante eso seis anos la referencia obligada a 

para la elaboración del Programa de Cooperación 1996-2000 de la UNICEF en México. De esta foma, el 

cumplinuento de dIchas metas servirán para valorar el resultado estadístIco a fm de detectar el avance o 

dificultades del país en años posteriores. 

La política y IWlndato de la UNICEF en México en función del Plan Nacional de Acción y el Programa de 

Cooperación 1996-2001 

Según el informe del Comité de Asesoria sobre cuestiones Admirustrativas y Presupuéstalcs 

(ElICEF/1998ABIL.1) se señalo en el párrafo 188 que es de competencia de la UNlCEF la de promover la 

igualdad de género entre niños y niñas así como para promover medidas tenmentes a mejorar el cuidado de las 

mujeres, en particular de la salud reproductiva. Sin embargo, ello consideró que la instrumentación de políticas 

y programas deberian estar orientados a promover cuestiones, uno de ellos: el liderazgo de las mujeres. 

En su fonna global, el programa fue realizado para mantener una estrecha relación CQn la Nota Estrategia de 

País que prepararon el Gobierno de México y diversos organismos del Sistema de Naciones Unidas. En esta 

dirección ia Nota prestó apoyo, hacia los esfuerzos del país para mejorar, la situación de las mujeres y los niños 

en situación de mayor vulnerabilidad. 

Si bien, la labor de la lJNICEF dentro de este Programa se avocó a: Vigilar y abogar por la proteccIón de los 

derechos de los niños; ayudar para que se cubrieran sus necesidades báSicas e Incrementar las oportumdades 

de para que todos los mños puedan alcanzar su pleno potencia, así como ayudar a la aplicaCIón de lo 

dispuesto en la ConvencIón de los Derechos del }.f;ño y el Plan NaCIOnal de Ácclón i995·2000. A partir de este 

enunciado, tres fueron los critenos que orientaron la cooperación del Gobierno de México con la UNICEF: 

a) La coherencia de las políticas sociales para asegurar que el progreso y los logros realizados en el 

programa pudieran ser difundidos a otros aspectos de las políticas SOCIales o económicas, 

b) La coordinación en la ejecución de programas para que los esfuerzos y recursos del gobierno, las 

orgaruzaciones no gubernamentales, el sector privado y los organismos mtemaclOnales, tuvieran mayor 

complementariedad y lograran en conjunto lUla mayor medida de cobertura y sostenibilidad, por ultimo, 
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c) La concentración de los recursos de la UNICEF en mejoras de alta prioridad para !25 regic!!es, 

familias., comunidades y grupos más vulnerables. 

Estrategias del Plan Nacional de Acción. El Programa de Cooperación 1996-2001 

En un principio se estableció que el proyecto Derechos de la Niñez formaría parte del primer Programa Global 

Naclonalllamado "Política Socia!, Derechos de la Niñez y Derechos de ia Mujer y la Niña" pero en la práctica 

y por razones administrativas y de personal terminaron por distinguirse tres categorias: 

1. REGIONES PRIORITARIAS, 

2. WVEL GLOBAL y NACIONAL, 

3. SECTORIALES, 

La pñmei" categoría comprendió a la población caracterizada como vulnerable abarcando los siguientes 

aspectos: Nutrición y Salud; Educación Comunitaria; Agua y Saneamiento Básico; Derechos del Niño y la 

Niña, de la Mujer y Desarrollo Comunitario. La segunda categoria comprendió un programa global con 

cobertura nacional denominado Política Social, Derechos del Niño y de la Mujer con tres proyectos adyacentes: 

Política Social; Derechos de la Niñez; Derechos de la Mujer y la Familia La tercera categoría abarcó dos 

programas sectoriales: el de Salud y Nutrición integrado por cuatro proyectos: Nutrición; Salud Reproductiva; 

Promoción y Educación para la Salud y Enfermedades Infecto Contagiosas. El segundo programa sectorial tuvo 

como guía la Educación para los Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (!viECED) el cual 

constituyó: Educación Primaria y Alfabetización; Menores en Circunstancias Especialmente Dificiles y; 

Adolescentes. Estos cambios se justificaron a razón de que para dar más viabilidad y presencia en cada área. se 

debía tener un enfoque de comunicación y movilización social. Para ello el Oficial del área recibió el encargo 

de impulsar y desarrollarlo a 10 largo de ese periodo. 

Cabe sefialar que los Comités Técnicos fueron dirigidos por el DIF. institución que coordinó el Programa de 

Cooperación (1996-2001) contando con la pa."'1icipadón del Ministerio de Relaciones Exteriores (órgano 

coordinador de la Cooperación Internacional Para el Desarrollo junto con el Sistema de Naciones Unidas) y de 

las diversas instituciones y oficinas que ejecutan ese tipo de programas. 

Los programas y proyectos señalados se evaluaron dmante el periodo según el progreso realizado tomando en 

:;uenta el logro de sus objetivos y sus repercusiones sobre las poblaciones beneficiadas. Así, los comités 

técnicos tuvieron la responsabilidad de evaluar la viabilidad de duplicar las experiencias y utilizarlas a fin de 

:lesarrollar la capacidad institucional y fortalecer la sostenibilidad de las medidas, realizando en el año de 1998 

ma evaluación de mitad de periodo. 
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Una de las estrategias que se de"fmieron como sobresalientes residió en las elecciones infa."!.tiles e!! e! mes de 

julio del año 1997 para saber el numero de personan que teIÚan conocimiento de los derechos los niños a nivel 

nacional. De los datos arrojados por la encuesta, se -concluyó que teman un amplio conocimiento de los mismos 

ya que el 98% de la población adulta y el 97% de los niños I niñas entrevistados tuvo coincidió en que todos los 

niños tienen sus propios derechos. 

SegUn el Instituto Federal Electoral y el UNICEF, un total de 3 millones 709 mil 704 niños y niñas de todo el 

país - entre las edades de 6 a 12 años- acudieron a votar por sus derechos, en esta que fue la primera elección 

infantil celebrada en México. Esta cifra constituyó la mayor votación en elecciones infantiles que se haya dado 

a nivel mundial. Ambas instItuciones calificaron la jornada como un éxito y una lección de civismo. Indicaron 

que las votaciones se desarrollaron en completo orden, con un gran interés y participación por parte de los 

menores. Precisaron que, salvo casos aislados, -se instalaron en toda la República las 9 mil urnas previstas en 

promedio unas 30 en cada uno de los 300 distritos electorales federales. 

El derecho que obtuvo más votos fue el derecho a la educación 'Tener lUla escuela para poder aprender y ser 

mejor". que recibió 837,173 votos. El siguiente derecho fue el de «Vivir en lUllugar en donde el aire, el agua y 

la tierra estén limpios". con 527,336 votos. Finalmente, los niños y niñas eligieron como tercera opción, el 

derecho a no ser maltratados "qne nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos" con 501,682 votos. 

Las instituciones organizadoras pusieron de relieve que esta elección se propuso abrir la posibilidad de voto 

para sectores tradicionalmente marginados como niños de la calle y discapacitados, entre otros. Con este 

propósito, en los estados de Durango, Guanajuato, Morelos, y en el Distrito Federal funcionaron las llamadas 

urnas móviles, mismas que visitaron hospitales, casas hogar, internados, instituciones de asistencia infantil y 

escuelas de educación especial para recoger el voto de menores imposibilitados de acudir a las urnas fijas. 

El hecho de que recientemente en el año 2000 (en los meses de septiembre-octubre) el gobierno haya puesto en 

narcha una labor político-social103 la cual mostró ser una estrategia pa.ra diversificar la información y tratar de 

legar a un mayor numero de gente. sin embargo, esto no significo que la gente haya adquirido mayor 

03 Esta labor consisno en que al momento de donar un libro a una librería (Fondo de Cultura Económica FCE) automáticamente se 

!8rÍa acreedor del ejemplar que contiene los Derechos de los Niños. Se puede detir que esta acción generó buenos resultados en 

omparación con el de años anteriores para Identificar la parttclpaclón de la SOCiedad CIVIL 
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conciencia de la realidad puesto que esto no es solo un problema de infonnación sino de cultura y de 

educación. 

Si bien, la estrategia pnncIpal de este Programa de Cooperación consistió en fortalecer la capacidad 

institucional mediante la descentralización del Plan Nacional de Acción hacia estados y municipIos respetando, 

las responsabilIdades de cada nivel de gobernabilidad. 

Otro tipo de estrategia fue la movilización social para alentar la participación coordinada y generalizada entre 

la fonnulación, aplicación y financiación de medidas en favor de los niños y el estado, las familias, las 

comunidades, el sector privado, las organizaciones no guberruunentales y la sociedad civil. Esta movilización 

tambien tuvo por objeto generar fondos para dar a poyo a las actividades del programa siguiendo un enfoque en 

función del género en el diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de programas. 

En materia de educación el área de Derechos de la Niñez desarrolló el Curso de Derechos y Valores para la 

Niñez Mexicana con el Instituto Federal Electoral (IFE), la Secretaria de Educación Pública (SEP), el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILSE), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) y el Museo del Niño. Esta estrategia a nivel nacional tuvo el propósito de consolidar los derechos 

consagrados en la Convención y los valores de la democracia, entre alumnos de quinto y sexto de primaria Con 

base a esto, el gobierno del Distrito Federal se dedicó a preparar un plan de movilización social de niños y 

!liñas de primaria a partir de la aplicación del curso. incluyendo a niños y niñas de la calle104
• 

Acciones del Programa de Cooperación de 1996-2001 en apoyo a la educación básica 

::AJn base en los objetivos anteriores, se pensó que las acciones de este Programa contribuirian a alcanzar el 

,ropósÜo de atender a diferentes Estados como: Chiapas. Oaxaca y Guerrero. a las regiones de la Sierra Negra 

, Norte del Estado de Puebla; la Sierra Tara humara del Estado de Chihuahua y la región Huasteca de los 

~stados de Hidalgo, San Luis Potosi, y Veracmz, para que de esta forma, en un futuro, estos pudieran 

lCOrporarse en función de los recursos humanos y financieros disponibles del Programa de Cooperación con la 

articipación del DlF Nacional, las Dependencias Federale~ de la UNICEF y los Gobiernos Estatales. 

or consiguiente. se hizo una refonnulación del tipo de atención para las regiones prioritarias con base en tres 

iterios primordiales: mtegralidad, complementariedad y focalización de las acciones sectoriales e 

ItersectoriaIes. 

4 UNICEF-MÉXICO Plan Maestro de Operaciones 1996-2001. EvaluaCión Derechos de la Niñez. México, 1998, pág 
l 
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La integralidad, según el Programa de Cooperación 1996-2001, es entendida como tL'12 !r:te::vencién pa.-a 

asegurar el tratamiento global de los problemas, con onentación y continuidad, buscando que los avances y 

logros en el ámbito social no se perdieran por la omisión o insuficiencia en otros espacios de la politica SOCIal. 

El segundo criterio estuvo orientado a ver que las acciones y los esfuerzos de los actores participantes fuera 

fructífero y ayudara a complementar el papel de los Programas Sectoriales. Finalmente, el tercer criterio se 

basó en la focalización y regionalización -de recursos y apoyos de la UNICEF hacia las áreas prioritarias para 

garantizar que los resultados de la acción pública, privada y de la cooperación internacional beneficiaran e 

impactaran efectivamente a las regiones, familias, comunidades y grupos más vulnerables a quienes fue 

destinada 

Un ejemplo importante es que para el año 1996 las 32 entidades federativas actualizaron sus Programas 

Estatales de Acción en F aver de la Infancia, teniendo 'COmo marco la reforma admInistrativa y la 

descentralización propuesta por el gobierno de la República. 

Para los tres años posteriores, se llevó a cabo uo'programa de cooperación permanente que incluyó a la niñez 

en su entorno familiar, con énfasis en el maltrato infantil y violencia intra familiar. En 1999 se hizo énfasis 

en el entorno escolar ponderando la educación cívica y la escuela como espacio democrático y, para el año 

2000 la niñez en su entorno social tomando en cuenta la responsabilidad de gobierno y SOCIedad civil hacia 

este sector. 

El cumplimiento del Programa de Cooperación 1996-2001 y la labor de ia UNICEF a nivel nacional en 

materia de educación básica 

Como parte de su labor en materia de fortalecimiento institucional, la UNICEF aportó asistencia técnica a la 

S.R.E. y DIF Nacional para la elaboración de los infonnes periódicos de México y el cual debió ser enviado al 

Comité del Nifio de las Naciones Unidas. 

A principios del afio 1998 la UNICEF elaboró y presentó al gobierno -conjuntamente con ei OIF Nacíonal- una 

Propuesta para el Establecimiento de un Sistema Nacional para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, mecanismo mixto gobiemo-sociedad ciVlI a nivel federa1-centra1 y 

estatal-local. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU había recomendado este mecanismo en los 

siguientes ténninos: 

..... es preciso crear los mecamsmos correspondientes, paralelos a los derivados del Programa NaCIonal de 

ACCión, afin de supervIsar la aplIcaCión de la Convención a mvel federal, estatal y local." 
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Según infonnes del DIF NacÍonal, la propuesta fue aprobada por el PresIdente en turno y por la S.R..E. 

previniendo el establecinuento de los Co:mttés en unos 10 Estados en el curso de 1998 y la instalación del 

Comité NaclOnal (noviembre de ese mismo afio) durante la Semana de los Derechos de la Niñez. 

Por ser parte del proyecto sobre los niños en Circunstancias EspecIalmente Dificíies (MECED), se tuvo por 

objeto el de ayudar a mejorar las condiciones de vida de estos niños, sus farrúlias y comunidad, los niños de la 

calle, los niños trabajadores, los niños maltratados, ios niños adictos a las drogas, los delincuentes juveniles y 

los niños refugiados o repatriados. El proyecto apoyó tanto la prestación de servicios de salud y educación 

como la capacitación de personal y la promoción de la participación de las organizaciones no gubernamentales 

y otros grupos civiles. Cabe decir que un ejemplo de ello fue la actividad que realizó la Comisión de Derechos 

Humanos en 1998 llevando a cabo 187 eventos con 12,061 participantes, <litigios a la mujer, los menores, a las 

personas con discapacidad, los. pueblos. indígenas y las personas de la tercera edad, en coordinación con 

instituciones públicas y privadas, así como con Organismos No Gubernamentales del ámbito nacionalIO
:5. 

En el ámbito de educación nacional y el desarrollo del niño, UNICEF apoyó a medidas destinadas a ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad en todo el programa para el desarrollo de la educación inicial. EstO se refiere a 

que el apoyo representó una estrategia extraescolar en el sentido de que se impartió capacitación a padres que 

viven en zonas rurales, indígenas y zonas marginales en los diez estados mayonnente marginados desde el 

punto de vista económico. social y educativo. Asimismo, el proyecto pretendió prestar apoyo a la producción y 

evaluación de material didáctico y la ampliación y mejora de la calidad de la enseñanza preescolar. 

En materia de educación UNICEF trató de mejorar las condiciones de vida de niños en pobreza extrema 

abarcando a aquellos niños que viven en la calle, los niños migrantes, los hijos de jornaleros, los niños 

abandonados o aquellos cuyo futuro se ve comprometido por razones de trabajo o porque son víctimas de la 

violencia familiar que por su situación no les pennite disfrutar de sus derechos. 

En educación primaria y alfabetización, de la UNICEF también apoyo los esfuerzos parn que se impartiera una 

educación primaria universal y mejorar la calidad de la enseñanza en zonas rurales e indígenas. entre los niños 

de la calle y los niños trabajadores. Una de sus principales tareas fue la de proporcionar apoyo técnico 

(capacitación) para ayudar a reducir las tasas de abandono de estudios y elevar el nivel de rendimiento 

acadélJ1jco en los estados prioritariOs. La alfabetización de adu1tos por su parte se concentró en medidas 

dirigidas a la mUjer y jóvenes en zonas rurales e .indígenas y en zonas urbanas marginales de cada estado. La 

105 Comisión NaCIOnal de Derechos Humanos. Informe de Actn,.¡dades MéXICO, enero-diclembre, 1998 Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1999. pág. 742 
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prioridad -destacó en aspectos 'Como la promoción de la educación b!li...rlgf!e par<!. !"i:!1as y mujeres y en el 

fortalecinuento del acceso de la mujer mdígena a los programas de alfabetizacion 

Estos proyectos intentaron estimular la elaboración de modelos educacionales adaptados a diferentes zonas, 

grupos y categorías sociales y geográficas y a promover la utilización de métodos alternos de baJo costo para 

amphar el acceso a los servicios de educación y mejorar la calidad de la enseñanza. Por ello fue que el 

Prog..'1L.'D3 de Cooperación i996-2001, estuvo coordinado y vigilado por el DIF, Y la UNICEF con la 

participación, en calidad de órganos de ejecución del Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de 

Desarrollo Educativo, el Instituto Nacional de Educación de Adultos y los Ministerios de Educación en Estados 

prioritarios. 

Junto con UNICEF, la Comisión Nacional impartió el Seminario Internacional sobre Adolescentes en 

Conflicto con la Ley, Seguridad Ciudadana y Derechos Fundamentales, en las instalaciones del Coleg¡o de 

Ingenieros Civiles de México. 

Por otra parte, "en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista, se presentaron tres funciones de teatro 

guiñol en alglUlas comunidades de Hidalgo. Asimismo. se dictaron cinco conferencias y se llevaron a cabo 67 

talleres sobre esos mismos temas con diferentes instituciones: Estancia Infannl Número 14-412 de1ISSSTE y la 

Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotl~ Estado de México, Consejos Tutelar-es de los 

Estados de Baja California, Guanajuato y Tamaulipas en donde se tuvo la asistencia de 8,543 participantes"l06. 

Los resultados en materia de educación básica 

Una vez iniciada la presentación del Programa Nacional de Acción y previo a poner en marcha el Programa de 

Cooperación 1996-2001, en el año de 1996 se empezó a desarrollar un trabajo conJtulto de las autoridades 

educativas con cada una de las entidades federativas y municipales para establecer particularmente las metas 

que se debetian obtener de manera específica, cuantilaliva y cualitativa y que, por todo lo realIzado en el 

periodo antenor, dieran cuenta de los esti.!ef7-CS estatales para incrementar ía estructura de los se!V1CIOS de 

educación inicial impulsando la integración educativa gradual de los menores con discapacidad, de dar especlal 

atención a los altos índrces de deserción y reprobación. así como de la atención educativa para los grupos 

vulnerables. 

!06 ¡bid. pp 742)- 743 
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De manera especifica, la orientación principal que se mantuvo en apoyo a la educación bási¡;a fu.e ta d~ 

responder a una educación de cobertura nacIOnal basada en la mtegralidad107
. Se manejó una enseñanza de 

valores cívicos hacia los niños y mñas y hacla los jóv-enes, para tratar de disminuir las diferencIas sociales y 

facilitar la adquiSIción de conocimientos y habdidades fundamentales para hacer frente a los retos de la vida 

Sin embargo, por los datos que se presentan más adelante, ésta orientacIón tal vez cumplió con uno de los 

derechos de los niños: la de tener acceso a la edacac¡ón. Sm embargo, no trascendió en el nivel en la calidad de 

la misma 

Aun con el presupuesto destinado por parte del gobierno del Distrito Federal en el decenio de 1990 y el 

incremento de 20.6 puntos porcentuales en la aptitud para leer y escribir de los niños de 6 a 14 anos durante el 

periodo 1970-1990, los resultados han podido mostrar que todavía existen más de 12,000 millones de y niñas 

viven en las calles enfrentando la amenaza de la adicción del alcohol, del tabaco y las drogas y muchos de ellos 

todavía son vulnerables a contraer enfermedades infectocontagiosas, que pueden causar la muerte tal como el 

VIHlSIDA lOS. 

De manera cualuauva, la situación actual de los niños indígenas se puede defmir como una población que 

mantiene serias conruciones de marginación ya que son diversas las dificultades para acceder a un sistema 

educativo completo. La vulnerabilidad de los niños indígenas radica en que no tienen las mismas oportunidades 

sociales, escolares y laborales que los que los niños de las CIudades. Algunos se convierten fácilmente en niños 

socialmente discriminados; migrantes; indocumentados o refugiados y que, por consecuencia, tienen que 

enfrentarse a una realidad cruel y desconocida dentro y fuera del país. 

Cuantitativa y cualitativamente, una de las consecuencias que contrae la falta de educación en la familia es la 

desigualdad y marginación respecto al género. Esto no es una exageración ya que en pleno siglo XX e ínicios 

del siglo XXI la mujer y la niña mexicana que habita en zonas rurales, enfrenta serios problemas de 

desigualdad, falta de respeto y de apoyo a sus derechos humanos así como ciertas limitaciones sociales y 

laborales para su desarrollo personal. Por dar un ejemplo, en 1997 las áreas indígenas de Oaxaca y Chiapas, 2 

de cada 3 mujeres eran analfabetas cifras que no cambIaron durante el año dos nul. 

Este ejemplo podría representar uno de los estragos de la pobreza, sin embargo en algunas ciudades y 

poblaciones más alejadas del país también se ha reflejado en la escasez de recursos materiales. en los servicios 

públIcos y la infraestructura. Razón de más para pensar que tanto los servicios de salud como de educación 

107 La mtegralidad, según el Programa de Cooperación 1996-2001 es enteruMa eomo una intervenclón para asegurar el tratamiento 
global de los problemas, con orientación y contmuidad.. buscando que los avances y logros en el ámbito socrnl no se pIerdan por la 
omisIón o lllSuficHmcla en otros espacIos de la polítIca SOCial 
lOS Nota EstratégIca de País Op el! pág 48 
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pública requieren ante todo, una reactivación efectiva para poder satisfacer !zs ~ecesi.dsdC3 de caGa mño y mña 

del país. 

Conforme al P1an Nacional de Acción, los servicios del Estado en la modahdad formal y no formales, así como 

la modalidad escolarizadas y no escolarizadas lO9 de acuerdo con los aspectos detectados a principios de los años 

noventa y según el comportamiento de las principales vanables educattvas básicas. 110 Este trabajo tomo en 

cuenta: la asistencia escolar, el nivel de instrucción y la condicIón del analfabetismo para dar a conocer los 

resultados obtenidos en el periodo que se pretendió abarcar. 

Evaluación de la Educación Inicial! Preescolar 

Educación de tipO escolarizada y no escolanzada. Se distingue en tres modalidades: general, mdígena y cursos 

comunllarlOS, esta ultima operada por el Consejo Nacronal de Fomento EducalJvO (CONAFE). 

Los datos generales para el afio de 1993 señalaron que la cobertura nacional fue de 4.5% en los niños de entre 

45 dias y 3 años 11 meses de edad Al no existir evaluaciones sobre los resultados de educación para los 

primeros años de vida de los niños, algunos estudIos con resultados parciales señalaron que el rendirrnento 

escolar posterior es mucho mejor y que la calIdad de la educación preescolar presentaba deficiencias por falta 

de políticas públicas y programas más precIsos. 

Por otra parte, '<el acceso a la educación preescolar para los niños de 4 a 6 años mostró una cobertura 

relativa.tnente alta, 76% para 1997. Sin embargo, las disparidades regionales no cesaron. tal es el caso del 

Distrito Federal en comparación con el estado de Chiapas, en donde el primero registraba un 82% y en el 

segundo tan sólo tUl 38 por ciento."ll! 

Hasta finales de la década de Jos noventa, la tarea realizada por las familias no ha obtenido un respaldo 

suficiente. Los programas fueron muy limitados y el uso de los medIos de comwucación masiva se utihzaron 

de manera incipiente. 

109 Los Set\lCIOS famales se refieren a aquellos ServtClOS que proporciOna y a\ala el Estado por consecuenCia, los no formaJes son lo 
que pueden ser llTIpulsados por el Estado sm vahdaclOn o reconocimiento de este. Por su parte. La modalidad escalanzada se bnnda en 
los Centros de Desarrollo infantIl (CENOI) en zonas urbanas. nuentras que la no escolanzada allende drrectamente a madres y padres 
de las comtulldades rurales 
!lO En cste trabaja se tomaron en consIderaCión aqueJlas ~anablcs pnnclpales que el Instituto NaCIonal de Pob!aClon y VIVienda 
(INEGI). en conjunto con otras instituciones publocó en el año 2000 ESladlst!cas EducatrWls de Hombres y MUjeres 2000 MéXICO, 
2000 pág. 3 
111 Secretaria de EducacIón Púbhca Estadística BáSIca del Smema Educa/(voNaClOnal /997-1998 Mé\:lCü.2000 pág 29 
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Según la EvaluacIón del Programa NaclQual de Acclon 1995-2000, la edUcaCIón inicIal, hasta el año 1999, 

atendió a más de 634 mil niños y niñas, CM! 340 mi! más que en 1990 y en los últimos diez años, la población 

atendida pasó del 3 3. % al 7.2% de la demanda potenCial 

Sin embargo, las cifras mostradas por la Secretaria de Educación Publica tomadas por el Instituto Nacional de 

Geografia y Estadística (INEGI) represento, como se muestra en la Tabla 1 que el hecho de que durante el 

penado 1991-1997 la tasa de creci. • .iento invariable fue de 2.9% en el Nivel Preescolar en comparación con los 

demás, aún no siendo obligatoria. Ello podria sigruficar por un lado, que las cifras denotan cierta disparidad en 

muchos estados de la Republica, desgraciadamente todavía persiste la idea de mientras menores no puedan 

desarrollar algunas aptitudes como, caminar, leer, escnbir y contar, no son capaces de trabajar o de asistir a la 

escuela por decisión propia. Sin embargo, cuando llegan a crecer, esto coincide con un hecho cultural y a la vez 

un problema lllmerso en cuestiones de pobreza sobre todo en reglones donde se practica la ganadería, la 

agricultura o la pesca Cuando los niños cumplen cierta edad se piensa que ya está..l aptos, según los padres, 

para poder desarrollar alguna actividad laboral. Así, el hecho de que los menores ayuden a estas labores es, en 

la mayoría de los casos, para contribuir al gasto y la economía famihar. 

De acuerdo al Censo de Población y Encuesta Sociodemográfica -la cual pennite conocer la evolución de los 

indicadores que dan cuenta de la situación educativa el país. En la Tabla 1 se hace notar que aunque hombres y 

mujeres hayan asistido a la escuela dentro del periodo 1991-1997, el número de mujeres que asistió a la escuela 

fue menor que e1 de los hombres en cualqUIer Nivel Educativo a Nivel Nacional. 

Resultados obtenidos a Nivel Primaria 

EducaCIón BáSIca (educaCión de tipo formal) DuraCIón: seis años. mcluye a mños de 6 a 14 años de edad. Al 

Igual que la educaCIón preescolar se dlstmgue en tres moda/¡dades~ general, indígena y CONAFE 

Para el año de 1993 en escala del 1 al 10, el nivel de aprendizaje en primaria de los sectores medios urbanos 

alcanzó 6.2, y en regiones rurales dispersas fue de sólo 2.8. El problema es más seno en las áreas de pobjación 

indígena por la presencia de lenguas y dialectos distintos al castellano. Por otro lado, permanecen todavía las 

deficiencias en la infraestructura, y en la dIsponibilidad oportuna de insumos educativos tales como útiles 

escolares, libros, material para laboratorio, etc. A pesar de que en el cicio escolar 1999-2000 se distribuyeron 

alrededor de lSg millones de libros, el aprenruzaje no ha podido aumentar. 

En cuanto al acceso escolar en general, las nrnas tuvieron un ingreso equiparable con el de los niños y en 

algunos casos mayor. salvo en las áreas de población indígena debido a las restricciones de género. Cabe 

destacar que este tipo de disparidades se sigue fomentando dentro de los conterudos escolares que aún no 
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completan su revisión de aquellos conceptos y estilo de vida que popen a la !!:!ujer ~ .. ur:.a situac¡ó,¡ 

desventajosa frente a los hombres en la vida socIaL 

A pesar de que para el ciclo escolar 1994-1995 se alcanzó una cobertura del 98% en el ciclo 1997-1998 la 

matricula del sistema escolarizado en educación básica brindó atención a cerca de 22 9 millones de educandos, 

de los cuales 14.5% estaba inscrito en preescolar, 64% en primaria y 21 5% en el nivel secundaria. Ello 

representó lL'1 8% menor que los dos ciclos escolares anteriores y tan sólo el 75% de los alumnos que pasaron a 

secundaria tuvieron la posibilidad de temünarla. 

Esta desigualdad resaltó princIpalmente en zonas rurales e indígenas. Para 1995 se detectó que cerca de 880 mil 

niños abandonaron la escuela y tan sólo un 61 1% de 14.6 millones de a1wnnos matncu!ados en la educación 

primaria. la concluían en los 6 años previstos l !2. 

Educación Secundaria. ( A partir de 1993 forma parte del programa de Educación BáSica) por 'ier un 

complemento de la educaCIón primana, ésta comprende desde los 12 a los 15 - 16 años de edad, l/ene un 

tIempo de duraclón de [res años y se distmgue en cuatro modalidades federa/e!>. /a general, la téCnica, la 

destmada a los lrabeyadores y la lele secundana. 

A pesar de que en el año de 1997 el estado se dio a la tarea de impartir libros de texto de manera gratuita, con el 

fin de brindar una educación de mayor calidad, se pudo denotar claramente que la fonna en que se Imparte no 

cubre completamente con las necesidades de esta población. En gran parte ello es, debido a que los maestros 

tanto de la ciudad como de los diferentes estados de la República nO mantienen un margen de igualdad en 

cuanto a preparación. En el campo por ejemplo, el ser maestro no requiere de una enseñanza nonnal superior, 

sino que con el sunple hecho de haber terminado la secundaria, este puede adquirir dicha responsabilidad 

Las diferencias entre una educación pública urbana y la educación privada sin embargo, se pueden notar en la 

calidad de la enseñanza y en el costo monetano así como por el lipo de infraestructura que ambas presentan 

Para el mes de agosto del año 2000, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor 

(AMEDEC), registró que unos 30 truHones de estudiantes ingresarían al nuevo ciclo escolar cuyo gasto 

represento 27 mil 750 millones de pesos en gastos de los padres de familia Según el pre!>idente de este 

organismo, el promedio de gastos para las escuelas púbhcas fue de 925 pesos por estudiante, preclo 

relativamente bajo en comparación con los costos que representa la educación privada en donde se ha 

m Plan NacIOnal de ACCIón AnallStS de la sltuaclcn de los mños \ mUJcres de MC'l.lCO Me'\lco, Comlte Internaclonal dc la 
ConvencIón sobre los Derechos de la Niñez 1998 pag 54. -
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registrado la deserción de alumnos entre el lO y 30 por ciento debido a que los padres tIenen que gastar entre 4-

mil Y 7 mIl pesos por estudIante, incluyendo útiles, libros, uniformes, colegiatura, inscripción, etcl
!]. 

Por su parte, las estadísTICas de la Secretaria de Educación Pública muestraron que el 70% de la población en 

zonas rurales va de regular a malo. Consecuentemente y de acuerdo al nivel de desarrollo de la entidad 

federativa, la vanación aumenta o disminuye pero varia considerablemente de acuerdo al nivel que registran las 

grandes ciudades l14
. 

Cabe resaltar que aunque el Nivel Secundarla registró una tasa de crecimiento del 2.9 para el año 1997 en 

comparación con el año 1991, los hombres aún ocupan una prioridad en comparación con las mujeres a nivel 

nacional. En este sentido, el hecho de que las mujeres no asistan a la Secundaria es porque (como en el caso de 

los niños de entre 6 y 12 años que ayudan a su padre), tienen la obligación de ayudar a la madre a las labores 

del hogar y/o ayudar a atender a la familia 

Como se verá más adelante, a pesar de que los niños ocupan una tasa de crecimiento mayor que el de las niñas 

en muchos casos el número de deserción y de finalización escolar es menor que el de las niñas inscritas 

quienes han podido terminar sus estudios en los tres años obligatorios. 

A pesar de que para el año 1999,9 de cada 10 nIDos asistieron a la pñmaria, sólo 8 de cada 10 la tenninaron. 

En cambio en el nivel Secundaria dentro del sistema escolarizado, el 75% de la población en zonas urbanas la 

tenninó representando una calidad mayor que el de las (pocas) escuelas en zonas rurales que la imparten. 

A pesar de que el gasto público efectuado en el nivel Primaria constituyó el más alto (66%) del periodo, los 

resultados reflejados en cuestiones como calidad, deserción y reprobación las cifras fueron contrastantes. 

U3 EducaclOtl. 15 <k Agosto 2000 véase la sigwente página de correo electróruco http://,,,,>,"\V.seo gob.m.'Údocumentos/educac1on 
J14 "Educación" en El Almanaque Mer¡cano. Un compendIO exhaustivo sobre MéXICO en un lenguaje accesible y claro Mé"<lco 
Gnjalbo, 2000 pp 94 - 95 
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Penodo 1991-1997. 

Tasa Anual 
\ 

Nivel educativo y 1991 1997 
Cr'!-C~mi.e~t'C I 

I I 
1991-

Sexo I Total % Total % 1997 

, I i 
Educación Básica 21349,235 I 100 22889,279 100 L2 

Hombres 10_943,553 

I 
513 11.746.69 51.3 12 

Mujeres 10 405,682 487 1 Ll42,589 48.7 LI 

I I I 

Preescolar 2.791,550 100 3312,181 

I 
100 29 

Hombres 1401802 502 1.665,935 503 29 

Mujeres 1389.748 498 1 646,246 497 29 

Primaria 14.396,993 100 14647,797 100 03 

Hombres 7.412618 51.5 7535.468 514 03 

Mujeres 6984.375 485 7.112,329 48.6 03 

Secundaria 4.160,692 100 4.929,301 I 100 29 

Hombres 2.129,133 51.2 2545,287 51.6 3 

\ MUjeres 2j)31,559 48.8 2.384,014 484 2.7 

Fuente: Insntuto Naaonal de ~ Gwgnf{ae Informática. INEGI, E.soutstica.. E.ducativ3s de Hombres y MUJeres 2000, pág. 35 

Resultados de las variables :más importantes dentro del Sistema Educativo Nacional 

Cobertura. ( Atención a la de.>r'.anA/T) 

Por sectores, en el medio urbano la calificación alcanzó un mínimo de 6.2 en primaria en una escala della 10 

yen las áreas rurales dispersas, la calificación fue de 2.8, En los estados de fuerte concentración de población 

indígena como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las deficiencias resaltaron debido al predominio y uso de lenguas 

diferentes al castellano y la pobreza extrema en la que se encuentran 115. Como se ha mencionado, el aumento en 

lIS De cada diez indígenas que no hablan español, seIS son mUjeres 
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buena CalIdad Y se ofrezca en condiciones adecuadas. 

El esfuerzo realizado por parte del Consejo NacIOnal de Fomento Educativo sirvió para ofrecer diversas 

opciones educativas dingidas a las comunidades más dlspersas y con menos de 100 habitantes, destacando 

notablemente el incremento en los servicios de educació;J. comunitaria 

Cabe mencionar que los datos que ofreció la Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia en la 

Evaluación de 1999-2000 (datos proporcionados por la SEP) se omiten los resultados del periodo de 

Evaluación de 1996. Esto hace pensar que mientras que en la mitad del periodo se ofreció una cifra que 

mostraba la atención a la demanda en primaria desde 1990 a 1995, para la Evaluación del decenio en conjunto 

esta variable fue desplazada por el acceso total que tuvo la población mfantil en primaria Esta situación nos 

puede plantear, como lo demuestran las Gráficas 1 y 2, el ac"..-eso obtuvo una variación desigual para finales de 

la época en comparación con la atención que mantuvo en 1995. 

Gráfica l. 

ATENCION A LA DEMANDA EN PRIMARIA 1990~199.s 

98.1 
98 

gg-¡j+------II-----1I1----II---"*" 
~ w +-----!I----EI---__ ---~ 
Ü%5+------fl-----1It----ilI---iI-i 
~ %+;wr&----il---__ ----~---il_ 

9~~t~&t==~jt==~=I==~=1~==~1j 
1990.91 91·92 92.93 93-94 94-95 

CICLO ESCOLAR 

FUENTE: Drrección General de Planeac¡ón. Programación y Presupuesto, SEP 
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Gráfica 2. 

.TOTAL 

lIriños riñas 
DesercIón. 

ACCESO A EDUCACION PRJMAPJA 

94,----------------------------------
~ 93 -¡------------
§ 92-¡-~-----------------
u 91 

~90 
89 

1990-91 1996-1997 

CICLO ESCOLAR 

1998-1999 

~ - Duecc¡ón General de Pianeac¡on. ProgramaciOn y Presupuesto, SEP 

Si bien, el comportamiento de la deserción refleja directamente el desempeño cualitativo del nivel e incide en el 

mediano plazo en la evolución de la eficiencia terminal podemos observar en las Gráficas 3 y 4 que la 

disminución en seis ciclos escolares fue de casi el 50% del índice de deserción y en donde el 3% en primana 

prometía, en los próximos ciclos escolares, un continuo incremento de la eficiencia termlnaJ.. que bien se podria 

traducir en mayor demanda de educación secundaria. Sin embargo, los esfuerzos planteados registraron que no 

ha sido suficiente abarca!' a la población de ese sector. "Para el año 2000 un total de 7 millones 490 mil niños 

desertaron de la escuela por falta de dinero y alimento viéndose en la necesidad de contribUIr al gasto 

familiar"!16 . 

116 Programa. Zona Abierta, Resumen lnfonnatlvo de Educacion del año 2000. 25 de NOViembre del 2000, I1 30 a.m 
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Gráfica 3. 

Gráfica 40 

ReprobaCiÓn. 

I:VCLUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN PRIM.'lltlA 199{1· 
1996 

6 

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

CICLO ESCOLAR 

!feCCiOn , caCIOn, ogramaclOn)' resupuesto, 

EVOLUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN FRIMA.RlA 1990-
2000 

5~~----------------------~ 

~:-H!i---I--,..-___ 
2 2 +-!!!---&--ll--ll-

1990·91 19M·SS 95-36 9(;.S7 $1-38 38·99 ss-oo 
CICLO ESCOLAR 

FUENTE. Drrccción General de Planeaclón. Programación y Presupuesto, SEP 

t
OTAL 

mos 

mas 

~as estadísticas que muestra el INEGI, en cuanto a la reprobación y deserción de los almnnos indicaron que, en 

:1 ciclo escolar 1997-1998 el 15°/tI de los Estados de Oaxaca, Guerreo, Chiapas., Yucatin. Campeche, Veracruz, 

..1ichoacán y San Luis Potosí, entre el 14.2% y 10,3% de niños reprobó por lo menos 1 de alguno de los 6 años 

:e la primaria. En Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Campeche entre el 10.3% y el 12.8% nc aprobaron el año en 
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tanto que los Estados de Coahuila, Nuev-o León, Distrito Fed~, TJsxca!a, Moreros y Tamaulipas sóio 

registraron el 5% de reprobac:kls. 

Por otro lado, la reprobación en el ciclo escolar 1995-1996, según la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto, se ubicó en W1 8.1 % tal Y como se observa. en la Grafica 5. Desde principios de 

los años noventa se había logrado un nivel inferior al lO% en la reprobaCión registrada en primaria. para el 

periodo 1990-2000 hubo una pequeña variación entre las mismas cifras que mostró la SEP en el ciclo 1995-

1996 respecto a las que presentó en el año 2000. Sin embargo, el índice de reprobación descendió tan sólo el 

1.3% del total de alumnos a lo largo del decenio (como lo muestra la Gráfica 6) y en donde el mayor número de 

reprobados fueron los niños 

Gráfica 5. 
REPROBACIÓN TOTAL EN PRIMARIA 1990-1996 

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

CiCLO ESCOLAR 

FUENTE DIreCCión General de PlantacIón, ProgramaclOD y Presupuesto. SEP 
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Gráfica 6. 

EVOLUCIÓN m:. LA REPROBACIÓN:EN pRIMA?J1\. 1990· 
2000 

12 
10.1 

10 
o 

8 f.< 
Z 
él 6 '-' 

'" 4 o 
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O 
1990·91 1995_96 1996-97 1997_98 1998_99 1999_00 

CICLO ESCOLAR 

FUENTE: DIreccIón General de PlaneaclOn. ProgramaclÓn} Presupuesto, SEP 

Analfobe1ismo 

Las conseCuenCIaS del analfabetIsmo son pro fondas, e mcluso pueden llegar a poner en peligro las vidas de 

qUienes padecen esta lacra. Se derivan de la denegaCIón de un derecho fundamental: el derecho a la 

educaCIÓn.. 

Aunque los esfuerzos realizados han dl.smmuIDo la tasa de analfabetismo en las zonas margiP..a!es, toda..r..a fui 

gran número de personas constituye esta población. Por ejemplo, en el Censo General de Población y Vivienda 

de 1990 el indice de analfabetismo se ubicaba en 12.4% cifra que representaba una disminución respecto al año 

de 1960. En relación con los índices que se obtuvieron, por sexo, entre la década de 1970 y 1997 el porcentaje 

de hombres analfabetos diSminuyó de 21.8% a 8% respectivamente. En el mismo periodo la taza de 

analfabetismo de las mujeres se redujo del 29.6% al 12.9%. En cifras generales el total de la población 

analfabeta es de 6.4 nullones de personas de los cuales 2.3 rrn110nes son hombres y 4.1 millones son mujeres. 

Como podemos ver, a pesar de que la política educativa en el país pretendió ampliar la cobertura de los 

servIcIOs en los distintos niveles y tipos educativos: atender a las regiones y grupos sociales con mayores 

rezagos, a consobdar el proceso de renovación de los planes y programas de estudio de: la educación básica y 

apoyar la labor de los maestros y alunmos mediante la producción de libros de texto, materiales didácticos y 

únles; salarios más altos así como avanzar en los programas de formación y actualización de Jos profesores de 

los distintos niveles y dar cauce a las acciones para transferir a los gobiernos estatales las tareas de construcción 

y mantenimIento de escuelas. Podemos notar, a través de las acciones y resultados anterionnente descritos, que 
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la matricula escolar a nivel básico ascendió pero con ello el numero de la pDbhtCH~n "sciona1, por Io cual resuita 

ser todavía un problema intenmnable. No sólo se trata de elevar el índice, se trata de elevar la calidad de la 

educación, la fonna en que se enseña y la manera de activar e myectar recursos financieros y desarrollar una 

educación básIca competitIva frente a otras naciones. Asimismo, las estrategias y acciones deben incrementar 

los esfuerzos de las insttmciones pemnentes y en particular de aquellas acciones que ejercen los maestros. 

Si la idea era tratar de poner en marcha una educación básica que cumpliera con 10 establecido en la Cumbre 

M undiaI en Favor de la Infancia el gobierno, así como las institucioW'....s pertinentes, debieron tomar en cuenta 

aquellas particularidades que presentan los diferentes estados de la República Mexicana y por ende, crear, 

diseñar, -elaborar e Implementar políticas edUcatiVas, políticas publicas, programas municipales y estatales de 

acuerdo cada uno de ellos. Asimismo, es necesario aumentar el financiamiento que se deslinda del gasto 

federal, del gasto federal y municipal en educación básica. 

Por último, resulta poco alentador que los datos obtenidos en ese periodo varíen de una Institución a otraJJ7 ya 

que no se tiene una cifra fidedigna de lo que realmente ha funcionado y las medidas que no han sído apropiadas 

para el país. Obviamente es imprescindible tomar en cuenta cómo han Ido variando las cuesuones en matena de 

educación ya que el nuevo Presidente y su Gabinete deberán seguir un Programa de Cooperación 2002-2008 (y 

así sucesivamente hasta el 2015) sugerido por políticas educativas de -carácter mtemacional difundidas por la 

UNESCO y emanadas e introducidas por la UNICEF: 

1) Supenrivencia y Desarrollo Infantil. 

2) Protección y 

3) Participación de la niñez. 

Más una sección de Relaciones Externas integrada por las áreas de ComunIcación y Recaudactón de Fondos, 

así como la sección de Operaciones. 

Resulta ObVIO entonces que los nuevos diseñadores de \a poiiuca extenor mexIcana deberán plantear y 

formularse diversas preguntas para poder diseñar una polítlca firme y sustancial tanto en el ámbito 

nternaclOnal como en el naCIOnal para trascender de los añeJos problemas del subdesarrollo hacia un futuro 

nejor. 

!1 Como en el caso del INEOl y la E\aluaclOn de La ComlSIQIl NaCIOnal de ACCIón en fa\or de la InfanCIa 
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Conclusiones. 

EHe trabaja frato de hasarse en aspectos 

que manifiesta el ftnómeno 

de la glohalizaClón y 1m problemas 

que mantIene la educaCIón 

en nueslro pais. como consecuencia de ello, 

qUl::á la rnvilaclón que podría hacerse alleclOr 

sena la de realizar un esfuerzo mayor para dar 

un mejor ejemplo a 

las nuevas generacIOnes para que 

puedan gozar de un futuro mejor 

A lo largo de este trabajo se han formulado importantes conclusIOnes relativas a la educación básica en el 

periodo considerado (1995-2000) Y particularmente, al empleo de estrategias y efectIvidad de las acciones por 

parte del gobierno de MéXICO y su relacIón COn el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a 

través de la cooperación internacional en el marco de la globalización. 

En la medida en que Méxíco siguió diversificando sus relaciones en el exterior, el interés nacional permaneció 

condicionado y rechazado por las fuerzas del comercio y la economía internacionaL Al mismo tiempo, la crisis 

política dentro del país fomento la carente labor en los servicios que proporciona el estado tales como: salud, 

nutrición. educación, etc. lo cual repercutió considerablemente en el acceso y la calidad de estos, no siendo 

fInalmente un medio eficaz para mitigar las neceSidades de la población que más lo necesita. 

Como se menciono al inIcio de esta investigación, uno de los objetivos particulares fue señalar la coherencia 

de las acciones por parte dei gobierno mexIcano y ver que tan comprometido se mostró para brindar una 

educación básica UnIversal y de amplia calidad en el periodo 1995·2000. 

Se encontró que el financiamiento en la educación es un aspecto sobresaliente para explicar el acceso. la 

calidad y la cantidad de gente que tienen la oportunidad de ir a la escuela Por ejemplo, en un estado donde se 

tienen recursos naturales o se practica alguna actiVIdad económica tal como la ganadería, la pesca, la 

agncultura, etc y la gente vive exclusivamente de ello, coexiste una serie de factores que no penmte a la niñez 

dIsfrutar de su Vida ni de sus derechos. Esto es porque en muchos casos los niños son sometidos a trabajar 
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dentro y fuera del hogar. Las !Uñas se dedican junto OO!! su :¡¡a(!,e al cuidado y ¡as ¡abares de ia casa y i.os mños 

se van a trabajar a las tierras junto con el padre y en ocasiones salen a vender sus cosechas en los lugares 

aledaños. Por otro lado, esto conlleva a que la mayoria de ellos tengan que dejar la escuela para seguir 

ayudando con estas labores y poder comer. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadísttca 

Geografia e Infannática (INEGI) dos de cada tres mujeres indígenas son analfabetas debido a este tipo de 

cuestiones y, a que hablan lUla lengua distinta al español De esto podriatnos concluir que el acceso a la 

educación esta por debajo de las expectativas que manifestó el Plan Nacional de Desarrollo a través del 

Programa de Desarrollo Educativo. Aunado a ello encontramos también Que aunque se haya invertido en la 

producción e imparticion de libros de texto. no significo un avance en la calidad de este servicio. Las 

estrategias no solo dependen de la elevación de la matricula escolar smo de lo oportuno que se presenten los 

programas educativos y la manera en como y quien imparte el conocimiento dentro del aula sino también 

depende del control de natalidad, que bien se puede detener en la medida en que la población este mayormente 

preparada 

Este aspecto suscita una gran desventaja y desigualdad entre los niños de las zonas rurales frente a los que 

viven en la ciudad por consecuencia, entre la atención que brindan las escuelas particulares frente a la que 

otorgan las escuelas publicas. Asimismo, tiene que ver con la desproporción entre el número de alumnos con el 

número de maestros y el. tiempo en que los niños pennanecen en la escuela. Es claro que los maestros juegan un 

papel fundamental sin embargo, y a pesar de que el gasto educativo contempla el salario de los mismos 

tampoco es suficiente en comparación con la labor que realizan. En este sentido, una constante es la 

preparación que requieren para poder dar clases. Dentro de esta apreciación podemos destacar que también hay 

diferencias entre los maestros de las grandes ciudades en comparación con los de las zonas rurales. El nivel 

requerido en el primer caso es de licenciatura o haber obtenido el titulo de maestro, en el segundo caso es 

suficiente con tan solo haber cursado la secundaria pero en la medida en que las exigencias son menores, el 

pago, los beneficios y el nivel y la calidad de vida a la que pueden aspirar también es menor. 

Podemos ver entonces que las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo no tuvieron coherencia con la realidad 

que se vivía ya que no solo dependió del financiamiento sino también de que no se combatió la discriminación 

de genero ni de entidad nacional haciendo de ellos personas socialmente marginadas, gente analfabeta, con 

poca infonnación de la realidad y de los problemas relacionados con la salud o la nutrición de sus hiJOS y de 

ellos mismos, con escasas posibilidades de ingresar a mejores condiciones de vida estancándose, cada vez mas, 

en la pobreza y sin poder ofrecer a las nuevas generaciones un modo de vida mejor 
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Ya que las acciones provienen de las políticas que diseña el gobierno. concluyamos -en 'CO!!!o ~.!e que este tipo 

de políticas se vieron rebasadas por la realidad y como es que de ellas se siguió IDultiplica!1do los rezagos de 

tipo social 

O:>mo se dijo, los objetivos y las estrategias en el ámbito educativo fueron plasmados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 (PND) por ser el eje rector de la política de México y en el Programa de Desarrollo 

Educativo (PDE) en cumplimiento del Articulo 3 constitucional y por disposición de la Ley General de 

Educación. Tanto en el PND como en el PDE se planteo que la educación es un factor estratégico de desarrollo, 

que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el aprovechamiento de las oportunidades que han 

abierto la ciencia, la tecnología y la cultura del pais Además, el PND especificaba que la educación es el 

camino viable para superar la pobreza, combatir la ignorancia y la desigualdad en México. Dentro del PDE se 

hizo hincapié en elevar la calidad. de la educación ya que este servicio es producto de un conjunto de factores 

que conciernen en diversos momentos y circunstancias. La calidad, según el Programa, es una carrera continua 

en la búsqueda del mejoramiento que requiere de un esfuerzo constante de evaluación. actualización e 

innovación. 

Estos planteamientos concuerdan indudablemente con el tipo de política que México pretendió mostrar en el 

exterior, primordíalmente, si nos referimos a la relación con el Fondo de Naciones Unidas al haber sido 

miembro y promotor de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. 

A lo largo de ¡os capítulos dos y tres se resalto que la relación de a.."nbas partes estuvo basada en el 

cwnplimiento de las metas para el año dos mil entre las cuales destac3han: el acceso universal a la educación 

básica, reducir la tasa de analfabetismo así como elevar la calidad de este servicio que otorga el estado. Si bien. 

estas propuestas emanadas de la Cumbre y traspasadas a la Conferencia de Jomtien intitulada "Educación para 

Todos" (realizada en 1990) orilló a nuestro país a comprometerse y cumplir con las recomendaciones y 

obligado a disefiar en años posteriores el Plan Nacional de Desarrollo con base en estos objetivos. 

A partir de estos eventos no es extraño pensar que las decisiones en materia de política exterior por parte del 

gobierno mexicano haya., estado al pendiente del medio internacional. En tanto que México diversifICO sus 

relaciones tampoco es impensable el hecho de que el interes nacional haya pennanecido sacrificado, 

condicionado y delimitado por el exterior. 

A pesar de las buenas intenciones descritas en el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la cooperación 

mtemacional, pudimos percatamos que la cooperación se propuso principalmente, servir al sector económico y 
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prodUctivo del país y en menor medida, apoyar los lazos de unió!! entre México y d FOüdo de !\'aciones Unidas 

para la Infancia 

De esta relación podemos decir que hubo un desfasamiento de las acciones en cuanto a la ejecución del Plan 

Nacional de Acción de 1990-1995 y el Programa de Cooperación de ese mismo periodo ya que estos entraron 

casi a la nñtad del periodo de cooperación contemplado. De ahí que los rezagos haya."'! sido trasladados, 

nuevamente, al siguiente mandatario. Por otra parte. la -evaluación que se propuso en la Cumbre para 1995 no 

se terminaba de realizar cuando ya se estaban trazando las líneas para poner en marcha el Plan Nacional de 

Acción de 1995-2000 y el correspondiente Programa de Cooperación. A pesar de los resultados satisfactorios 

de ese año de sucesión presidencIal (1995) estos mostraron poco apego a la realidad Este tipo de asociaciones, 

que -parecer ser un vicio político, tiene que ver con que las cifras son manipuladas, en ocasiones poco 

especificas y en otros casos son cifras fantasmas que solo pueden servir a conteos de población o a ciertos fines 

electorales y luego desaparecen. 

Desafortunadamente estas particularidades se dan en nuestro país para dar una imagen diferente en el ámbito 

internacional. Con ello podemos ver que el manejo de la política internacional de México ha logrado dtsolver 

su objetivo primordial: satisfacer las necesidades de la sociedad con ayuda del exterior. Hoy día nos podemos 

percatar que mantenemos una política en plena relación con Estados Unidos de América y lógicamente sm 

autonomía, condicionada a la globalización económica, resultando poco humanitaria y con escasa capacIdad 

para defender la soberanía del país. 

Aunque el papel de la economía este ejecutando una importante presión sobre el ámbito político no quiere 

decir que las funciones que pertenecen al estado deben dejar de existir, mas bien esto propone la tarea de 

refonnular la palltica exterior del país desde como se concibe dentro de la constitución hasta como debería de 

actuar en el presente y como debiera proyectarse al futuro. El hecho de que la globalizaci6n proponga la 

creación de bloques comerciales y la desaparición de fronteras geográficas, se debe considerar que no todos los 

países tienen la misma capacidad económica para competir con otros de mayor desarrollo. Tal es el caso de la 

relación de México - Estados Unidos. Esta relación se consolido fuertemente con la aceptación del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLeAN) sin embargo no fue una opción para que el país crezca y 

pueda combatir el subdesarrollo, los hechos muestran que el 1LCAN no hace de México un socio comercial 

mas bien un actor dependiente de su enonne vecino y ligado a coestiones bilaterales cada vez más 

problemáticas como el narcotráfico, la migración, la violación de los derechos hwnanos, etcétera 
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Es claro que SI el país no tiene la suficiente capactdad política y real entendimiento de lo que esta pasando 

dentro y fuera de el, las medidas provenientes del extenor lo conducirán a una situación cada vez más insegura, 

a ubicarse socialmente en una posición dual entre lo que busca y 10 que obtiene, entre lo que se compromete y 

fo que realmente hace sin tomar en cuenta que la defensa de los derechos humanos comienza a panir de cómo 

los concibe el país y que tanto hace para proteger a la sociedad. Ha sido tan poca la conciencia de la clase 

política de nuestro país que ha terminado por comprometer a la mayoría de la población a insertarse a un 

mundo de constantes cambios sin la preparación y capacidad necesarias para poder ser competitivos frente a 

otros. 

Si bien, en el desenvolvinnento de este trabajo se hablo de la cooperación internacional que, por ser un 

mecanismo de acción y un instrumento de apoyo, coadyuvaría al país a salir del subdesarrollo y a limar la 

dependencía con el exterior a partir de la experiencia y conocimiento adquirido en diferentes países que se 

encuentran en similar o iguil situación. A pesar de las modificaciones que ha sufrido el concepto de 

cooperación, la labor de la lThi1CEF en México no debió verse como un apoyo que salvarla al país de su atraso 

y marginación social ya que, los alcances y las tareas a realizar quedaron a la zaga de los cambios nacionales e 

internacionaIes y, en lugar de que disminuyera la pobreza, elevar la calidad de la educación y .se proporcionaran 

mejores niveles de desarrollo los resultados fueron negativos. 

Claro es que el alcance y la posibilidad que puede tener la cooperación para reducir estos fenómenos no son 

únicamente labor de aquellos organismos que la proporcionan. como el caso de la UNICEF. En gran parte, 

estas limitaciones provienen de la manera y la fonna en como el pais receptor se compromete y como relaciona 

su política exterior para satisfacer las necesidades de la sociedad. También es obvio que los objetivos de las dos 

partes no coincidieron realmente con este tipo de necesidades. Mientras una parte deseo universalizar el lema 

de los derechos humanos, la contraparte pretendió insertarse en un mundo global a costa de un fuerte nwnero 

de personas que apenas tienen la posibilidad económica para poder comer y subsistir. 

De esto ultimo, podría pensarse que la relación de ambas partes no tiene razón de ser sin embargo, esto tiene 

una sorpresiva respuesta, si tomamos en cuenta que UNICEF es financiado por países desarrollados y que 

pertenece a la Organización de NaCIones Unidas (ONU) el cual también depende de las aportaciones y 

financiamiento de países de mayor desarrollo como Estados Unidos, no es raro que Ja actividad de este 

organismo. debe estar en plena relación con las disposiciones de este país. El resultado que da el hecho de 

universalizar los derechos de las personas -a través de la ONU y en este caso por parte del UNICEF- pennite 

introducir cualquier tipo de polinca sin Importar sobrepasar el peso de la constitución de nuestro país. 
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Ahora bien, tomemos en cuenta que si México se hllbie~ rehusado a este tipo de !.!!!lver$2.li7.2ci6n !c ql:.e 

hubiese obtenido de ello seria el cierre automático del fmanciamiento que obnene de Estados Umdos así comO 

de otros países y organismos fInancieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

Por otro lado, y sabiendo que la globaIizac.¡ón reduce las oportunidades de "CQmpetencía, aumenta [a brecha 

entre ricos y pobres, MéxIco debió convencerse de que la educación no es una importante herramienta para 

quitarse la dependencia y hacer mayor conciencia de la realidad, sin rungún problema redujo el fmanciamiento 

y por otra parte, se hizo cómplice de este fenómeno al fomentar y sobrellevar el desempleo, la economía 

infonnal, la creación de técnicos y mano de obra barata, delincuencia y sobre todo consintió la pobreza 

Recomendaciones. 

Al haberse insertado nuestro país en épocas pasadas a un mundo global, y al percatamos que el fenómeno de la 

globalización debe ser aceptado porque los hechos y las CIrcunstancias así lo siguen marufestando. El 

compromiso ahora es el de tratar de buscar nuevas formas y mecanismos de apoyo, de negociación y de accIón 

para crear las condiciones favorables que requiere la sociedad mexicana y poder fortalecer nuestro desarrollo 

económico para insertamos, de manera competitiva, a un mundo lleno de transfonnaciones así como de 

constantes sorpresas. 

Los resultados no han demostrado un logro específico tal y cual se ha plasmado dentro de los diferentes Foros y 

Cumbres Internacionales y es que, mientras el estado no deje de pensar a la cooperación internacional es un 

mecanismo salvador y obligado a otorgar múltiples beneficios económicos y sociales no se dejara de arrastrar 

el enorme costo social a nivel nacional. 

Tratar de intensificar el diálogo internacional reconociendo el compromiso nacional para reestablecer mejores 

vínculos de apoyo y progreso de todos y cada una de los países, reside en el uso adecuado de la cooperación 

internacional en donde todas las naciones mantengan el Objetivo de mejorar la calidad de vida de su población 

vía el desarrollo económico y la corresponsabilidad del progreso social en conjunto de las demás naciones 

Cabe mencionar que aunque en este trabajo se propone el uso de la cooperación, por su capacidad de servir 

como mecanismo de apoyo e instrumento (mu1tifacético) de acción para elevar la productividad frente a los 

dc.:;afios globales, se debe pensar por un lado, que la sociedad de cada estado necesita un apoyo según sus 

necesidades reales y por el otro, tener conciencia de que cada estado presenta sus propias particularidades. 

La cooperación internacional no debe ser ejercida como una influenCIa (ni mucho menos una imposición) para 

corregir el desequIlibrio social sino como un instrumento que debe estudiar y tratar de obtener un equilibno 
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entre sus propuestas y la situación interna de cada país para realizar las estrategias pertinentes. El énfasis 

también reside en que el apoyarse en la cooperación técnica para el desarrollo (CTPD) no significa segmr con 

aquellos lineamientos que postulan los países u orgarusmos internacionales que ofrecen este tipo de 

cooperacIón, significa negociar y llegar a un entendimiento mutuo, de lo contrano, continuará la lucha entre 

apoyar las medidas y decisiones del exterior yel intento para poder aminorar las necesidades al interior de cada 

país dentro de un margen mas lmUtado. 

Debemos pensar que los países en desarrollo y en particular el caso de México, tienen una tarea múltiple frente 

los efectos negativos de la globalización como son: el aumento de la pobreza y las grandes deficiencias en los 

servicios de sa1u~ nutnción y educación Al haber considerado la relación que sostuvieron durante el periodo 

de cooperación 1995-2000 el Gobierno de México y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y 

el modo de llevar a cabo la cooperación técnica (de tipo no reembolsable) en apoyo a la educación básica, visto 

como un derecho nacional e internacional que merece la infancia de cualquier país se pudo notar que es 

necesario definir una política social efectiva, que proponga resultados eficientes, que pueda perfilarse hacia las 

necesidades especificas de cada sector para combatir los estragos de la imparable deuda, la cual ha registrado 

un déficit ascendente. A pesar de que en muchos sectores las ganancias han aumentado en cuanto a 

productividad la realidad es que los cambios no van a la par con los salarios de los trabajadores y con las 

condiciones en las que vive la gente. 

Se debe cambiar también la manipulación de las cifras ya que, aún y las buenas intenciones en materia de 

educación, las instituciones encargadas de evaluar las acciones y los detalles del progreso, (p. ej. Las cifras 

captadas por la Asociación Internacional para Evaluar el Rendimiento Escolar (lEA) como la información que 

maneja la Secretaria de Educación Pública (SEP) es insuficiente puesto que todavía se sigue sin saber con 

certeza cuántos niños asisten la escuela, cuantos desertan, cuantos no tienen acceso para ingresar a la primaria 

o a la secundaria y tampoco se sabe si el sistema educativo ha mejorado o empeorado en los últimos años. 

Cabe señ.alar que la educación pfua el desarrollo no solo se debe ejecutar en e1 nivel medio y el nivel medto 

superior ya que la educación básica es el cimIento para que estos niveles puedan alcanzar un mejor 

desenvolvimiento y conformar instituciones que puedan generar nuevOS conocimientos y mejores 

investigaciones. La educación para el desarrono debe ser fincada desde la infancia ya que en comparación con 

los países desarrollados, los niños ya tienen acceso al manejo de una computadora y una enseñanza de uno o 

dos idiomas. Lo que únicamente se ve aquí en escuelas particulares del país. 
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Asimismo, esta educación debe fomentar la -conciencia -entre la gente y tiJmentar ¡os valOi"es dviccs sin 

distinguir raza, sexo ni generQ. Por 10 que deberían -disminuir las diferencias entre las zonas rurales y las zonas 

urbanas y por supuesto equilibrar la matricula y el nivel de calidad -con que se alimenta el conocimiento. Se 

debe hacer énfasis en que el hecho de lograr las metas a nivel internaclonal no quiere decir que se deba cumplir 

por cumplir y sacrificar conscÍentemente el futuro de las próximas generaciones. 
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Cuadro 1. 

AÑO ACONTECIMIENTO. 

I 1865 j Se crea la primer Agencia reguladora global llamada' Intemational Telegrapb Union 

1866 Se crea el primer cable de telégrafo transoceánico 

1884 I Se hace la introducción de la coordinación mundial del tíempo en relación al Meridiano 

Greenwich 

I 1891 Se crea el primer teléfono de distancias largas (entre Londres y Paris) 

1919 Se crea el primer servicio programado de viajes por lineas aéreas 

I 
1929 

I 
Se crea la primer institución encargada de regular las tarifas comerciales 

(en Luxemburgo). 

1930 I Surge la primera transmisión de radio a nivel mundial (de hecho, el discurso de Jorge V en 

inauguración de la Conferencia Naval en Londres es transmitida simultáneamente a través de 2 

estaciones a lo largo de seis continentes) 

1946 Fabricación de la primer computadora digital 

1949 Se introducen los primeros paquetes turísticos., marcando la apertura a otros lugares p 

vacacionar. 

1954 Establecimiento de la primera zona de exportación (Irlanda). 

1954 Se lanza el primer "Cow boy" de Marlboro 

1955 Establecimiento del primer Me Donald' s 

1956 La creación del primer cable telefónico transoceánico. 

1957 Se hace la primera ejecución de misiles balísticos intercontinenta1es. 

1957 Se hace la primer transacción en dólares americanos en el continente e>....:fOpeo 

1960 M8rsha1l Me Luhan expresa la frase "Global Village". 

1962 Se lanza el primer satélite de comunicación. 

1963 Se hace la introducción de llamadas directas a través de las fronteras 

1963 Año en que se hace la promulgación del primer eurobond (realizado por un prestamista en Italia 

dólares americanos en el mercado de Londres). 

1966 Se toma la primer fotografia del planeta tierra desde el espacio sideral 

1969 Se fabrica el. pri.".er yet 6e pasajeros tel boeing 747) 

1971 Se crea el primer establecimiento de intercambio en electrónica (el sistema Nasdaq, usado 

I Estados Unidos de América). 

I 1972 Se habla acerca. de un tema global (en la Corúerencia de las Naciones Unidas acerca del Me< 

Ambiente) 

1974 El gobierno de Estados Unidos elimina el control del intercambio de extranjeros, 

1976 Lanzamiento del primer satélite de transmisión directa (p Ej El enlace de los satélites vía ante 

I parabólicas). 
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I 1977 Primer uso comercial de cables de fibra Óptica pafa incrementar \as capacidades 

telecomunicaciones 

1977 Creación del sistema swift para las transferencias interoancanas comerciales 

1987 Aparición del deterioro de la capa de orono sobre la Antártida lo cual eleva la preocupación de 1 

I hombres con respecto al medio ambiente a nivel mundial 

1991 El r1l\.ludC se 've consternado por la prop.p.ación del crack en Wa1l Street 

1997 Se completa el cable de fibra óptica alrededor del mundo. 

--FUENTE The GlobahzatJon ofWorld Politlts Pag, 17 

l36 



Cüaóro 2. 

País. 

Brasil 

\ 
Tipo de coopel'&dón que recibe y I 
que aporta. 

¡ 
Institucíún Nacional encargada 1 
llevar a cabo la coopera.c' 

internacional 
) 

Receptor de Cooperación Técnica • MuUst.."tÍo de Relaciones. 

Forma de Financiamiento, I 
I 

Fondo 

tipo no reembolsable, IntetnaC10nales y cuIta a través de Cooperación Horizontal FO - AA" 

r-nBmxo~'=C-~~~~o~n--~~~~ti~~4 
Dirección General de Cooperación 

Horizmrta1 

Es_~~. La Cancillería Brasileña. 

internacional no reembolsable. 

Brinda Cooperación T éc:nica de Tipo 

Sur· Sur. 

., AgencIa Brasileña de 

Cooperación (ABe) ron ayuda de la 

Unidad de AdtninistrnclÓn de 

Proyectos. A través de la 

jurisdicción del 

O) MinIsteno del Exterior del 

Brasil. 

• Fondo 

Cooperación. 

El cual se onenta a las áreas de 

administración., agriGultura Y 

ganaderia, agroíndustria, aviaclón 

eMl, Clencm y ~~~ I 
comunicaciones, ~'<.nru 

urbano, eduC8ción, energía, 

induwia, ioíotmitka, M«fio 

ambiente, mmeria, -pequeña y mediana empresa. ! 
salud y 

tronsporto. 

a la articulación operatlva de este Fondo en 1992 el gobIerno de Argentina y la Secretaria General de la OEA Suscnblerott el 
rdo, luego se unió la OrgaruzaCIÓn Intemanoaal de las M¡graciones y, con este !DlStIlO fin, Argentina ha realt7.ado un 
:ero con el PNUD. 
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Colombia E, receptor de cooperación técniC<' ~ Dirocción General-deCooperación o Fondo do Cooperación y 

financiera-de tipo no r-eembolsable futemacional. del Ministerio do Asistencia Intern.acional (fClu1 

Relaciones Exteriores (Mrext) y, como una cuenta especial de la 

·La Dirección Especial de ACCI. 

Brinda AsistenC\.a Internacional ,'" Cooperacion técnica Internacional del 

I países en desarrollo. 
Depa.d..a.'!lentc Nacio-...al .re Planeación I I (DNP). 

j 
o Agencta Colombiana de 

1 Cooperación Internacional (ACCI) 

Chile R=!>to. do cooperación do tipo • Agencia de cooperación En este ámbIto, el gobIerno chlleno 

=mbo¡"¡'te Intern.eionru (AgCl) do,,,,,,, "" rubro presupuestano 

• El Minist:rio del Exterior especial, .JUIIto con el presupuesto 

Cooperación de tipo Horizontal.. general del AgC!. 

! 
Venezuela Mantiene programas de recepcián de • El Ministerio del Exterior. El Mirusterio de Re\ac1.~ ! 

cooperación técnica proveniente de Exteriores se encarga de financiar el ¡ 
fuentes bilaterales y de organismos • La Cancillería Progr.nna do CooperaCIÓn 00' 011 
bilaterales. I 

Cmbe (PROCA), I 
• Oficina Central de Coordrnaci6n 

y Planificación de la Presidencia de la Fondo Especia para el Caribe (FEC) 
Brinda Cooperación de tipo 

República (CORDIPLAN), a través de es admimsttado po.- 01 Fondo I 
Horizontal y, Venezolano de Inversión por 

I I • La dirección General Sectorial de """,enio "'" el Minísterio del 

Cooperación Técnica InternacwnaI y Relaciones ExterIores. I 
sus dúerentes Unidades. 

I 
p><>Pe<ación de tipo 

Sur-Sur. 

I 
I 
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ANEXO 1. 

COMISION NACIONAL DE ACCION EN FAVOR DE LA INFANCIA, 

ESTRUCTURA GENERAL. 

COOJ;D/NJCJClI crNWl. 
;I::Cnn.uU.N 

lAtID 

SrcRITARlA m:ruTARlA (OMIIIO! SISIDiAot: 
DI' r{ NACON1i. D'S.ffiIDlLO 

",¡lID tDLCACON D¡:l,v'::LA. IN n:::JUl m: 
PU'BUCA LA~Á.\tIUA 

I I I 
L\iSLliSS IT.D!:. DD¡: (OR~ :OONOIl SC.INI.PCR 
IW'NA.S'I.PL\UX INH R!:CON iliS y l'CjD',DD' 

IN! ¡:SUT.ll.:S Cij.SDL.SiPS 
ORCANI5.\10S .\.flNTCIPAUS C011At SEDOCl 
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COMPONENTES E INSTITUCIONES: 

SALUD Y CONDIClON ~1JTRICIA. 

Secretana de Salud 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Instltuto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores del Estado 

SIStema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Departamento del Distrito Federal 

Secretana e la Defensa Nacional 

Secretaria de Marina 

Petróleos MexIcanos 

lnstttuto Nacional Indtgenista 

MENORES EN ORCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFioLES. 

SIStema Nacional para el Desarrollo Integral e la Familia 

Secretaria de Gobernación 

Instituto NacIOnal Indigenista 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Procuraduría General de la República 

Departamento del Distrito Federa] 

Centros de Integración Juvenil AC. 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Secretaria de Desarrollo Social 

EDUCAOÓNY ALFABETIZAOON. 

Secretana de Educación Pública. 

ConsejO Nacional de Fomento Educativo 

Instituto Nacional para la EducaCión de los Adultos 

AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 

Comisión Nacional del Agua. 

GerenCIas Regionales y Estatales 

Organismos MuniCipales 

140 



I 

AI'I¡'EX02. 

RESUMEN ACERCA DEL INFORME DE LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE EL PRESUPUESTO DE APOYO PARA EL 

BIENIO 1998-1999. 

OFIONAS DE LOS PAÍSES. 

I Funciones y responsabilidl.ldes nuevas o mejor dcflDldas., ¡ - Se reafuman los programas por países como pilares del UNICEF 

1

- Se reafirma que las decisiones para la elaboración de programas por países y necesidades de recursos han de tomarse lo 

mas cerca posible al punto de cJecución. 
I 
1 Nueva funclon de los representantes por países como n:uemhros de los grupos regionales de gestIón 

! 
Procesos. mecarusmos y sistemas de apoyo -

- Establecimiento de grupos de gestIón de las oficmas de países 

Mayor COIlCXJ.Ón a nivel mundIal, uso de corrCQ electrónico y redes locales I : Introducción del Sistema de GestIón de Programas 

Otros factores que influyen en los presupuestos de las oficinas de los países-

Reducción de los mgresos de recursos generales y financiación complementan a 

Capacitacion en la fonnación de equipos, comunicación y capacidad e dirección. 

Formato integrado de prepar3C1ón de presupuestos 

Aumento de los gastos de sueldos locales. 

Logros esperados Eficacta-

Mayor transparencia de las operaciones de las oficinas de los paises. 

Vmcu10s más estrechos entre los objetivos y estrategias de los programas y los recursos financieros y humanos 

Mayor acceso a opciones de compra, entrega más rápida Y rentabilidad de los suministros 

Logros esperados. Eficacia-

Mejor calidad, adecuación a las necesl(iades y pertinencia e los programas de países 

Mayor capacidad nacional para atender las necesIdades de SlIIIllIUStros para los ruños. 

CONSECUENCIAS PRESUPUESTALES y EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS (AumentolReducción desde 

I 199611997). 

Total para las oficmas regIOnales. 

Aumento neto de 12.858.200 dólares debido a que se hiCieron por prunera vez presupuestos de apoyo para 25 países y a 

que hubo aumentos de los gastos de los sueldos locales 

ReduccIón neta de tres puestos para las oficmas de los países (aumento de 29 puestos internaClonales del cuadro orgáInco, 

reducción de 13 puestos naCionales del cuadro organiCO) 19 puestos de sen1CIOS generales) 
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onCINAS RECrGNALES. 

FunClOnes y responsabuu!ades nuevas O aclaradas.- 1 

Coordmaclón de los programas por pruses y e-.amcn del presupuesto \ 

~::c~~::::~:::::esp::~:~:;a::: :::: ::;:oo;~:::í:~~: ;e:::~: mtegrados para 1 
I 

i 
I 

presentarlos a la Junta Ejro.ru.va 

Reajustes de la dotaCión de personal de las oficinas regIOnales 

1) 

I 
i 

Nueva concepción de los procesos de trabajo. 

Procesos, mecanismos y SiStemas de apoyo. -

Otstribución de los recursos dentro de la reglón. 

Consohdación de los serviCIOS comunes entre as oficmas regionales y de países en la misma localidad. 

Logros esperados. Eficiencia. I 
Otros factores que influyen en los presupuestos de las oficinas regionales' 

Reducción de los ingresos de recursos generales. 

Economías en razón de los epas de cambio en algunas OfiCUlaS_ 

Fortalecimtento de las funciones de apoyo a los programas mediante un mayor aprovechamiento de las redes técnicas ente \ 

las oficinas de los países y de la tecnología de la información 

Procesos abreviados de preparaci6n y aprobación de los programas y presupuestos. 

LQgros esperados. Eficacia. 

Mayor calidad de Jos programas como resultado del examen por colegas y el l.":lterc<l..\'nbio de expenencias y dc ia adopción 

de decisiones enriquecida por la diversidad de e~:penencias y la capacidad del personal y los asociados en la reglón. 
I 

CONSECUENCIAS 

1996/1997). 

PRESUPUESTALES y EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS (Aum.ntofRedu,ción d<>d.1 

Presupuesto: $745,000.00 dólares estadounidenses para la Oficma Regional de Aménca Latma y el Canbe en apoyo a mños y mUjeres 

en SltuaClOIleS dificiles y para la PrQlllOClÓD de sus derechos. 

Total para las oficinas regionales.-

Awnento neto de 1,5 millones de dólares con respecto al presupuesto pa..--a 1996-1997 (reduccIón neta del volumen de 0,1 1'1 

nullones de dólares y aumento neto del costo de 2,2, millones de dólares) 

Redut::ción neta e 18 puestos para las oficinas regionales (aumento de 6 puestos mtemactonales del cuadro orgánico y 

redu",ión d, 4 pu",,,,, ",,,onal,, do! <Ua<!co o,g,;roro y d, 20 p",,,o, d<l ,",dro d, ""'''''''' "",,,al,,) éSto" dobo ,n pMlo , [, '1, 

transferencia de 13 puestos a las dependencias de servtCIOS comunes cuya gestión estará a cargo de las cficmas de los paises ---' 
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DIVISIONES DE LA SEDE. 

i 

I 
FlUlCIOncS y responsabtlidades ntJe\.'as o aclaradas· 

~ División -de Programas. Esta dIvISIón dcbe encargarse de garantizar que las políticas y los programas estén sustentados en ¡ 
j los ~nOCimi~tos ~ás actualizados; establ~ dir~~. para la formu!aclón, ,ejecucIón. y gestión de pr~gramas. elaborar nomas. ~ 1 

I 
matenll de CjecuClon de programas; supeTVtsar la eJCCUCIOD en el plano mundIal, coordmar una red a ruvel de toda la orgaruzaclOO 1 

encargada de evaluar e intercambiar las expertenclas sobre el terreno, a,,'1ahzar) dliutldu ¡as practicas más eficaces de CJecución de 1

I 1 programas en les planos interno y externo. 

• Por ello fue unPrescindible su teestructuriK:lón en les años de \99(,..1997. tomando el nombre de DiVISión de haluación, ) 

PolitJcas y Plaruficac¡ón. 1 

División de Recursos Humanos. Esta deberá encargarse de predecir, planificar y evaluar las necesidades presentes en I 
matena e personal y la contratación externa; prestar apoyo a las oficinas -e el desarrollo de los aspectos del plan de gestión de los ¡ 
programas por países relacionados wn los recursos humanos, la dotacIÓn de personal y la trayectoria profesional. ) 

.Reorganización de la División de Gestión de Recursos de Infonnación. Con el fm de poder contar con la capaCIdad y k:ls 

conocinuentos tecnicos necesarios para seguir utilizando la tecnología de la in{onnaclón al ruvcl actual y contribuir ¡1: la aplic8Clón 

efIcaz de nuevos sistemas y a su mantenirmento 

Logros esperados. EficienCla. 

Cinco secciones geográficas de la División de Programas quedando consolIdas en una unidad 

Eliminación de las actividades que pueden llevarse a cabo con mayor valor afiad.!do en el plano regIOnal 

Creación de la mfraestructura necesaria en materia de tecnología de la información para facilitar las comurucaclOOCS 

(Internet I Intranet, centros de consolidación de datos, bases de datos, redes amphas en. diversas esferas, etc.). 

Logros esperados. EficaCIa 

AU,11ento de la capacidad de la organización para a coordinación de programas y la fonnuJación de políticas en el plano 

mundial. 

Creación de redes de conocimientos en matena de programas Y mejoramiento de la capacidad de aprender de la 

I 
organización. 

~ ~ capacidad para prestar poyo a la red mundial de comurucaciones y el nuevo Sistema de mi'onnaclón de gestion 

(sistema de gestlOn de programas, s1Stema fmanciero y logístIco. el Sistema Integrado de información de Gestión de Jos Recursos 

Humanos de las Naciones Unidas), y establecer políticas y nonnas mundiales a largo plazo en materia de tecnología de la mfortnac1ón. 

I SISTEMAS, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE APOYO, 

TerminaciÓn e integraClón de los tres sistemas de información (el sistema de gestlón de de programas, sistema financIero > 
logísuco, el Sistema Integrado de Información de Gestión de tos Recuroos Humanos. de las Naciones Unidas), con objeto de SUSt1turr los 

múltiples S1Stemas finanCletOS y logimcos que se utibzan liQualmcntc en la sede 

!..ogros esperados EficienCIa. 

Integración de los sistemas financteros y logísticos. 

Se tendrá acceso a todas las oficmas del UNICEF a los datos pertinentes para adoptar las decisiones en matena de gesbón y 

a datos fidedtgnos sobre los gastos relativos a eJccucion de los programas a todo ruveL 
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1 Logros-esperados Eficacia ~ 
1 ~ Normas más estnttas de responsabilidad, transparencia y renduruento para el uso de los recursos hlUl1anos, fmanCler05 y 

¡ fiS1COS 

I . 
i REFORMULACION DE LOS PROCESOS DE TRABAJOllmCIATIVAS PARA INCREMENTAR LA EFICACIA EN 

I FUNCIÓN DE LOS COSTOS. 

j Logros esperados, EficIencia. 

1- Economías por un monto de 13.285.100 dólares (29 3%) en la División de Sunlimstros al reducirse los gastos por concepto 

¡ de material de embalaje y contratación de mano de obra como COnsecuenClll de la reducción de acti\'idades en el almacén, la 

i disminución de las acthtldades de creación de Sl.Stemas que se realizan una sola \"ez y las economias derivadas de la fluctuaci6n de los 

¡ tipos de camblo_ 

¡ - Aumento de la capacIdad para laborar inrucadores, rnstrumentos y métodos de supervisIón de la realIzación de los derechos 

I 
del nIDo med!ante la consoltdación de puestos con atribuciones para ello dentro de la DIvisión de Evaluación, Políticas y Planificación). 

- Fortalecimiento de la Oficma de AudItoria Interna con el propósito de aumentar el alcance de sus actividades 
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Cuadro 3. Objetivos del Ramo 33: Aportadones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 1998. 

FONDO Presupuesto 1998 

(MIllones de pesos) Objetivos 

Original M<Xhficado II 

I 
Total 2/ 98,849.6 197,195.8 

67,512,6 73,8118 " Ampliru- 1, 
00_ 

do los I Fondos do Aporta,ion" p"a lo semcios educatIvOS del nivel básico 
Educación Básica y Nonnal (F AEB) 

" I.ntrementar la calidad r la equidad 
en lo educación, preservando los 
mtereses y características locales 

Fondo de Aportaciones pru-a los 10,5461 12,503 1 " Fomentar la participación efectiva 
Servicios de Salud (F ASSA) do las enbdades en 01 diseño e 

instrumentación de la Política Nacional 
de Salud 

o Propiciar el fortalecrmiento del 
Sistema NaClOnal de Salud, a partu de la 
consolidación de los sistemas estatales. 

" Promover que las entidades 
manejen y operen directamente os 
servicios de sruud a población abierta, en 
el ámbito de sus competencias. 

" Propiciar que los estados suman la 
responsabilidad del ejercicio 
presupuesta!, ron posIbilidad de 
dtstnbuk los recursos confonne a las 
priondades locales. 
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i Fondo de AportacIones para la I Infraestructura Soc131 (F AIS) 

I 
J - Fondo para la InfraestrucnJra Social 

I E,tatal. 

I 

- Fondo para la Infraestructura SOCial 
MuniCipal. 

Fondo de Apcrt.aclones para el 
I Fonalecuruento de los MunicIpios y 
del Dimito Fede>-'¡ (F AFMyDF). 

Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM). 

-Programa Alunenticio y Servicio 
Social. 

-Infraestructura Educauva BásICa. 

10,4034 IOA03 4 

1,261 1 1,26L1 

9,1423 9,1423 

6,732.1 6,732.1 

3.6553 3,665.3 

1,6672 1,6672 

1,700.0 1,700 O 

288.i 288 j 

¡ 

¡ -

I 
1-
I 
[ : 
1-

Contribuir a superar la pobreza 
extrema y la exclusión SOCial orientando 
los recursos a mcrementar la calidad y 
cantidad de la mfraestructura de SCf\!ICIOS 

básicos en las regiones más margInadas. 

Proporcionar una paruclpación más 
sólida y detenninante de los estados y 
municipios, en el proceso de desarrollo 
social de la nación. 

Dar capacidad de respuesta al nivel 
de gobierno más próximo a la sociedad. 

Elevar la eficiencia y eficaCia en la 
aplicación de los recursos. 

Cumplir con los compromisos 
financieros contraídos por las haciendas 
municipales. 

Atender los requerimIentos de 
segundad pública 

Canalizar recursos a enUdades con 
el propósito de nevar a cabo la 
construcción. eqwparmento y 
conservación de espacios educatIvos en 
educación básica y superior 

Brind.u programas de alimentacIón, 
asistencia y servicIOS comunitarios, que 
favorezcan el desarrollo integral de la 
poblaCión y su incorporación fanuhar y 
SOCial. 

1/ El presupuesto modificado esta referido al 15 jubo, para ejercerse durante todo el año. e incluye la dotaCión de recursos 
transfendos a los estados para cubrir lttCTementos de los sectores educativo y de salud 

2/ La suma de los parciales no coincide con los totales debido al redondeo de las Cifras 

Fuente. SHCP, 1998. 
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I 
Política Social, Derechos de 

la Niñez, de la Mujer y la 

Familia. 

Salud Y Nutrición 

Educación, Menores en 

Circunstancias Especialmente 

Dificlles, y Adolescentes. 

Regiones Prioritarias. 

Apoyo al Programa 

TAL 

RG - Recursos Generales .. 

FS - Fondos Especiales. 

I 
¡RG 
FS 

Total 

RG 
FS 

Total 

RG 
FS 

Total 

RG 
FS 

Total 

RG 
FS 

Total 

RG 
FS 

Total 

ANEXO 3. 

GASTOS ANUALES PLANEADOS. 

PROGRAMA 1996-2001. 

1996 1997 1998 1999 

424 200 200 200 

394 652 666 702 

818 852 866 902 

300 300 290 334 

792 829 914 1049 

1,092 1129 1204 1383 

230 247 250 200 

854 882 942 972 

1,084 1129 1192 1172 

140 60 60 60 

4,615 4066 4071 4568 

4,755 4126 4131 4628 

186 193 200 206 

105 107 109 III 

290 300 309 317 

1,280 00 1000 1000 

6,760 36 6702 7402 

8,040 36 7702 8402 

En milos 

dedóiares: 

2000 2001 TOTAL 

200 257 1,482 

659 678 3,751 

859 935 5.233 

326 226 1,810 

872 839 5.295 

1198 1099 7,105 

200 200 1,327 

958 944 5,552 

1158 1144 6,879 

60 60 440 

3917 3890 25,127 

3977 3950 25,567 

214 223 1.221 

114 116 662 

328 339 1,883 

1000 1000 6.280 

6520 6467 40,387 

7520 7467 46;667 
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