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I. INTRODUCCION 

1. El presente informe~ que da un panorama general del trabajo realizado por 
lEt UNESCO y de sus proyectos relatives a la conservaci6n y el ulterior desarrollo 
de los valores culturales~ abarca el periodo comprendido entre septiembre de 1976 
y abril de 1978. 

2. En su resoluci6n 31/39, de 30 de noviembre de 1976, la Asamblea General, 
recordando sus resoluciones 3026 (XZVII) > de 13 de diciembre de 1972, y 3148 
(XXVIII)~ de 14 de diciembre de 1973, tom6 nota con reconocimiento del informe 
del Director General de la UNESCO de fecha 24 de agosto de 1976 (A/31/lll, anexo) 
sabre la conservaci6n y el ulterior desarrollo de los valores culturales. Refi
riendose al Pacta Internacional de Derechos Econ6micos~ Sociales y Culturales 
(resoluci6n 2200 A (XXI), anexo), yen particular a su articulo 15~ la Asamblea 
General hizo hincapie en la dimension cultural del desarrollo como parte integral 
rte todo el proceso de desarrollo~ y sabre el desarrollo de los valores culturales~ 
el intercambio y la cooperaci6n culturales, que contribuyen a un mejor entendi
wiento entre los Estados, los pueblos~ y los individuos~ y contribuyen al forta
lecimiento de lapaz y la seguridad internacionales, como importante condici6n 
previa al progreso socioecon6mico. La Asamblea General subray6 ademas la necesidad 
de procurar una fusion armoniosa de los valores culturales de las civilizaciones 
tradicionales con los progresos cient1ficos y tecnol6gicos, asf como de desarrollar 
las relaciones cultur~les internacionales y de crear una mayor conciencia de la 
necesidad de una acci6n concertada en la esfera de la conservaci6n y el ulterior 
desarrollo de los valores culturales. 

3. Con miras ala elaboraci6n del presente informe, y de conformidad con 
decisiones adoptadas por la Conferencia General de la UNESCO en su 18a. reunion, 
celebrada en Paris en 1974, y en su 19a. reunion, celebrada en Nairobi en 1976, 
la U1~SCO organize, en colaboraci6n con el Ministerio de Cultura y Bellas Artes 
de Polonia y la Comisi6n nacional polaca para la UNESCO, una reunion de expertos 
celebrada en Varsovia del 24 al 28 de octubre de 1977. En esta reunion partici
paron expertos invitados a titulo personal procedentes de diferentes regiones 
geoculturales y pertenecientes a diferentes disciplinas socioculturales que, en 
cumplimiento de la resoluci6n 31/39, deliberaron sabre el lugar que ocupan los 
valores culturales en el proceso del desarrollo y la cooperaci6n internacional. 
Esta preocupaci6n orient6 la elecci6n de los temas, que comprend:lan: las rela
ciones entre los valcres culturales, la ciencia y la tecnologia; la identidad 
cultural y el respeto de la diversidad; la educaci6n y la formaci6n; la comuni
caci6n; la creaci6n; el media ambiente; el patrimonio y la cooperaci6n internacional .. 

4. La labor del comite de expertos puso de relieve el caracter universal de 
la dimension cultural del desarrollo? que se expresa de diferente manera en los 
diversos contextos socio~oliticos y econ6micos. Dicha labor permiti6 ver ademas 
que la dicotomia entre los pa:Lses denominados "desarrolladosn y los denominaC.os 
11en desarrollo" es artificial. De heche~ todas las sociedades estan en desarrollo 
y persiguen objetivos socioculturales acordes con su nivel de crecimiento econ6mico 
y tecnico y con las necesidades que les dictan sus sistemas de valores. Pero el 
desarrollo carece de sentido a menos que sea endogene, se centre sabre el hombre, 
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sea multidimensional, integrado e interdisciplinario, y entrane una previa toma 
de conciencia del caracter singular de la cultura de la poblaci6n de que se trate, 
es decir, una afirmaci6n de su identidad cultural. En efecto, es evidente que solo 
vinculando las tecnolog:las importadas con sus valores cul turales propios podran 
los pueblos llegar a adaptarlas sin traumatismos graves. Ademas, si un desarrollo 
autentico entrafta el respeto de las particularidades de cada pais, es igualmente 
conveniente senalar que los puenlos movilizados dentro de esta perspectiva responden 
mejor a los llamamientos de los gobernantes. Por Ultimo, los planes de desarrollo 
as! preparados y ejecutados tienen mayores posibilidades de exito porque s6lo ellos 
estan en condiciones de poner en movimiento la capacidad creadora de los pueblos 
interesados. 

5. Esos conceptos fundamentales se reflejan en el plan de mediano plazo para 
el per:lodo 1977 a 1982 y en el programa y presupuesto para el ejercicio bienal 
1977-1978, que fueron aprobados por la Conferencia General de la UNESCO en 
su l9a. reunion y que fijan la pol:ltica y el programa de la Organizaci6n. 

I . .. 
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II. LOS V ALORES CULTURALES Y EL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA UNESCO 
(1977-1982) 

6. Es interesante sef.ialar la correlacion entre los objetivos del plan de mediano 
plaza 1/ y los considerandos de las resoluciones 3148 (XXVIII) y 31/39 de la 
Asruubl~a General, que hacen hincapie en la dimension cultural del desarrollo. Cada 
vez es mas evidente que la finalidad cultural parece constituir la base de todo 
proyecto encaminado a la realizaci6n de un desarrollo integrado y armonioso, tanto 
en los paises en desarrollo como en los desarrollados. En efecto, son los valores 
culturales los que permiten simultaneamente describir la singularidad de las socie
dacles y el dinrunislllO propio de cada una y entencler el proceso de socializaci6n 
de la personalidad humana. Los valores culturales, considerados en su aspecto 
integral, hunden sus raices hasta lo mas profunda del ser hunano. Esos valores 
representan el ethos fundamental de la vitaliclad de toda socieclad, el conjunto de 
signos y simbolos transmitidos a traves de los idiomas, las tradiciones orales~ el 
folklore, la creaci6n artistica, la literatura, las creencias, los ritos y los 
juegos, y abarcan igualmente los modos de vida de las comunidades, sus modalidades 
de producci6n, apropiacion y utilizacion de los bienes materiales, sus maneras de 
ser y de actuar y su media ambiente espiritual, natural o construido. 

7. Los valores culturales determinan la identidad cultural de un pueblo y pueden, 
como tal, convertirse en los instrumentos eficaces de un trabajo co~ciente enca-..,. 
minado a racionalizar las modificaciones que las sociedades quieren introducir en 
la interpretacion de su pasado, la organizaci6n de su vida actual y la vision que 
se forjan de su porvenir. 

8. Puede afirmarse que de ahara en adelante el desarrollo de los valores cultu
rales ha de estar en el primer plano de las prioridades de las entidades que se 
ocupan de promover y organizar los esfuerzos de la comunidad internacional en pro 
de la realizacion justa y armoniosa de las posibilidades humanas. Cabe recordar 
que los objetivos del plan de mediano plaza de la UNESCO se prepararon a fin de 
orientar las actividades de la Organizacion respecto de los grandes problemas 
mundiales que ella debe contribuir a resolver. A juzgar por sus objetivos 1.2 
(fomentar la apreciacion y el respeto de la personalidad cultural de las personas, 
los grupos, las naciones y las regiones); 1.3 (mejorar la condici6n de la mujer); 
3.2 (estudiar las condiciones socioculturales, los sistemas de valores, las moti~ 
vaciones y las modalidades de participaci6n de la poblacion que puedan favorecer 
procesos de desarrollo endogenos y diversificados, que respondan a las realidades 
y a las necesidades de las diferentes sociedades); 1.:5_ ( fomentar una participa-
ci6n mas amplia en la vida cultural y estimular las actividades culturales endo
genas); 3.6 (estimular la creatividad artistica e intelectual); 4.1 (estudiar) 
las interacciones entre la ciencia, la tecnologia y la sociedad, asi como las con~
secuencias de la evoluci6n cientifica y tecnica para el hombre, en la perspectiva 
de un desarrollo a largo plaza de la ciencia y de la tecnologia en relacion con el 

1/ Aetas de le. Conferencia Generalo 19a. reunion, Nairobi, 26 de octubre-::o de 
de novieiubre--F:h6~- -~~i: 1_,-~-;s-;-i:;;.~ion~~-:--ia~;s. 17 a 25. 
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progreso social y la evolucion de los modos de vida); 5. 6 (promover e intensificar 
la educacion de adultos); 6.3 (promover la participacion de la mujer en el desarrollo 
economico, social y cultural); 6.4 (desarrollar la funcion de los jovenes en la 
acci6n educativa, social y cultural); 7.5 (mejorar los conocimientos sobre los 
aspectos ecologicos, sociales, eticos y culturales de las relaciones entre el hombre 
y su media, y estudiar una mejor concepcion de los asentamientos humanos); 7.6 (famen
tar la conservacion y valorizaci6n del patrimonio cultural y natural de la humanidad); 
9.1 (fomentar una circulacion libre y equilibrada de la informacion y los inter
cambios internacionales); 9.3 (promover una comprension y un aprecio mayores del 
proceso y la funci6n de la~omunicaciones en la sociedad, asi como normas profesio
nales elevadas); 9.4 (promover politicas, infraestructuras y formaci6n en materia 
de comunicacion, y estimular una mejor utilizaci6n de los medias de comunicaci6n 
con fines sociales); es evidente que las principales orientaciones del plan de 
mediano plaza 1/ hacen hincapie en un concepto del desarrollo que no podria concre
tarse ni tener-sentido sin tener en cuenta el contexto social en que tiene sus 
raices y, en particular, los valores culturales de la sociedad en cuestion gracias 
a los cuales se reconoce debidamente la importancia de los factores humanos en 
el desarrollo. A nivel conceptual, la dimension cultural del desarrollo permite 
ubicar la acci6n econo~ca en su contexto social y mostrar los v1nculos entre 
el cambia tecnologico y el comportamiento humano. 

9. Los objetivos del plan de mediano plaza y las actividades que de el derivan 
para la conservacion y el desarrollo de los valores culturales, delimitan la 
significacion de todo el proceso de desarrollo, identifican sus resortes profundos 
y marcan su orientacion. 

III. TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS DE FO~ffiNTO DEL DESARROLLO CULTURAL 
ENDOGENO MEDDU1TE LA VALORIZACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA 
PARTICIPACION DE TODOS EN LA VIDA CULTURAL 

A. Conocimiento de las culturas y valores culturales distintivos 

10. Los pueblos tienden a iniciar el desarrollo conforme a sus aspiraciones, sabre 
la base de valores culturales que les son propios y que dan sentido a sus vidas. 
En la esfera del estudio de las culturas, la UNESCO se ha esforzado par promover 
un ruejor conocimiento de la originalidad, la singularidad y la diversidad de las 
culturas, a fin de permitir que los individuos, los grupos, las naciones y las 
regiones tengan mayor conciencia de sus origenes y su identidad, ya sea esta 
homogenea o enriquecida con influencias y componentes sucesivos. 

11. El tema principal de los diversos proyectos han sido esencialmente la identidad 
cultural es decir, el reconocimiento de que todas las culturas tienen igual valor 
en el doble aspecto de la toma de conciencia endogena y de la apreciaci6n mutua, 
factor que debe integrarse estrechamente con las politicas de desarrollo, en 
el triple aspecto de las modalidades de acci6n: estudiar, promover y difundir. 

I ... 
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Un criteria suficientemente amplio de la conservaci6n de los valores culturales 
parte del principia de que salvaguardar un conumento y recotser una narraci6n 
perteneciente a la tradici6n oral, para conservarla, nacen de la misma preocupaci6n. 
Una cultura es un conjunto a la vez coherente y complejo. Para salvaguardarla, 
la transcripci6n de un relata de un narrador africano o el registro de una danza, 
o un canto constituyen operaciones animadas por la misma intenci6n que la restaura
ci6n de los templos de Borobudur o la conservaci6n de Venecia. 

12. La U11ESCO ha llevado a cabo sus estudios e investigaciones par zonas geocul
turales (estudios de culturas consideradas relativamente homogeneas en un terri
torio dado) pues, por una parte, la conciencia de la identidad y la singularidad 
de una cultura constituye un eje fundamental para la tarea del desarrollo y un 
potente germen de progreso en la independencia y la solidaridad y, por otra parte, 
en un mundo donde la coexistencia armoniosa de las culturas se ha transformado 
en condici6n de supervivencia, la comprensi6n internacional depende del respeto 
y la apreciaci6n mutua de las culturas. Puesto que el desarrollo de los pueblos y 
de las naciones no puede encontrar mejor estfmulo que el aumento de la conciencia 
de su caracter singular, es necesario hacer hincapie, en primer lugar, en todo 
aquello cuya naturaleza pueda reforzar esa motivaci6n. A esos fines se encamina 
la promoci6n del estudio de las culturas en el plano regional, subregional 
y nacional. 

13. En Asia se ha hecho hincapie, durante el perfodo indicado, en la historia de 
las civilizaciones del Asia central. En octubre de 1977 se celebr6 en Dushambe 
(Republica Socialista Sovietica de Tadzhikistan), un seminario sobre los aspectos 
etnicos de la historia antigua del Asia central. Ademas, se han emprendido 
estudios sobre los idiomas, la musica y la danza, el folklore y el arte popular 
malayos, y sabre la cultura del bronce en el Asia sudoriental y las caracterfsticas 
de la civilizaci6n relacionadas con el cultivo del arroz. Por Ultimo en 1977 se 
inici6 un programa para catalogar los valores culturales asiaticos en las sociedades 
contemponineas. 

14. En el marco del programa de estudio de las culturas africanas, debe mencio
narse en primer lugar la Historia General de Africa, cuyos vollimenes I y II aparece
ran antes de fines de 1978 en frances, ingles y arabe. Para la redaccion de los 
otros volillaenes prosiguen las actividades del comite cientffico internacional. 
En ocasi6n del Segundo Festival Mundial Africano y Negro celebrado en Lagos en 
enero-febrero de 1977, la UNESCO organize un simposio sabre la civilizaci6n negra 
y la educaci6n. Se han organizado pasantfas para recoger tradiciones orales 
y artfsticas, cuyo resultado sera integrado a manuales escolares y textos para la 
educaci6n de adultos. Se han realizado reuniones de expertos y cursillos para 
estudiar los siguientes temas: trata de esclavos (Port-au-Prince, enero de 1978); 
la afirmaci6n de la personalidad cultural y la formaci6n de la conciencia nacional 
en el Africa contemporanea (Brazzaville, febrero de 1978); y la especificidad 
y la dinamica de las culturas africanas negras (Abidjan, abril de 1978). Esos 
trabajos han tenido por objeto la promoci6n diversificada en sus modalidades y sus 
formas de los valores surgidos del continente y de la diaspora negra. 

15. En la esfera del estudio de la cultura arabe, cabe sefialar la reunion de 
expertos celebrada en Madrid en octubre de 1977 sabre las relaciones entre la cultura 
arabe y las culturas iberoamericanas. Ademas, a petici6n de la Universidad 
Farabi del Iran, se ha celebrado en la UNESCO, en abril de 1978, una consulta de 
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expertos para asesorar a esa Universidad sabre la creaci6n de una serie de estudios 
de arte islamico comparado y de un centro de investigaciones vinculado a esa 
ensei'ianza. 

16. En la esfera de las culturas europeas, se han publicado los dos primeros libros 
de la coleccion dedicada a las eminentes personalidades de las culturas eslavas: 
Christo I3atev, gran poeta bulgaro del siglo XIX, y !1inorlav Kileza, escritor y 
poeta yugoslavo contemporaneo. Se han emprendido trabajos sabre los aspectos comunes 
de las culturas europeas y su interaccion con otras culturas. Otros trabajos se 
han dedicado al estudio de las culturas articas tradicionales en el mundo contempo
raneo, con miras a establecer un programa a largo plaza, habida cuenta de la cohesion 
cultural de una vasta region cuyos pueblos, valores y artesanias son en su mayor 
parte desconocidos para el gran publico. 

17. En America Latina yen el Caribe, los principales trabajos se han relacionado 
con las culturas contemporaneas (en especial las artes del espectaculo y la historia 
de las ideas), autoctonas e ibericas, asi como con el efecto de las poblaciones 
africanas, asiaticas, arabes y de otras regiones sabre las culturas de America Latina. 
Anticipando la Conferencia Intergubernamental sabre las Pol1ticas Culturales de 
America Latina y el Caribe (Bogcta, enero de 1978) se han emprendido numerosos 
estudios, en especial sabre la tradicion y la innovacion. 

18. Con el proposito de favorecer un mejor conocimiento de los valores culturales 
propios de las diferentes comunidades, naciones o regiones, la Ul'J:~SCO ha emprendido 
la traduccion sistematica de obras representativas de la literatura universal a los 
idiomas mas difundidos. Ademas, la UNESCO ha alentado los esfuerzos emprendidos 
para mejorar la produccion, distribuci6n y utilizacion de los libros, en el espiritu 
del programa a largo plaza ifLibros para todos", que se inicio como consecuencia 
del Ai'io Internacional del Libro celebrado en 1972. 

B. Diversidad cultural y pluralismo 

19. La conservac1.on de los valores culturales distintivos 11no debe conducir a una 
division del mundo debido al aislamiento de las diversas culturas dentro de su propio 
ambito", como se sei'iala en uno de los considerandos de la resolucion 3148 (XXVIII) 
de la Asamblea General. La coexistencia armoniosa de las culturas se ha convertido 
en una clave de la comprension internacional en un mundo en que cada vez se aceleran 
y generalizan mas la movilidad de personas y grupos y la transmision de informacion. 
Por lo tanto, hay que prestar atencion particular a los fenomenos de interpenetracion 
de las culturas, aculturacion y desculturizacion, y tratar de aislar - mediante 
una especie de inventario sistematico - los valores universales en las diversas 
culturas, siempre tratando de salvaguardar las particularidades. Ya en 1976, 
respondiendo a una sugerencia especialmente insistente de los Estados miembros, la 
UNESCO se dedico a completar sus proyectos de estudios culturales por zonas geocul-· 
turales con un proyecto de estudios interculturales, explorando esta nueva esfera 
de iuvestigacion bajo diversos aspectos: atencion especial a las regiones parti~ 
cularmente ricas en mezclas culturales (el Caribe, el Sahel, el Africa oriental, 
el Oceano Indica, par ejemplo); estudios de las migraciones transculturales de 
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objetos, ideas, ritos y simbolos de alcance cultural especialmente significative, 
Y estudios comparatives de una cultura a otra. En marzo de 1978 se celebro en Paris 
una reunion, organizada conjuntamente por el Consejo Internacional de Filosofia y 
Ciencias Humanas y la UNESCO, para exponer lcs objetivos de un grupo de trabajo que 
se proponia analizar fenomenos y problemas de caracter intercultural, elaborar un 
instrumento conceptual y metodologico y delimitar un campo de estudios con miras a 
asesorar a la UNESCO en la elaboracion de un programa coherente de estudios. 

20. Los conocimientos actuales ponen en tela de juicio la prudencia de permitir la 
expansion de un tipo Unico de racionalismo que inevitablemente tiende a eliminar 
la diversidad cultural y la pluralidad de las culturas. Aceptar la diversidad cultura1 
significa reconocer en el mundo contemporaneo una situacion de pluralismo y, mas que 
un conjunto consgrado de valores, la necesidad de un idioma comUn que permita ala 
vez apreciar su verdad y expresar sus divergencias. Con respecto al pluralismo, hay 
acuerdo general en reconocer la existencia de caracteristicas culturales particulares 
en ciertos paises y de todas las expresiones regionales y locales. En un esfuerzo 
por aclarar ciertos elementos fundamentales del pluralismo cultural, establecer 
directrices y ayudar a los responsables de las actividades culturales, en junio de 
1977 se celebro un simposio sabre el pluralismo cultural y la identidad nacional en 
Calgary (Canada). Los trabajos se dedicaron ala definicion del caracter del plura
lismo cultural en diversos tipos de sociedades y en relacion con diferentes esferas 
vinculadas a la identidad nacional e individual: idiomas, educacion, trabajo, 
comunicaciones, legislacion y participacion en la vida cultural. Es aUn premature 
tratar de definir recetas milagrosas o estrategias globales para los paises en que 
deben desarrollarse minorias lingijisticas. No obstante, los representantes de la 
comunidad internacional presentes en esa reunion pudieron ponerse de acuerdo sobre 
una declaracion comUn en que se subraya que el pluralismo cultural constituye un marco 
de vida que permite el desarrollo total de las posibilidades humanas, tanto indivi
dual como colectivamente, que protege la identidad cultural de los individuos y de 
los grupos, contribuye al equilibria social y permite el enriquecimiento de la 
experiencia humana y la comprension intercultural. 

21. Pertenecen asimismo a la esfera de la pluralidad de la cultura las subculturas 
y las culturas de grupo, en especial de las mujeres y de los jovenes. Entre las 
actividades de la UNESCO relativas a la mujer 2/ y que corresponden a los 
objetivos 1.3 (Mejorar la condicion de la mujer) y 6.3 (Promover la participacion de 
la mujer en el desarrollo economico, social y cultural), cabe mencionar la "Recomen
dacion relativa a la participacion y la contribucion de las masas populares en la 
vida cultural 11 aprobada por la Conferencia General en su 19a. reunion, en cuyo 
parrafo 4 se recomienda "a los Estados miembros, si no lo han hecho aUn, que, con 
arreglo a los procedimientos constitucionales nacionales, adopten disposiciones de 
arden legislative o reglamentario y modifiquen las practicas vigentes con los 
fines ... de prestar especial atencion al acceso de plena derecho de las mujeres a 
la cultura y a su participaci6n efectiva en la vida cultural 11 -~/. Para cumplir con 

2/ Vease el informe de la UNESCO de fecha 14 de diciembre de 1977 sobre sus 
activldades de especial interes para la mujer, presentado al Consejo Economico y 
Social (E/CN.6/615). 

ll Aetas de la Conferencia General, l9a. reunion, Nairobi, 26 de octubre-30 de 
noviembre de 1976, vol. I, anexo l, pags. 153 y 1)4. 

/ ... 



A/33/157 
Espafiol 
Anexo 
Pagina 9 

esta recomendaci6n, en 1977 se inici6 un estudio sabre la condici6n de la mujer en 
relaci6n c~n los derechos culturales, tanto en el plano de la realidad cotidiana 
como en el aspecto legislative y administrative. En la reunion del Comite de 
Expertos sabre la conservaci6n y ulterior desarrollo de los valores culturales 
(el lugar de los valores culturales en el desarrollo de la cooperaci6n internacional) 
celebrada en Varsovia en 1978 con el tema "Valores culturales, identidad y respeto 
de la diversidad 11

, se hizo un examen a fonda del papel de la mujer en las sociedades 
industrializadas. Se sugiri6 a la UNESCO que iniciara trabajos y organizara encuen
tros sobre la asimetria y desigualdad que caracterizan la relaci6n con la cultura 
del grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. En todas las sociedades existen 
obstaculos de heche a la practica cultural y efectiva del grupo de las mujeres que 
merecerian ser analizados. Dichos obstaculos revisten diversas formas, y habria 
que prestar atenci6n especial a la division sexual-social del trabajo, de donde 
precede la mayor parte de esos obstaculos. Esta sugerencia no abarcaba (particular-
mente para los paises en desarrollo) la diversidad cultural de la situaci6n de la 
rr:ujer en el mundo, por lo cual merece ampliarse, y de ahi la necesidad de realizar 
estudios especiales. En un futuro proximo se llevnran a cRbo traba,jos sabre el 
impacto de las industrias culturales (en particular en la esfera de los medias de 
informacion) en el comportamiento sociocultural de la mujer en diferentes medias 
geograficos. Estos trabajos serv~ran para la preparaci6n de un simposio 
Naciones Unidas/UNESCO sobre la mujer y los medias de informacion, previsto para 
marzo de 1979. 

22. En la recomendaci6n relativa a la participaci6n y la contribuci6n de las masas 
populares en la vida cultural, un parrafo de la parte dispositiva se refiere espe-
cialmente a la juventud; en el se afirma "que los Estados miembros o las autori
dades competentes deberian ofrecer a los j6venes una amplia gama de actividades 
culturales que respondan a sus necesidades y aspiraciones; incitarles a adquirir un 
sentido de responsabilidad social; despertar su interes por el patrimonio cultural 
nacional y mundial y por la cooperaci6n cultural en un espiritu de amistad, de 
comprensi6n internacional y de paz, y favorecer los ideales de humanismo asi como 
el respeto de los principios educativos y morales mas generalmente reconocidos 11 4/. 
Entre las activicades mas interesantes realizadas durante el periodo que se examfna 
cabe mencionar una amplia investigaci6n sobre las necesidades y las aspiraciones 
de la juventud en Asia. Esta investigaci6n, para la que se tuvieron en cuenta las 
particularidades hist6ricas y socioculturales de la region, tenia por objeto iden
tificar los valores que interesan a los j6venes y precisar la funci6n de estos en 
la busqueda de la identidad cultural y en la edificaci6n de una sociedad que 
concilie los valores tradicionales con la vida moderna. Esta investigaci6n fue 
realizada por j6venes de Bangladesh, Filipinas, la India, Indonesia, el Iran, el 
Japan, Mongolia, Nepal, Papua Nueva Guinea, la Republica de Corea, Sri Lanka y 
Viet Nam. 

~ Ibid., pags. 158 y 159. 
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C. Dimension cultural del desarrollo 

23. El concepto de desarrollo que da especial importancia a los valores culturales 
se basa en la conciencia de los limites que tienen las empresas puramente economicas. 
Los inconvenientes de una concepcion del desarrollo centrada en la economia se 
ponen en evidencia a diario en las incoherencias estructurales, las desigualdades 
y los conflictos a que da lugar dicha concepcion, tanto en la vida de las naciones 
como en sus relaciones. La perdida de vigencia de esta concepcion ha dado lugar a 
la aparicion de nuevas teorias y mUltiples modalidades de desarrollo que permiten 
la integracion de la cultura y la historia de un pueblo en el proceso de desa
rrollo general y, en consecuencia, la valorizacion cultural de los procesos de 
crecimiento economico y transmision de tecnologia. 

24. De ello resulta que toda voluntad de desarrollo endogene ha de basarse en 
la conciencia de los valores culturales distintivos y en la reanudacion de las 
iniciativas que tienen sus raices en la afirmacion de la identidad cultural. La 
(:Ul tura, a la vez que hace que el hombre tenga conciencia de s{ mismo y determina 
sus opciones y su accion, tambien responde a su aspiracion de dignidad, cuya 
:;>ercepcion a nivel de los Estados hace que la dignidad nacional sea una exigencia 
fundamental de la accion colectiva en pro del desarrollo. El arraigo en sus 
valores culturales permite a los pueblos recuperar la confianza y las motivaciones 
necesarias para la obra de innovacion que impone el desarrollo. En efecto, el 
cambia social aparece como una especie de continuidad a un nivel superior de la 
personalidad sociocultural de un pueblo en relacion con el pasado, y a ello se 
debe la importancia que tiene para toda sociedad dedicada al proceso de desarrollo 
el identificar el nucleo valido de su patrimonio cultural y etico. Un estilo de 
crecimiento que se apoya en los valores culturales no equivale a un retorno a un 
pasado arcaico ni al mantenimiento de formas tradicionales de sociedad que 
obstaculizarian el progreso del hombre y la sociedad. Por el contrario, se trata 
de un enfoque que tiene por objeto generar y reconocer en el presente y para el 
futuro, modalidades de desarrollo originales sin llegar a una ruptura con el 
pasado, que seria perjudicial. 

25. Sin embargo, es indispensable no considerar la cultura privilegio de unos 
pocos, sino mas bien un patrimonio comlin al servicio de las esperanzas de todos 
los hombres. En efecto, el arraigo cultural fecundado por la constante adquisi
cion del saber, cualquiera sea su origen, y el despertar de la sensibilidad son 
algunos de los elementos fundamentales del progreso cultural. Al garantizar al 
hombre la capacidad continua de adaptacion~ le garantizan la seguridad en la vida 
y estimulan su propia elevacion. 

26. En este contexte en que se reconoce que los valores culturales son un compo
nente esencial del desarrollo integral de las personas y las comunidades, el 
concepto de politica cultural parece adquirir todo su sentido. Una politica cul
tural debe, apoyandose en la experiencia colectiva acumulada por los diferentes 
grupos sociales reunidos en una comunidad, exaltar la parte de ese legado que 
pueda infundir confianza a los hombres del presente para que puedan asumir mejor 
su destine comlin y preparar su futuro. 
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27. A partir de la Conferencia Intergubernamental sabre los aspectos institucio
nales, administrativos y financieros de las politicas culturales, celebrada en 
Venecia en 1970 a nivel mundial, y las conferencias regionales que siguieron, 
en 1972 en Helsinki para Europa, en 1973 en Yogyakarta para Asia, en 1975 en Accra 
para Africa y en 1978 en Bogota para America Latina y el Caribe, la UNESCO se 
enorgullece de haber favorecido la promoci6n de estas ideas ~otrices. En esas 
conferencias se han definido algunos principios: el desarrollo cultural como 
parte integrante del desarrollo general; la identidad cultural, que se ha conver
tido en una preocupaci6n principal; el derecho a la cultura y los deberes de los 
poderes publicos para contribuir a su vigencia plena; el acceso y a la partici
paci6n cada vez mas amplios en la cultura, es decir, su democratizaci6n. 

28. En la reciente Conferencia Intergubernamental sobre politicas culturales en 
America Latina y el Caribe (Bogota, 1978) se logr6 un consenso muy amplio sobre 
estos principios. Se ha evidenciado que esa unidad en torno al concepto de 
dimension cultural del desarrollo, integrada por tantas diversidades, descansa 
sobre un rico patrimonio cultural de cuyo caracter comun hay clara conciencia, 
una solidaridad y un respeto reciproco que no son simplemente una transacci6n ni 
una tactica, sino que provienen de valores eticos y de un sentido de lo humano 
propios de las civilizaciones de America Latina y el Caribe y nace de las peri
pecias de una historia de sufrimientos y esperanzas compartidas por los hombres 
y las naciones en su lucha para afirmar su derecho a la existencia y la libertad. 
La Conferencia ha confirmado que los paises de America Latina y el Caribe estan 
listos - por tradici6n hist6rica y cultural - para desempefiar un papel destacado 
en la investigaci6n a nivel nacional de los procesos end6genos de desarrollo, y 
para participar en un orden internacional en el que el legitime deseo de creci
miento no sacrifique en absoluto los valores que sustentan todo proyecto de 
civilizaci6n e implican el reconocimiento de los derechos culturales de las per
sonas y las sociedades. 

29. El informe final de la Conferencia incluye, ademas de las aetas de los debates 
y los principales discursos pronunciados en la oportunidad, el texto de la 
Declaraci6n de Bogota y las 58 recomendaciones aprobadas por la Conferencia, cuya 
ejecuci6n entrara en su etapa de realizaci6n. Por su parte, la Organizaci6n hara 
cuanto este a su alcance para contribuir al lagro de los objetivos definidos por 
los Estados miembros de America Latina y el Caribe en materia de politicas 
culturales nacionales y cooperaci6n cultural. 

30. Se preve celebrar en 1979 una conferencia del mismo tipo para los Estados 
arabes, como consecuencia de la cual podra convocarse en 1981 6 1982 otra 
conferencia mundial. 

31. Dado que el concepto de politica cultural es relativamente reciente, la 
UNESCO consider6 necesario, durante el periodo que se examina, iniciar e inten
sificar investigaciones met6dicas y preparar instrumentos de analisis y evaluaci6n 
en materia de desarrollo cultural. La labor es especialmente compleja dado que 
los fen6menos socioculturales no se pueden reducir linicamente a sus aspectos 
cuantificables. La elaboraci6n de instrumentos racionales como indicadores o 
estadisticas y la reunion de datos tienen por objeto preparar la adopci6n de 

/ ... 



A/33/157 
Espaftol 
Anexo 

: Pagina 12 

decisiones, dando a los encargados de hacerlo informaciones sobre la realidad de 
las necesidades culturales del pais y ofreciendoles posibilidades de eleccion res
pecto de la accion que pueden emprender o la evaluacion de los resultados. De mas 
esta decir que estos trabajos de investigacion estan vinculados a la experimentacion 
y el ensayo de practicas culturales mediante el estudio de casos y el analisis de 
los factores de eficacia operacionales. 

32. Habida cuenta de la complejidad y la novedad de los problemas, la reunion y el 
intercambio de informaciones y la formacion de un fondo comGn de experiencias 
aceleran ciertamente los progresos de la investigacion y de su aplicaci6n. A este 
respecto se hacen evidentes la utilidad e importancia de la cooperaci6n entre 
instituciones e investigadores de distintos paises, y se justifica la creaci6n o 
el fortalecimiento de centros nacionales de documentacion sobre desarrollo cultural. 
Entre las actividades mas importantes en esta esfera en el periodo que se examina 
cabe senalar la reunion de expertos sobre la metodologia aplicable a la definicion 
de los objetivos del desarrollo cultural, celebrada en Hanassari, Espoo (Finlandia) 
en 1976, cuyos trabajos se han publicado en forma de series documentales. En 1977 
se celebro en Atenas una segunda reunion sobre los estudios, las investigaciones y 
la documentacion en materia de desarrollo cultural, que se ocupo de las investiga
ciones de base que constituyen los cimientos de toda planificacion. 

33. Cabe mencionar asimismo la elaboracion de un tesauro para contribuir a la 
preparaci6n de una terminologia comun en materia de desarrollo cultural y los 
trabajos preparatorios para la creacion de un banco de datos culturales en 
Europa, con el fin de reunir informaciones provenientes de los paises participan
tes y de facilitarlas a los corresponsales que las pidan. En 1978 se celebrara 
en Bruselas una reunion de especialistas europeos para recapitular el trabajo 
realizado y preparar un programa de accion para el establecimiento del banco. 

34. Para que el desarrollo cultural pueda desempenar una funci6n decisiva en 
las politicas nacionales de desarrollo, logicamente debe contar con recursos e 
instrumentos apropiados para desarrollar una acci6n destinada a hacer que las 
personas y las naciones tengan mayor conciencia de sus valores culturales distin
tivos; por esa raz6n, durante el periodo que se examina, la UNESCO ha prestado 
atencion especial ala formacion de personal de desarrollo cultural, en razon de 
la amplitud de las necesidades en materia de recursos humanos que revelan el 
nlimero y la diversidad de las actividades abarcadas para la acci6n cultural en 
los diversos sectores de la investigacion, la planificacion, la administraci6n, 
la conservacion, la creacion, la promocion o la difusion cultural. El problema 
se manifiesta en toda su complejidad cuando se tiene en cuenta el incremento de 
la demanda de personal especializado motivado por los imperatives de la descen
tralizaci6n de estructuras, medios e iniciativas. 

35. En 1977 tuvo lugar en Francia (Paris, Grenoble y Niza) un seminario interna
cional de investigacion y formacion consagrado a la administracion, la gestion y 
la planificacion de los asuntos culturales. El seminario trato de llevar a cabo 
un analisis preliminar de los tipos de situaciones profesionales susceptibles de 
determinar los diferentes perfiles de administradores culturales: funcionarios 
estatales polivalentes, funcionarios de las colectividades locales (regiones, 
distritos, ciudades, etc.), dirigentes de instituciones culturales (museos, 
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bibliotecas, centros culturales, instituciones de ensenanza y formaci6n artistica, 
etc.), promotores~ funcionarios sobre el terreno o tecnicos de acci6n cultural, 
funcionarios especializados en las realizaciones culturales internacionales 
(agregados o consejeros culturales en el exterior). El proximo seminario de admi~ 
nistraci6n cultural, esta vez de caracter regional, tendra lugar en el Jap6n 
(Tokio, Kyoto y Kenazawa). 

36. A estos diferentes especialistas cabe agregar los funcionarios administrativos 
que no se dedican principalmente a la acci6n cultural, pero que colaboran tambien 
en el desarrollo cultural. Entre ellos se cuentan especialmente los planificadores, 
los ingenieros, los trabajadores sociales, los educadores y los periodistas, y 
seria util lograr que todos ellos fueran mas sensibles a los problemas culturales. 

37. La UNESCO ha apoyado el establecimiento del Centro Regional de Acci6n 
Cultural de Lome, 6rgano anexo del Institute Africano de Cultura, cuyo objetivo 
fundamental es formar personal a todos los niveles encargado de capacitar a su 
vez, en sus respectivos paises, a los funcionarios llamados a llevar a cabo sobre 
el terrene la acci6n en favor del desarrollo cultural end6geno de las comunidades. 

D. Participaci6n de todas las personas en la vida cultural 

38. En los parrafos preambulares de la resoluci6n 3148 (XXVIII) se hace hincapie 
repetidamente en la necesidad de asegurar la participaci6n de la poblaci6n en la 
elaboraci6n y aplicaci6n de medidas que aseguren la conservaci6n y el ulterior 
desarrollo de los valores culturales, as1 como el mayor acceso posible a los 
lugares, edificios, servicios e instituciones que sirvan como medios de transmisi6n 
cultural. En la actualidad se hace patente en el esp1ritu que anima ala comunidad 
internacional que la cultura ha dejado de ser unicamente una acumulaci6n de obras y 
de conocimientos que produce, compila y conserva una minor1a selecta para ponerlos 
al alcance de todos, o que un pueblo rico por su pasado y su patrimonio ofrece a 
otros como modelo del que les hubiere privado la historia. Puesto que la cultura 
no se limita al acceso a las obras de arte sino que es a la vez adquisici6n de 
conocimientos, exigencia de un modo de vida y necesidad de comunicaci6n, resulta 
evidente que la participaci6n en la vida cultural y su corolario, el desarrollo 
de las actividades culturales end6genas, constituyen una orientaci6n general de 
nuestros tiempos. Lo que se expresa a traves de una participaci6n maxima es, en 
primer lugar, el sentimiento de pertenencia a una cultura y a la sociedad de la 
que esta dimana. 

39. Durante el per1odo examinado, la Conferencia General de la UNESCO, en su 
19a. reunion (Nairobi, 1976) aprob6 una recomendaci6n relativa ala participaci6n 
y la contribuci6n de las masas populares en la vida cultural 5/. En esta reco
mendaci6n se declara que la participaci6n del mayor nlimero posible de personas y 
asociaciones en las actividades culturales mas diversificadas y libremente esco
gidas es indispensable para el desenvolvimiento de los valores humanos esenciales 
y de la dignidad del individuo y refleja la preocupaci6n creciente de la comunidad 

L} ~bid., pags. 150 a 160. 
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internacional por asegurar la promoci6n de los derechos culturales como derechos 
humanos. En esa recomendaci6n se demuestra que el papel de los poderes publicos 
no consiste solamente en crear condiciones econ6micas y sociales que faciliten 
el acceso de la poblaci6n a la cultura, sino tambien en asociar a esa poblaci6n 
a todos los niveles de la preparaci6n y la ejecuci6n de una politica cultural, 
en el marco amplio de una politica global referida a la calidad de la vida. De 
hecho, una politica cultural no puede ya limitarse a una politica de difusion 
cultural, ni el acceso a la cultura puede reducirse al acceso a los productos 
culturales. 

40. La verdadera originalidad de la recomendacion reside en la demostracion 
clara de que el verdadero problema del acceso a la cultura es el de la partici
paclon. Se mencionan algunos sectores par ser aquellos en que la intervencion 
de los poderes publicos puede favorecer ampliamente la participacion mediante 
una acci6n intensa. Se trata sabre todo de los sectores de la educacion, la 
comunicacion y el media ambiente. 

41. La recomendaci6n sefiala una evoluci6n decisiva en la concepcion de las rela
ciones entre el Estado y los ciudadanos, as! como de la cultura. Cabe ala 
UNESCO el honor de haber favorecido la toma de ~onciencia y de promover su 
planteo explicito. Cuando se celebre la reciente Conferencia Intergubernamental 
sabre las Politicas Culturales en America Latina y el Caribe (Bogota, 1978), los 
Estados miembros de la region reconocieron que la integracion de la dimension 
cultural en la programaci6n del desarrollo era el mejor media de favorecer el 
acceso y la participaci6n creativa de la poblaci6n (Recomendaci6n No. 1). 

E. Progreso de los valores vivientes y libertad creadora 

42. Durante el periodo que se examina, la UNESCO se dedico a estimular la creaci6n 
artistica en los Estados miembros y a favorecer la comunicaci6n cultural, estudiando 
el papel y la funcion del arte en la vida contemporanea asi como la condicion y 
la situaci6n social del artista. Con arreglo a las decisiones aprobadas par la 
Conferencia General, en su l9a. reunion (Nairobi, 1976) y a las aprobadas por el 
Consejo de Administraci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo en su 
202a. reunion (Ginebra 1977), en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, se celebre en 1977 una reunion de expertos OIT/UNESCO sabre la condici6n 
del artista. En el transcurso de su trabajo, los expertos insistieron en el 
papel cultural que los artistas estan llamados a desempefiar, en especial en la 
defensa y afirmaci6n de los valores culturales distintivos. La formacion prevista 
para ellos debe prepararlos para ejercer esta funci6n esencial, en bien de la 
comunidad y en pro de su desarrollo. Se destac6 la importancia de las artes en 
la educaci6n permanente y se reconocio la necesidad de asociar a los artistas a 
esa empresa. En ciertos medias culturales, la formacion oficial o academica 
puede constituir un peligro, en especial cuando su inspiracion es extrafia a ese 
media y a sus tradiciones. Finalmente, se subray6 la naturaleza especifica de la 
formacion artistica, el papel de los talleres multidisciplinarios y la necesidad 
de reorientar la ensefianza a fin de que se aproxime mas a los establecimientos 
artisticos activos y a los medias profesionales. Las obligaciones morales del 
artista deberian incluirse en su formacion y el artista deberia aceptarlas y 
cumplirlas, en virtud de un acto de adhesion realizado con total independencia y 
responsabilidad. 
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43. Los expertos examinaron las diversas categorias y situaciones existentes en 
las profesiones artisticas y senalaron los efectos de los sistemas socioeconomicos 
y politicos, los niveles de desarrollo tecnologico y la posicion relativa en el 
proceso artistico yen distintas disciplinas. Los expertos prestaron especial 
atencion a la particular situacion del artista tradicional y a su condici6n en 
los paises en desarrollo, dado que ellas estan ligados ala propia supervivencia 
de las culturas nacionales y de sus agentes. Pese a esa diversidad, se lagro un 
amplio consenso sabre la necesidad de emprender una accion internacional coordi
nada para proteger a los artistas de todas las regiones y categorias y promover 
la capacidad creadora artistica, los intereses vitales de los artistas y su papel 
en la sociedad. 

44. La libertad del artista es una cuesti6n esencial que ha preocupado a los 
expertos. Ninguna creaci6n es posible si no hay libertad. Por esa raz6n, la 
libertad de crear debe considerarse un derecho fundamental, reconocido y prote
gido por el legislador. Por otra parte, la difusi6n de las obras entrana una 
responsabilidad social con respecto al publico al que ellas se destinan. Los 
expertos destacaron que el artista debe tener conciencia de sus deberes con 
respecto a la comunidad a la que pertenece y que debe aceptarlos con total inde
pendencia y responsabilidad. 

45. Con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo del artista, los 
expertos consideraron que la situaci6n era muy inquietante. En la mayoria de los 
pa1ses 9 el desempleo y el subempleo ponen en peligro la supervivencia del artista. 
Dado que el progreso tecnico y los medias de difusi6n han desempenado un impor
tante papel en el deterioro de la condici6n del artista, les toea contribuir a la 
necesaria reparaci6n de la situaci6n. El estudio y el desarrollo de una ocupaci6n 
secundaria podrian permitir mejorar la situaci6n del artista. Deber1a empren
derse un esfuerzo de organizaci6n profesional a fin de asegurar la defensa de 
los derechos econ6micos y morales y mejorar el alcance y el valor de las conven
ciones colectivas y los contratos. Tendrian que prepararse una legislaci6n 
nacional y acuerdos en el plano internacional para salvaguardar las condiciones 
de trabajo de esta categoria profesional~ en especial en materia de salud, 
higiene, media ambiente y trabajo, y para extender a los artistas, que deberian 
considerarse trabajadores culturales~ una protecci6n social identica ala que 
gozaran las otras categorias de trabajadores. Mientras se conseguia la aplica
ci6n de medidas satisfactorias de seguridad social, los expertos eran partida
rios de una acci6n paralela consistente en alentar todas las iniciativas de 
prevision que adoptaran las organizaciones de artistas. 

46. Finalmente, los expertos consideraron que era necesario contar con un instru
mento internacional apropiado, que sirviera de marco general adaptable a las 
diversas situaciones, a fin de proteger al artista en las sociedades contempora
neas, y el Consejo Ejecutivo de la UNESCO se pronunciara a este respecto en un 
futuro proximo. 

/ ... 



A/33/157 
Espafio1 
Anexo 
P'gina 16 

47. Durante ese mismo 1apso, la UNESCO se esforz6 por mejorar los contactos y los 
intercambios entre especialistas de diversas nacionalidades, culturas y disciplinas 
y por alentar las actividades de las organizaciones internacionales no gubernamen
tales en la esfera art{stica 6/. Entre los proyectos mas interesantes, cabe sefialar 
los siguientes: -

a) Coloquio sobre la elaboraci6n de un plan decenal para la conservac1on y 
la promoci6n de las artes del espectaculo y de la musica en Africa y Asia 
(Paris, 1977); 

b) Coloquio sobre el teatro de los sordos, donde se estudiaron los problemas 
del teatro de los sordomudos, el papel que este podr{a desempefiar para esos impe
didos, as{ como la contribuci6n original que podrfa aportar ala cultura de 
quienes oyen (Estocolmo, 1976); 

c) Seminaries practicos polivalentes de teatro, celebrados en Asia 
(Chandigarh~ India, 1976), Europa (Viena y Belgrado, 1976) y Africa (Accra, 1977); 

d) Simposio sobre el papel social del teatro (Lagos, 1978) y curso de 
formaci6n preliminar organizado en 1978 por el Instituto cultural africano en 
ccoperaci6n con la UNESCO~ en Abidjan; 

e) Difusi6n de mGsicas tradicionales y contemporaneas y producci6n de 
discos de las colecciones UNESCO "Sources musicales", "Atlas musica1;r, "Musique 
contemporaine" y "Jeunes interpretes"; 

f) Prestaci6n de asistencia al Instituto africano de educaci6n cinemato
grafica, creado en Alto Volta en 1976. 

~/ Se han otorgado subvenciones para la promoci6n del desarrollo cultural a 
las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Instituto Internacional del Teatro, 
Consejo Internacional de MUsica, 
Federaci6n Internacional de PEN Clubs, 
Uni6n Internacional de Arquitectos, 
Asociaci6n Internacional de Artes Plasticas, 
Asociaci6n Internacional de Crfticos de Arte, 
Sociedad Africana de Cultura, 
Asociaci6n Internacional de Crfticos Literarios, 
Instituto internacional para las comunicaciones audiovisuales y el 

desarrollo cultural. 

I . .. 
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IV. CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y ARTISTICO: 
T IOVUl T:C'~TCS , LUGARES DE INTERIS Y MUSE OS 

48. La comunidad mundial considera que el patrimonio cultural es un elemento esencial 
de la identidad nacional y que todos los pueblos deben tener acceso a los objetos Y 
los lugares que son testimonio irremplazable de los valores culturales de su legado. 

49. En la esfera de la conservaci6n del patrimonio natural, cultural y art1stico, 
las actividades de la UNESCO tuvieron como objetivo ayudar a los Estados miembros~ 
sobre todo a los paises en desarrollo~ a conservar y valorizar su patrimonio a fin 
de favorecer la toma de conciencia en materia de identidad cultural y alentar la 
apreciaci6n mutua de las culturas. Varios Estados miembros han organizado programas 
de restauraci6n de ciudades o de sitios hist6ricos, a los que la UNESCO se ha asociado. 

50. Entre las actividades mas notables que la UNESCO llev6 a cabo para asegurar la 
conservaci6n de los tesoros de la humanidad, pueden mencionarse las campafias interna
cionales a favor de los monumentos de Philae (Egipto), Borobodur (Indonesia), Moenjo
daro (Pakistan) y la Acropolis (Grecia) 9 asi como las ciudades hist6ricas de Venecia 
(Italia)~ Fez (Marruecos), Herat (Afganistan) y Katmandu (Nepal)~ sin olvidar los 
proyectos relatives a Tiachu-Picchu/Cuzco (Peru) y Petra (Jordania). Estos proyectos 
no solo constituyen una acci6n internacional en pro de las actividades de los Estados 
miembros para salvaguardar el patrimonio cultural, sino que aportan una contribuci6n 
segura a las economias nacionales merced al progreso turistico que suscitan. 

51. Con el prop6sito de asegurar la excelencia de las normas aplicadas a las tecnicas 
y los metodos de conservaci6n, la UNESCO organiz6, en especial en los paises en des
arrollo, programas de formaci6n sobre el terreno y en el extranjero de especialistas. 
Esa formaci6n se asegur6 fundamentalmente merced al otorgamiento de becas que permi
tieran estudiar en el centro internacional de estudio de los problemas tecnicos de 
la conservaci6n y de la restauraci6n de los bienes culturales, de Roma, o en centros 
regionales o subregionales, tales como los de Bagdad, Nueva Delhi, Tokio, Chorubusco 
(Mexico) y Jos (Nigeria)~ asi como mediante la organizaci6n de cursos o cursillos de 
estudios practicos en los planos regional, subregional o nacional~ como los que se 
celebraron en Cuzco (Peru) y Venecia (Italia)~ respectivamente~ yen diversos lugares 
de America Central y del Sudeste asiatico. Se proporcionaron a esos centros profeso
res y material docente y se fomentaron los intercambios de especialistas entre ellos. 

52. La protecci6n del patrimonio se va reforzando asi, a medida que en cada pais 
aumenta el interes y la vigilancia de los responsables y que la acci6n internacional 
sostiene constantemente esa protecci6n. La acci6n normativa, a partir de los instru
mentos internacionales existentes~ se encamina a reforzar la infraestructura legisla
tiva de los Estados miembros que deban emprender iniciativas en comlin. Los instru
mentos internacionales durante el periodo que se examina son los siguientes: 

a) Recomendaci6n sabre la salvaguardia de los conjuntos hist6ricos y su funci6n 
en la vida contemporanea (1976); 

b) Recomendaci6n sabre el intercambio internacional de bienes culturales (1976). 

I ... 
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53. Es necesario citar tambien la entrada en vigor de la Convenci6n para la protec
Clon del patrimonio mundial cultural y natural, que se aplicara plenamente a partir 
de 1979. Ya esta trabajando un Comite del Patrimonio Mundial comprendido par 15 Esta
dos miembros para elaborar la "Lista del Patrimonio Mundial 11 

- lista de los bienes 
de los patrimonios cultural y natural que el Comite considera estan dotados de un 
excepcional valor cultural universal- y la nLista del Patrimonio Mundial en Peligron. 
Este Comite presta cooperaci6n tecnica a los Estados partes en la Convenci6n, a soli
citud de ellos) recurriendo a un "Fonda del Patrimonio Mundialn creado en el marco de 
la Convenci6n. Ademas, cabe agregar en el ejercicio bienal 1977-1978 el estudio sabre 
la oportunidad de crear un instrumento internacional con miras a proteger de la des
trucci6n a las imagenes en movimiento (peliculas, videogramas, etc.). Los estudios 
preliminares han tratado de los aspectos juridicos y tecnicos de la salvaguardia y 
la conservaci6n sistematica de las imagenes en movimiento y el problema de la puesta 
en practica del derecho de cada uno de los Estados miembros a tamar conocimiento y 
entrar en posesi6n de las imagenes en movimiento) sabre todo de aquellas que se rela
cionen con el pasado del Estado miembro, sean cuales fueren el autor, la epoca o la 
raz6n par la cual esas imagenes se hayan filmado en condiciones que excluyan todo 
fin lucrativo" cuando esas operaciones se efectuen para realizar estudios o compl.etar 
archivos. Finalmente, en 197G se reuni6 en Lisboa un Comite intergubernamental. de 
expertos para preparar un anteproyecto de recomendaci6n y un anteproyecto de conven
ci6n sobre la prevenci6n de los riesgos que corren los bienes culturales muebles y 
la protecci6n de esos bienes. 

54. Durante el periodo que se examina, la UNESCO prepar6 una recopilaci6n de disposi
ciones l.egislativas nacionales relativas ala protecci6n de bienes culturales muebles, 
que se publicara en 1978, como primera parte de una antologia de leyes y reglamentos 
reguladores de la protecci6n de los bienes culturales. Esta primera parte compren
dera las disposiciones juridicas y administrativas de 28 Estados miembros. La segunda 
parte, en preparaci6n, abarcara la situaci6n de unos 30 Estados miembros. 

55. Ha continuado la acci6n operacional y normativa consistente en trabajos de inves
tigaci6n sabre metodos y tecnicas de conservaci6n y actividades de recopilaci6n, difu
si6n e intercambio de informacion, en especial para ayudar a los paises en desarrollo 
a fortalecer su capacidad de protecci6n, asi como en la impresi6n regular de obras 
especializadas y de publicaciones peri6dicas internacionales, tales como la revista 
~1useum, que contribuye a hacer conocer en todo el mundo las tendencias actuales y las 
actividades sobresalientes de la museologia. 

I . .. 
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V. PROBLEMAS RELATIVOS AL INTERCAMBIO Y A LA DEVOLUCION VOLUNTARIA 
DE DIVERSAS OBRAS CULTURALES 

56. En uno de los considerandos de la resoluci6n 3148 (XXVIII) se subraya la 
cuestion de la "devolucion voluntaria de diversas obras culturales 11

• Para la comu
nidad internacional se trata de un problema de solidaridad que no afecta solamente 
a los Es+.ados beligerantes o a los que hayan sido colonizadores ~ sino a todos los 
paises ~ue directa o indirectamente (y por lo general mediante procedimientos 
entonces legitimos) se han beneficiado de la dispersion de esos patrimonies, Los 
participantes en la Conferencia Intergubernamental sobre las Politicas Culturales 
en America Latina y el Caribe, celebrada en Bogota en 1978, recomendaron a los 
Estados miembros, en particular, que adoptaran medidas que permitieran una acci6n 
reciproca para impedir el mantenimiento de practicas ilicitas contra los bienes 
culturales, acci6n que debia comprender campafias de informacion y de divulgaci6n 
del valor del patrimonio monumental, artistico y literario como elemento esencial 
de la identidad nacional, y pidieron al Director General de la UNESCO que se adop
tasen medidas concretas para que la UNESCO pudiera contribuir de la manera mas 
eficaz posible a la devoluci6n de las obras de arte que pudieran reclamar los paises 
de America Latina y el Caribe (Recomendaci6n No. 9). 

57. Aunque este problema es muy antiguo y se han encontrado diversas soluciones a 
el mediante acuerdos bilaterales, se plantea ahora en otro nivel pues se trata de 
dar respuesta a pueblos despojados de elementos fundamentales de su patrimonio 
cultural. Algunos de ellos han perdido casi todos los bienes que constituyen un 
aspecto capital de su memoria colectiva y un mensaje de su pasado. Estos pueblos 
exigen que se comprenda la privaci6n que padecen. 

58. Un Comite de Expertos, que se reuni6 en Venecia en 1976 y tuvo a su cargo el 
examen de las principales cuestiones de orden tecnico y juridico que se plantean 
para la restituci6n de los bienes culturales y la definicion de las medidas mas 
apropiadas, llego a obtener consenso sobre los principios que podrian gobernar la 
restituci6n o la devoluci6n de bienes culturales y sobre las actividades que podria 
emprender la UNESCO en esa esfera. El programa de la UNESCO para 1977-1978 pone en 
practica las principales sugerencias del Comite. 

59. Paralelamente, la Conferencia General, en su l9a. reunlon, prepar6 y aprob6 
una recomendaci6n a los Estados miembros encaminada a fomentar los intercambios 
internacionales de bienes culturales 7/. La aplicaci6n por parte de los Estados 
miembros de las medidas recomendadas deberia facilitar en especial las donaciones 
y prestamos a largo plazo de bienes culturales destinados a constituir colecciones 
representativas del patrimonio cultural en sus paises de origen. 

60. Ademas, la Secretaria de la UNESCO se ha esforzado por ampliar la aplicaci6n 
de la Convenci6n sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 
importaci6n~ la exportaci6n y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes 
culturales, aprobada en 1970. Al 15 de Abril de 1978, 38 Estados habian ratificado 
o aceptado la Convenci6n. Con el prop6sito de sefialar a la atenci6n de los Estados 

1/ Recomendaciones relativas al intercambio internacional de bienes 
culturales, Aetas ~e la Conferenciq General, l9a. reunion, Nairobi, 26 de octubre-
30 de noviembre de 1976, vol. I~ anexo 1, nar:s. ·137 a ll+O. 
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miembros la urgencia de lograr una cooperac1on internacional eficaz en esta esfera 
y hacer conocer los progresos logrados y las dificultades con que se habia tropezado 
a escala nacional, la Conferencia General, en su 19a. reunion, decidio invitar a 
los Estados miembros a presentar el informe sobre las medidas que hubieran tornado 
para dar cumplimiento a la recomendacion aprobada en 1964 con respecto a las medidas 
que debian adoptarse para prohibir e impedir la importacion, la exportacion y la 
transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales y para dar cumplimiento 
tambien a la Convencion de 1970. Estes informes seran presentados a la Confe
rencia General en su proxima reunion. 

61. Ademas, la Conferencia General, en su resolucion 4.128, aprobada en su 
1911.. reuniiSn, invito n.l Directnr General a que tonara las me '!.i:1as necesarias para que 
la Conferencia General estableciera en su 20a. reunion, un Comite interguberna
mental encargado de buscar medios y procedimientos para facilitar las negocia-
ciones bilaterales con miras a la restitucion o al retorno de los bienes cultu-
rales a los paises que los hubiesen perdido como consecuencia de una ocupacion 
colonial o extranjera, y a que convocara con ese fin un Comite de Expertos encar
gado de precisar el mandata, los medias de accion y los metodos de trabajo de dicho 
Comite. 

62. En cumplimiento de esa resolucion, se encargo al Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) que preparara 11 informes tecnicos 11 sabre las cuestiones de naturaleza 
museologica (condiciones de transporte, de seguridad, de conservacion y de presen
tacion de las diversas categorias de bienes culturales) que podrian plantearse 
cuando se efectuara la restitucion o la devolucion de los bienes culturales a sus 
paises de origen. 

63. Ademas, el Director General, en un mensaje ala Asamblea General del Consejo 
Internacional de Museos, celebrada en Moscu en mayo de 1977, hizo un llamamiento 
a los muse6logos para que ayudaran a los paises que carecian de esos profesionales 
a constituir colecciones representativas de su patrimonio cultural y para que faci
litaran las negociaciones bilaterales que pudieren emprender sus gobiernos a ese 
respecto. En respuesta a ese llamamiento, la Asamblea General del Consejo Inter
nacional de Museos decidio 11 contribuir a la restitucion o a la devolucion a los 
paises de origen de los objetos significativos" y encargo a un comite ad hoc que: 

a) Definiera un codigo de etica relative a la restitucion de los objetos; 

b) Reuniera informacion sobre los paises que parecen haber sido despojados 
en gran medida de su patrimonio cultural; 

c) Se documentara sabre los objetos; 

d) Estudiara los acuerdos celebrados entre los diferentes paises, en parti
cular en lo relative a sus mandates y procedimientos; 

e) Estudiara, con la ayuda de los comites nacionales respectivos, todos los 
aspectos tecnicos de la restituci6n de los bienes culturales; 

f) Asesorara a la UNESCO sobre el papel que podria desempefiar su comite 
intergubernamental en la restituci6n o la devoluci6n'de los bienes culturales y 
sabre sus metodos de trabajo; 

I . .. 
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rd Prn:;:msiera a la UNESCO ne<'li las r)r&cticas ·le ayul.a a los Esta·l·--s mieml:Jr,~s 
para la crmservaciiSn y valorizqcion (1_e lns nbjetos restitui _,_ns. 

64. Proximamente se hara un 11amamiento a todos los Estados miembros para que 
tomen todas las medidas que puedan crear un estado de animo favorable al retorno 
de los bienes culturales a los paises de origen, particularmente con ayuda de los 
grandes medics de comunicacion y de las instituciones educativas y culturales. 

65. En 1978 se reunio en Dakar un Comite de Expertos para estudiar el mandate, 
los medics de acci6n y los metodos de trabajo de un comite intergubernamental 
encargado de la restitucion y la devoluci6n de los bienes culturales. Este Comite 
examino tambien los principios, las condiciones y los medics de restituir o devolver 
los bienes culturales a los paises de origen. Para realizar estes trabajos, e1 
Comite de Expertos se baso en un estudio preparado per el Consejo Internacional de 
Museos que trataba de principios, condiciones y medics de accion para restituir o 
devolver bienes culturales. Se puso de manifiesto que el objetivo que habia que 
alcanzar era asegurar el regreso a los pa1ses de origen de los bienes cult11rales 
que tuvieran una importancia fundamental desde el punta de vista de su valor espi
ritual y del patrimonio cultural de los pueblos interesados. La restituci6n o la 
deVo1ucion habia de afectar a objetos y 0ocumentos hist6ricos y etnologicos, a 
objetos de artes plasticas y decorativas, a objetos paleontologicos y arqueologicos 
y a especimenes de zoologia, botanica y mineralogia. Quedaba sobreentendido que, 
junto con los objetos pertinentes, habia de ponerse a disposicion de los paises de 
origen la documentacion que a e1los se refiriera. 

66. Debido a la enorme variedad de cases de restitucion o de devolucion, ha side 
muy dificil proponer directrices precisas y sistematicas, ya que practicamente 
todos los cases son diferentes; pur ello deber1a llegarse a soluciones mediante 
negociaciones bilaterales. Los principales problemas que hay que superar son de 
tres tipos: lagunas de informacion, dificultades psicologicas y obstaculos 
juriclicos. 

67. Los problemas juridicos derivados de la restitucion o del retorno de los bienes 
culturales han sido examinados a fonda, siguiendo la recomendaci6n de la reso
lucion 3148 (XXVIII). En efecto, en muchos cases la condicion juridica de los 
objetos reivindicados puede ser un obstaculo considerable. Per ejemplo, ciertos 
objetos pertenecientes a colecciones publicas suelen estar protegidos por reglas 
muy estrictas en materia de enajenacion. Para algunos paises, el traspaso del 
titulo de propiedad de estes objetos requiere una decision de los organos legis
lativos. Sin embargo, la situaci6n juridica varia considerablemente en las diversas 
zonas del mundo y, en todos los lugares en la que el traspaso de los derechos de 
propiedad plantee problemas especiales, podrian encontrarse soluciones en el nivel 
de los museos utilizando el sistema de depositos a largo plaza o de intercambio de 
prestamos. Los problemas que plantea la devolucion de bienes culturales reivindi
cados que son propiedad de particulares o de instituciones privadas son mas difi
ciles de resolver. En numerosos paises que se ven afectados per posibles resti
tuciones o devoluciones, el derecho de propiedad privada esta garantizado per 
textos de leyes que a veces llegan a tener nivel constitucional. Muchos objetos 
de propiedad privada cuya restituci6n o devoluci6n podria ser reivindicada per los 
paises de origen podrian muy bien ir a dar al mercado de obras de arte. En muchos 
cases, la compra puede ser el linico medic de asegurar la devolucion. Algunos 
Estados tienen un derecho preferente de compra en ventas p~llicas efectuadas en su 
territorio per el que se subrogan --1_e jure en los derechos del Ultimo comprador, 
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indemnizando a este. Podrfa suceder que, mediante acuerdos bilaterales, pudiesen 
ejercerse derechos de preferencia de compra en beneficia del pais de origen que 
reivindicase la restitucion de un objeto que fuera parte integrante de su patri
monio y de su identidad cultural. Ademas, el comprador de un bien cultural sacado 
ilegalmente de su territorio de origen tiene derecho a una indemnizacion justa si 
se prueba que ignoraba que el objeto en cuestion hubiera sido exportado ilegalmente. 
El que el comprador de un bien cultural haya actuado de buena fe no deberia impedir, 
sin embargo, las negociaciones con miras a la devolucion o restitucion de dicho 
bien. Finalmente, los temores de ciertos propietarios privados por lo que se 
refiere al porvenir de los objetos de que se trata podrian disiparse si el pais de 
origen diese garantias de que tras su devolucion, el objeto sera protegido eficaz
mente y conservado de conformidad con las normas internacionales recomendadas por 
la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos y que se utilizara con fines 
culturales. 

68. Sobre la base de las sugerencias del Comite de Expertos reunido en Dakar, el 
Comite intergubernamental presentara a la Conferencia General, en su proxima 
reunion un proyecto de estatuto sobre la restitucion o la devolucion de objetos. 
Ademas, el Comite de Expertos ha sugerido la posibilidad de que, mediante una 
recomendacion dirigida a los Estados miembros en que se enuncien los principios 
fundamentales en que debe basarse la restitucion o la devolucion de los bienes 
culturales, asi como las orientaciones y formas que adoptaria la accion interna
cional en esa esfera, se promovieran los objetivos propuestos en materia de resti
tucion o devolucion de bienes culturales y se contribuyera de ese modo a la conser
vaci6n y al desarrollo del patrimonio cultural de los pueblos. 
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69. La necesidad de promover la dimension cultural y la democratizacion de la 
ensefianza y el hecho de que estas preocupaciones indican que se ha adquirido 
conciencia de las graves perturbaciones que provoca el aislamiento de los sis
temas educativos respecto de los valores culturales, las necesidades y las aspi
raciones de las comunidades y, por ende, de las exigencias del desarrollo en 
general, mueve a refirmar los vfnculos existentes entre la accion cultural y la 
educacion. En la rtltima Conferencia Intergubernamental sobre las Pol1ticas 
Culturales en Am~rica Latina y el Caribe (Bogota, 1978), se volvio a sefialar la 
importancia de esos v1nculos y, en especial, la necesidad de "definir las estra
tegias que permiten la plena incorporacion de los valores del mundo rural y del 
trabajo, de los medios urbanos, semiurbanos, as1 como de los mensajes de la 
creacion contemporanea y de los modos de expresion de la vida cotidiana a los 
procesos y sistemas educativos formales e informales de cada nacion" 
(Recomendaci6n No. 20). 

10. En sus programas, durante el perfodo que se examina, la UNESCO ha procurado 
delimitar mejor las funciones de integracion de la educacion y de los valores 
propios de cada pafs, como lo demuestran la Conferencia regional sobre pol1tica~ 
de educacion en los Estados arabes, organizada en 1977, y la Conferencia regio-
nal sobre pol1ticas de educacion en Asia, organizada en 1978. En esas conferen
cias se analiza la situacion de la educacion en las regiones pertinentes a fin 
de perfeccionar estrategias enderezadas a definir las distintas orientaciones de 
las perspectivas actuales del desarrollo de la educacion. Las tendencias educa
tivas actuales y los problemas que plantea la renovacion de los sistemas educacio
nales se ex:r~inaron a la luz de la evolucion social, economica y cultural reciente. 
Se comprobo que los cambios de los sistemas educativos para conferirles un carac
ter plenamente nacional se realizaban en varias etapas, yendo de la nocion de adap
tacion ala de renovacion o de innovacion pura y simple de dichos sistemas. 

71. Considerado desQe el doble punto de vista de la eficacia pedagogica y la 
salvaguardia de la identidad cultural, el problema de la ensefianza del idioma 
y la ensenanza en lengua materna ha constituido uno de los principales sectores 
de la actividad de la UNESCO. Ya en 1968, en la Conferencia sobre la educacion 
y la formacion cient1fica y t~cnica, se recordaba que la reforma del contenido 
de la ensefianza primaria estaba ligada a otra cuestion, a saber, la de la elec
cion de la lengua en que habr1a de impartirse. En 1978, esa eleccion est~ 
ligada precisamente a la reforma o a la innovacion. El objeto de un seminario 
celebrado en Kaduna (Nigeria) en 1976, en que se reunieron directores de insti
tuciones de formacion de maestros, fue examinar ciertos estudios de casos refe
rentes a la ·participaci6n de las escuelas normales en el proceso de la promocion 
de los idiomas africanos considerados idiomas de ensefianza y de comunicacion, y, 
de hecho, instrumentos irremplazables para preservar los valores culturales. 
Ademas, la UNESCO ha preparado una gu1a tecnica sobre la ensenanza de idiomas y la 
ensefianza en lenguas nacionales para las instituciones de formacion de personal 
educ~tivo. 

/ ... 
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72. Los numerosos estudios y reuniones realizados han permitido que la UNESCO 
consolide sus pensamientos sobre el problema planteado y la comprensi6n 
que tiene de el; sin embargo, las soluciones del problema, por evidentes que 
parezcan, para llegar a ser operacionales dependen de la adopci6n de decisiones 
pol~ticas en el plano de los gobiernos. 

73. En cuanto al contenido mismo de la ensenanza, que puede servir para integrar 
los valores mas significativos de las culturas nacionales, la UNESCO ha hecho 
notar la importancia del estudio de las tecnicas tradicionales, que pueden ser 
fecund~simas para innovar en los sistemas culturales y en la integridad cultural. 
Aunque en los programas de estudios se han integrado ya algunos elementos del 
medio por la v1a indirecta de la ensenanza de la historia y la geograf1a, deberan 
ampliar su contenido con la ensenanza del arte, la artesan1a y el patrimonio que 
constituye la literatura oral. La Conferencia Intergubernamental sobre las 
Pol1ticas Culturales en America Latina y el Caribe (Bogota) recomienda especialmente 
"utilizar los sistemas educativos para estimular la creatividad art1stica y la 
valoracion de la expresi6n estetica en sus diferentes manifestaciones" e incluir 
"en todos los programas del sistema educative, sean estos formales 0 no formales, 
los aspectos culturales en cada area de conocimiento y en cada grado escolar, desde 
la ensenanza preescolar hasta la educacion superior" (Recomendacion No. 20). Uno 
de los estudios mas interesantes del "Programa de estudios en comlin" (cooperaci6n 
cultural europea), cuyo coordinador es la Reptlblica Democratica Alemana, se refiere 
al contenido cultural de la educaci6n y se ocupa de los problemas de la educacion 
estetica de los ninos y los jovenes. En un futuro proximo se emprenderan proyec
tos del mismo tipo en Africa, America Latina y el Caribe, as1 como en Asia y 
Oceanfa. 

74. En la esfera de la preservaci6n del patrimonio cultural, es precise conside
rar la Conferencia Intergubernamental sobre la Educacion Ambiental, celebrada en 
Tbilisi (URSS) en 1977, que demostro la necesidad tanto de fomentar el sentido 
cfvico del publico como de hacerlo consciente de la importancia social y estetica 
del media cultural. La conferencia senalo as1, en su recomendacion No. 7, que la 
educacion ambiental tiene por objeto provocar una toma de conciencia de formas 
de comportamiento y valores enderezados a preservar la biosfera, a mejorar la 
calidad de la vida en todas partes y a salvaguardar los valores morales y el patri
monio cultural y natural, los lugares santos, los lugares de interes historico, 
las obras de arte, los emplazamientos arqueologicos y monumentos, el medio ambiente 
humano y natural, inclusive la fauna y la flora, los asentamientos humanos ••• y 
a inculcar dichas formas de comportamiento y dichos valores. 

75. En el marco del objetivo 1.2 del plan a plaza media (fomentar la apreciaci6n 
y el respeto de la personalidad cultural de los individuos, grupos, naciones y 
regiones), la UNESCO ha prestado una atencion especial ala educaci6n de los tra
bajadores migrantes y sus familias. En 1976, Fir..landia y Suiza efectuaron estu
dios sabre la ensenanza de la lengua materna entre los trabajadores migrantes; 
Francia y Yugoslavia hicieron estudios sobre la situaci6n social y educacional 
de los trabajadores migrantes en los pa1ses huespedes. En 1977, se publicaron en 
arabe, frances, espanol e ingles obras basadas en esos estudios. Estan destinadas 
al personal docente, a los asistentes sociales, a los planificadores educacionales 
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y a los administradores encargados de cuestiones relativas a la educacion de los 
trabajadores migrantes. En 1976 se celebre en Ginebra un seminario sabre los 
problemas con que tropezaba la adaptacion de los migrantes en el pais de acogida 
y su readaptacion en el pa{s de origen. En colaboracion con las comisiones nacio
nales para la UNESCO de Argelia, Italia y los Pafses Bajos, y con varias asocia
ciones de trabajadores migrantes, se ha emprendido una investigacion sabre las 
aspiraciones de los trabajadores migrantes en la esfera de la educacion y de la 
capacitacion. En un futuro prOximo se llevar~ a cabo un programa de intercambio 
entre educadores del pa!s de origen de los trabajadores migrantes y educadores 
del pais hu~sped a fin de que unos y otros se familiaricen con sus ambientes cul
turales respectivos. 

76. Para poner de relieve las posibilidades de la educacion de los adultos como 
media de asegurar la participacion de diversos grupos de la poblacion en el 
desarrollo economico, social y cultural, en el per!odo que se examina se organi
zaron dos seminaries de capacitacion en Am~rica y Africa. Se trataba, especial
mente, de individualizar los obstaculos institucionales, sociales y psicologicos 
que se oponfan a una mejor integracion en los procesos educativos de los valores 
culturales del mundo rural y del mundo del trabajo, de los medios urbanos o semi
urbanos y de los nuevas mensajes de la creacion contempor~ea; y de concebir estra
tegias que permitieran, por ejemplo, ampliar las experiencias educativas fuera 
de las estructuras formales e introducir en la enseftanza educadores tales como 
artesanos, artistas, campesinos y obreros, asr como utilizar optimamente los medias 
de comunicaci6n con fines educacionales y culturales vinculados a la pr~ctica de 
la vida social. Una de las recomendaciones de la Conferencia de Bogotg sugerfa 
a los Estados miembros "estudiar la mejor forma de poner los medios de informa
cion al servicio de la educacion de adultos y dentro del concepto de la educaci6n 
permanente para que sirvan al fin de garantizar a todos los miembros de la socie
dad su participaci6n en la vida cultural" (recomendaci6n No. 20). 
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VII. CIENCIA, TECNOLOGIA Y VALORES CULTURALES 

11. En los considerandos de la resoluci6n 3148 (XXVIII) de la Asamblea General 
se manifiesta en varias oportunidades una inquietud sobre la suerte de los 
valores culturales en una epoca "de acelerado desarrollo cientffico y tecnol6gico". 

78. Es una perogrullada decir que la vida moderna esta dominada por la ciencia 
y la tecnologfa. De heche, hay escasas excepciones a esta forma de racionalidad. 
Si bien es cierto que el alcance y el costo de los efPctos de la ciencia 
y la tecnologfa varian de un lugar a otro, ninguna economia escapa por complete 
ala corriente de la industrializaci6n y, por su intermedio, al efecto de la 
racionalidad tecnol6gica. Como es natural, no todos los pafses del mundo adquie
ren los modelos que se fabrican y utilizan en los pafses desarrollados. Sin 
embargo, la mayoria se definen con relaci6n a esos modelos y, por intermedio de 
ellos, con relaci6n a un determinado proceso de industrializaci6n. Ello se debe 
a que la industrializaci6n afecta directa o indirectamente a todos los aspectos 
de la vida social y cultural. Sin caer en tesis simplificadoras que postulen 
conexiones rigidas entre los fen6menos sociales mas diversos, es evidente que 
existe una gran gama de conexiones entre el fen6meno de la industrializaci6n y 
los fen6menos con que esta tropieza y que transforma en elementos de su propio 
contorno o - como se dice - que reduce a la marginalidad por oposici6n al 
centro que constituye ella misma. De esta forma, el efecto de la ciencia y la 
tecnologia sabre los valores culturales y la calidad de la vida deberfa ser una 
medida exacta de los efectos de la industrializaci6n, basada en la ciencia y 
la tecnologia, sabre las tradiciones, las posibilidades y las condiciones propias 
de la sociedad que, por distintas razones, acoge, adopta o asimila esa 
industrializaci6n. 

79. No se debe perder de vista que los pa{ses en desarrollo no son los linicos 
en que se oponen o chocan estructuras heterogeneas, ni los linicos que han denun
ciado los efectos nocivos de la tecnica. Sin embargo, debemos evitar hacer 
una oposici6n simple y en abstracto entre la tecnologia cientifica y el hombre, 
o entre la industrializaci6n y la sociedad. Se trata mas bien de observar, 
en un area cultural en que la magnitud del fen6meno facilite su analisis, los 
efectos de la ciencia y la tecnologia sobre un medio ambiente sociocultural 
al que llegan en toda su fuerza y madurez y que no las ha producido. Como esos 
efectos no son positives para todos, algunas sociedades se levantan para criti
carlos, para exigir otras formas de llegar a lo moderno. Rechazan asi la logica 
del crecimiento econ6mico basada en una racionalidad cientifica y tecnologica 
determinada y recusan una concepcion del desarrollo fundada en el principia de 
seleccionar para lograr rendimientos que vuelve la espalda a lo que los hombres 
son y conocen y se interesa solo en lo que saben hacer. Esas sociedades denun
cian, por Ultimo, el poder universalmente disolvente de la industrializaci6n, 
a la vez que, por otras razones, cuestionan a fondo los principios mismos 
en que descansa la sociedad industrial, transformada en sociedad de consume. 

80. Correspondia a la UNESCO plantear este problema universal, que es precise 
refinar y desarrollar sistematicamente. La UNESCO se ha ocupado de ese problema 
desde 1971, en el marco de su programa sobre el tema 11 Cultura y ciencia: la 
diversidad de las culturas y la universalidad de la ciencia y la tecnologia 11

• 
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En el periodo considerado, la UNESCO publico un libro sobre el rete de la racio
nalidad, basado en trabajos preparados con motive de una reunion celebrada 
en 1974 sobre los efectos de la tecnologfa sobre la sociedad y sobre los valores 
eticos y esteticos; all{ se pone de manifiesto que la ciencia-tecnolog1a tiene un 
impacto doble y ambivalente sobre la cultura: la desestructuracion y la creacion 
de nuevas posibilidades culturales. En 1976 se celebro en Nairobi una reunion 
sobre los efectos de los descubrimientos tecnologicos en el medic cultural 
humane, con objeto de estudiar los mismos problemas, perc en un marco geografico 
concreto. En el mismo orden de ideas se inspira asimismo la reunion de expertos 
celebrada en Nueva Delhi en 1978 sobre los efectos de la ciencia y la tecnologfa 
en los valores culturales y la calidad de la vida, en que los participantes 
intentaron analizar las transformaciones objetivas introducidas y los cambios 
que aquellas provocan en las relaciones entre los hombres y en la manera en que 
estes reaccionan, a traves de sus contextos, ante los datos intelectuales reci
bidos o adoptados. En resumen, los expertos, a traves de mutaciones de lo ima
ginario, han procurado discernir, las transformaciones reales, determinar su 
alcance y medir sus efectos. Se ha puesto de manifiesto una exigencia de inven
cion que no es la intimacion a inventar sino mas bien la libertad que los hombres 
reivindican de hacer su propia historia, de conservar su individualidad al par
ticipar en la universalidad cientifica y tecnologica y en los intercambios que 
los vinculan a todas las otras regiones, en virtud de la conviccion hoy univer
sal de que, a semejanza del tiempo, el espacio, a traves del medic ambiente 
natural, no es producto ni creaci6n del hombre sino que este, de manera concreta, 
lejos de ser producto del espacio es su habitante. 

81. Entre los demas trabajos efectuados durante el perfodo que se examina se 
cuenta, en la esfera de los estudios culturales, el proyecto sobre la innova
cion cultural en las sociedades de desarrollo tecnologico avanzado. En 1976 
se celebre sobre este tema en Racine, Wisconsin, Estados Unidos de America, una 
mesa redonda internacional en que se analiza, en especial, la relacion entre 
la concepcion de aparatos tecnicos, los valores culturales y los sistemas de 
valores, asf como la importancia de esa relacion en la transferencia de tecnologfas. 

82. Cada vez existe mayor acuerdo en reconocer la importancia y el valor del 
saber autoctono propio de cada cultura y su adaptaci6n funcional al medic 
ambiente sociocultural y economico de las sociedades, frente al saber cientffico, 
y tecnologico moderno que impone a las diversas culturas su poder uniformizante 
y despersonalizador. Al respecto, en la publicacion de la UNESCO titulada 
El mundo en devenir, dice lo siguiente: 

"Una vez que se concibe de manera global, el desarrollo deja de ser una 
extension directa al mundo entero de los conocimientos, modes de pensa
miento, formas de vida o experiencias propias de una sola region del globo; 
es precise situar cada desarrollo local en funci6n de los valores y la cul
tura que le son propios. No basta transferir a los pafses en desarrollo 
el acervo de conocimientos de que se dispone en los pafses desarrollados; 
un proceso de ese caracter excluye toda implantacion autentica de la 
ciencia y la tecnologia en el pais receptor, favorece la "fuga de cerebros" 
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e incluso aminora el ritmo del progreso general de los conocimientos, 
al privar a la imaginaci6n inventiva de todo acceso a fuentes mas 
variadas que las que han alimentado al sistema actual." 8/ 

La transmisi6n de conocimientos deberia tender, par lo tanto, a lograr una suerte 
de sfntesis armoniosa del saber tecnico moderno y universal y el saber aut6ctono 
y personalizado de los pueblos, con miras a fomentar el desarrollo end6geno. 
Con esta 6ptica la UNESCO organize en 1977 una reunion de expertos en Tanger 
(Marruecos) sabre las condiciones de la adaptaci6n de las administraciones 
publicas y los organismos de gesti6n del desarrollo a los diferentes contextos 
socioculturales. En 1979 y 1980 se realizaran investigaciones a fin de encontrar 
casas de creaci6n de formulas originales de adaptaci6n de las administraciones 
publicas a caracteristicas socioculturales concretas, en las esferas de la 
educaci6n, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Estos trabajos cons
tituyen la contribuci6n de la UNESCO a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sabre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, que se realizara en 1979. 

§I El mundo en devenir: reflexiones sabre el nuevo arden econ6mico interna
cional, UNESCO, Paris, 1976, anexo, parr. 15. 
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83. El ritmo de expansion de los medios de comunicacion y el reconocimiento cada 
vez mas generalizado del importante papel que desempeftan las comunicaciones en la 
formacion del hombre~ asi como en las relaciones entre las naciones~ son parte de 
las esferas fundamentales de interes de la UNESCO. Los medios de informacion 
cumplen una importante funcion respecto de los grandes problemas actuales, espe
cialmente en cuanto a la democratizacion de la cultura y el equilibrio y respeto 
mutuos de culturas diferentes. 

84. En un mundo compuesto de naciones soberanas, las comunicaciones se presentan 
como una fuerza cultural que beneficia a la vez los intereses particulares y el 
interes general al promover una atmosfera de estima y de comprension mutuas y 
una mayor participacion del publico. En la mayor parte de los paises los medios 
de comunicacion cumplen una funcion vital en la transmision del legado cultural, 
la educacion complementaria y el cambio de actitudes que es necesario para la 
innovac1on. En los paises de muchos idiomas y culturas diversas suelen acelerar el 
proceso de integracion nacional y el logro de la identidad cultural al difundir 
los valores culturales comunitarios y los productos culturales y artisticos de 
la nacion. 

85. Durante el periodo que se examina, especialmente en la Conferencia Interguber
namental sobre las Politicas de Comunicacion en America Latina y el Caribe, que 
se celebro en San Jose en 1976, los expertos intergubernamentales han vuelto a 
recalcar la importancia de las comunicaciones, afirmando "que esta cientificamente 
comprobado que esa formacion integral (del hombre) esta condicionada y determinada 
actualmente, como nunca ante lo estuvo en la historia de la humanidad, por los 
procesos y sistemas de comunicacion ... " ( recomendacion No. 20) . En la Conferencia / 
Intergubernamental sobre las Politicas Culturales de America Latina y el Caribe, 
celebrada en Bogota en enero de 1978, los expertos hicieron hincapie en 11la 
inadecuacion entre objetivos culturales y objetivos comunicacionales ... 11 y 
"los grandes desequilibrios intranacionales e internacionales entre el acceso de 
la poblacion a los medios de informacion - a veces superabaundante - y la minima 
e inexistente participaci6n creadora en los mismos" (Recomendaci6n No. 24). 

86. Consciente de estos problemas, durante el periodo que se examina la UNESCO 
se ha esforzado por ayudar a los paises en vias de desarrollo a organizar y 
reforzar sus propios sistemas de informacion y comunicacion en funcion de sus 
necesidades, y de liberar a esos paises del estado de dependencia en que se 
encuentran, en cuanto a sus sistemas de comunicaci6n e informacion, respecto a los 
paises desarrollados. A estos efectos, debemos mencionar especialmente la reunion 
de expertos sobre el desarrollo de las agencias de informacion en Asia que se 
celebro en Colombo en 1977~ donde la mayoria de los expertos apoyo la creacion de 
una red de intercambio de noticias asiaticas y el establecimiento de centros 
subregionales de redistribucion. Mas aun, la UNESCO ha participado activamente 
en los trabajos de las tres reuniones de los paises no alineados en materia de 
informacion, a saber, sobre los organismos de radiodifusion en los paises no 
alineados (Sarajevo, 1977), donde se recomendo la creacion de bancos de programas 
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televisados de los paises no alineados, sobre un fondo comtin de agencias de 
prensa de los paises no alineados (Jakarta, 1978), y sobre los trabajos del 
Consejo intergubernamental de coordinacion de los paises no alineados (La Habana~ 
1978). 

87. Asimismo, la UNESCO ha organizado la Conferencia Inter~ubernamental sobre 
Politicas de Comunicacion en Asia y Oceania, celebrada en Kuala Lumpur en 
junio de 1978. Como continuacion de la conferencia anBloga organizada en America 
Latina y el Caribe en 1976, esta conferencia habia de estudiar el papel de los 
medias de informacion a traves de un enfoque integrado del desarrollo, sobre 
todo en materia de educacion, ciencia y cultura. Debia insistir tambien en las 
comunicaciones como medio de afirmacion y preservacion de la identicad cultural 
y como instrumento de integracion nacional, asi como en la participacion del 
publico en las comunicaciones. 

88. Se habia de asignar una atencion especial al peligro que representaba en 
ciertas regiones la desaparicion de formas tradicionales de comunicacion, asi 
como los inconvenientes que podian producirse si se adoptaban todas las formas 
modernas de la tecnica sin prever su influencia eventual en el comportamiento 
social y los valores culturales. Se habia de insistir en la elaboracion de una 
tecnologia de las comunicaciones y de difusion de informacion que fuera endogena 
y, por lo tanto~ apropiada a las necesidades del caso. 

89. La Conferencia se habia de ocupar de los derechos, las responsabilidades y 
la proteccion del personal de comunicaciones, en vista de la influencia de ese 
personal en la sociedad. En muchos paises la evolucion politica, economica, 
social y cultural ha creado un ambiente en el cual los medias de comunicacion y, 
por consiguiente, los profesionales que trabajan en ellos, deben redefinir las 
responsabilidades sociales que asumen en funcion de las necesidades presentes y 
futuras de las sociedades a las que prestan servicios; de ello proviene tambien 
la importancia de analizar con precision los problemas de la formacion de dicho 
personal. 

90. Finalmente, uno de los proyectos mas importantes en el ambito de las comuni
caciones se relaciona con el deseo formulado por la Conferencia General en su 
19a. reunion (Nairobi, 1976), de que la UNESCO hiciera un examen de la totalidad 
de los problemas de las comunicaciones en la sociedad moderna. A estos efectos, 
en 1976 se constituyo una Comision internacional de estudio de los problemas de 
la comunicacion, que se reunio por primera vez en Paris en 1977. En su discurso 
de apertura, el Director General de la UNESCO definio el mandata de la Comision 
de la siguiente manera: 

a) Estudiar la situacion actual en materia de comunicac1on y de informacion, 
e identificar los problemas que requieren la adopcion de nuevas medidas en el 
plano internacional, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones socioecono
micas, de nivcles y de tipos de desarrollo; 
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b) Prestar una atencion especial, en el marco de ese estudio, a los problemas 
relatives ala circulacion libre y equilibrada de la informacion en el mundo 0 asi 
como a las necesidades concretas de los pa1ses en desarrollo; 

c) Analizar los problemas de las comunicaciones, en sus diferentes aspectos, 
en el marco del establecimiento de un nuevo arden economico internacional y de 
las iniciativas que deberan toma.rse para favorecer la instauracion de lo que 
podria llamarse "un nuevo arden internaciona.l en materia de informacion"; 

d) Definir el papel que podrian desempeftar las comunicaciones en la tarea 
de despertar la conciencia de la opinion publica respecto de los grandes problemas 
a que hace frente el mundo, hacerla comprender la gravedad de esos problemas y 
ayudar a resolverlos paulatinamente mediante acciones concertadas en los planes 
nacional e internacional; 

e) Definir el nuevo papel que podr1an desempeftar los medias de comunicacion 
de todas clases para favorecer el progreso de la educacion, la ciencia y la 
cultura, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes en el mundo. 

91. En su segunda reunion, la Comision prosiguio el analisis de los problemas 
generales de las comunicaciones, utilizando esta vez, a diferencia de lo que habia 
heche en la primera reunion, un criteria nacional, para examinar especialmente las 
cuestiones relativas a: 

a) La libertad de informacion; 

b) La importancia y el alcance del concepto de pol1tica de comunicaciones> 

c) Los papeles respectivos del Estado, las autoridades locales, los 
circulos profesionales y los propios individuos en una estrategia de desarrollo 
de las comunicaciones; 

d) Las exigencias de la descentralizacion y de la participacion en materia 
de comunicaciones. 

92. Ante la considerable importancia de las agencias de prensa, por las que 
pasa la mayor parte de la informacion en el mundo de hoy, la Comision organizo un 
Coloquio internacional sabre la infraestructura de la reunion y difusion de la 
informacion en el mundo, que se reunio en Estocolmo en 1978. El principal tema 
de las deliberaciones fueron las insuficiencias, los desequilibrios, las restric
ciones y las dificultades que se encuentran u observan en la organizacion de la 
infraestructura de los sistemas y medias de informacion a escala mundial, y los 
medias para remediarlos, asf como los temas de la objetividad y el enfoque equili
brado de la informacion. 

93. Por Ultimo, la secretarfa de la Comision se ha dedicado a preparar diversos 
estudios y trabajos de documentacion y bibliograffa, ya sea directamente o acudiendo 
a consejeros o asesores externos (comisiones nacionales, instituciones o 
especialistas) . 

94. La Comision sometera un informe interne a la Conferencia General de la UNESCO 
en su 20a. reunion (Parfs 3 octubre a noviembre de 1978); la preparaci6n del inforrr.e 
definitive se llevara a cabo en 1979. 
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IX. LOS VALORES CULTURAJ~ES Y EL FOMENTO DE LA COOPERACION 
CULTURAL INTERNACIONAL 

95. Los contactos e intercambios entre distintas culturas efectuados sabre la base 
de la igualaad y la soberan1a de los Estados pueden contribuir verdaderamente a 
enriquecer los valores culturales tanto a nivel nacional, como regional y mundial. 
Desde tiempo inmemorial, los pueblos han mantenido relaciones culturales. La inter
accion cultural es un fenomeno complejo que, durante demasiado tiempo, fue aceptado 
en forma pasiva o quedo librado al azar de los imperialismos y los mecanismos comer
ciales. Las culturas vivas estan vinculadas entre s1 por media del conocimiento y, 
en la actualidad, es posible evaluar la diversidad cultural del mundo. En conse
cuencia, se advierte el caracter relative de las distintas culturas y se rechaza 
toda pretension de valores absolutes. La interaccion cultural se efectua mediante 
la apropiacion universal de los idiomas, ya se trate del media escrito o de los 
medias de comunicacion mas nuevas. Estes medias de interaccion son indispensables, 
ya que una cultura que se encierra en s1 misma, que rechaza las influencias externas, 
termina anquilosandose. El impacto producido por la diferencia lleva aparejado, 
como fenomeno complementario, el examen a fonda de cada cultura. Con todo, algunas 
culturas, sin ser esclerosicas, carecen de fuerza suficiente para opener resistencia 
a las influencias externas. 

96. Hasta ahara, se ha asignado solo un papel insignificante al concepto de cultura 
en el estudio de las relaciones internacionales, a pesar de que la diversidad 
cultural es uno de los fenomenos mas evidentes en el desarrollo humane. La compren
sion intercultural esta condicionada tanto por la ideologia del grupo como por el 
estilo cognitive y la conformacion afectiva del individuo, ya que en las culturas 
mas diversas, los hombres conciben el mundo conforme a las imagenes adquiridas en 
el seno del grupo al que pertenecen. 

97. Sostener el pluralismo cultural equivale a afirmar que, en la confrontacion 
cultural, los pueblos pueden conservar su identidad y al mismo tiempo rechazar los 
modelos que, por lo general, a juicio de los partidarios del evolucionismo cultural 
son los linicos posibles. 

98. La coyuntura mundial requiere una reestructuracion de los v1nculos de coope
raclon. Si bien es cierto que lo que valoriza a las culturas es su dinamismo y 
su capacidad de integrarse en las realidades del siglo, las relaciones culturales, 
en particular entre los paises en desarrollo y los pa1ses industrializados, no se 
reducen a una colaboracion en un sentido linico. 

99. En efecto, en la actualidad la comunidad internacional esta impulsada por una 
necesidad de armenia y de justicia, es como si, nuevamente, hubiera adquirido con
ciencia de su originalidad creadora y, en particular, de la necesidad de llevar 
dicha originalidad mas alla de la esfera de lo estrictamente racional. Se trata 
de abolir las iniquidades, remediar las numerosas y complejas dificultades de un 
sistema industrial cuyas deficiencias no deben, en modo alguno, hacer que se olviden 
los prodigies que ha engendrado y cuya superacion no puede agotarse por el espe
jismo del regreso a los origenes. La toma de conciencia de varies hechos, como 
el fenomeno de la dependencia que revela la comunidad de intereses entre los 
empobrecidos y los enriquecidos, el heche de que el subdesarrollo sea, no una etapa 
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anterior al desarrollo sino una consecuencia de la estructura espacial y desequili
brada de los intercambios internacionales o, lo que es mas, el caracter limitado 
de recursos mundiales que pueden, sin embargo, renovarse indefinidamente: todos 
estos factores dan sentido a la universalidad de una dependencia cuyas normas es 
preciso reconsiderar. Es esta pues, una problematica humana que es menester rea
firmar en una epoca de profundas transformaciones que acercan a los grupos sociales, 
los pueblos y las naciones. En el periodo considerado, durante la reunion del 
Comite de Expertos sabre la conservacion y el ulterior desarrollo de los valores 
culturales (el lugar que ocupan los valores culturales en el desarrollo y la coope
racion internacional), celebrada en Varsovia en 1977, los expertos hicieron hincapie 
en el papel fundamental que desempenaba la cultura en dichas transformaciones y 
en la medida en que los cambios vinculados al desarrollo economico afectaban tambien 
al desarrollo sociocultural; de ahi la importancia de considerar el porvenir de las 
distintas sociedades en su dimension cultural y de pensar en los valores culturales 
como un bien universalmente deseado. 

100. Pero la c'ndicion basica para el desarrollo cultural se encuentra en la 
afirmacion de la soberania cultural de los pueblos, prueba de su identidad y aut en~ 
ticidad. La paz mundial y la coexistencia pacifica estan vinculadas directamente 
a este principia. 

101. En el periodo considerado, la UNESCO ha hecho lo posible, por medio de su 
Plan a Plaza Media, para que la solidaridad internacional fundada en una comunidad 
de destinos, se cimente en el contexto hist6rico y geografico en que se situan las 
distintas comunidades de todo el mundo. La UNESCO tambien ha r:rocurado fornentar 
la reflexi6n en relacion con la prornoci6n y proteccion de los valores culturales, 
por considerar que constituyen una dimension fundamental del desarrollo. Durante 
la reunion del Comite de Expertos sabre la conservacion y ulterior desarrollo de 
los valores culturales, celebrada en Varsovia, una de las recornendaciones mas impor-· 
tantes fue la relativa a la ejecucion de una obra fundamental dedicada al estudio 
interdisciplinario del lugar y el papel que corresponden a los valores culturales 
en las distintas sociedades conternporaneas. En este trabajo se someteran al tamiz 
de la reflexi6n las experiencias llevadas a cabo en distintos lugares del mundo y 
se recurrira a personas cornpetentes en distintas esferas, como fil6sofos, hombres 
de ciencia, maestros y creadores. Ademas, se sugiri6 ala UNESCO que realizara 
un estudio exhaustivo de las perspectivas filosoficas de los distintos sistemas de 
valores culturales que se encontraban en vigor en el mundo. Se presentara a la 
Conferencia General de la UNESCO, en su proximo periodo de sesiones de 1978, un 
proyecto en relaci6n con este trabajo. 

102. Cabe mencionar, finalmente, la reunion de expertos sabre los derechos y 
deberes de los Estados y los grupos dimanantes del establecimiento de un nuevo arden 
economico y cultural internacional, celebrada en Paris en 1978, en la que se vincula
ron las nociones de paz y de justicia a una filosofia del desarrollo concebida a 
escala universal y en la que se asignaba un valor positivo a la solidaridad humana. 
Durante esta reunion se apoyo firmemente la idea de establecer una carta de coope~ 
racion cultural segun la nocion de un nuevo orden economico internacional . 
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X. CONCLUSIONES 

103. Los proyectos de la UNESCO a que se ha hecho referencia en el presente informe 
distan de representar la totalidad de las actividades realizadas por la 
Organizaci6n durante el periodo examinado. En cambia, se refieren linicamente a 
algunas esferas que se consideran que son de especial importancia para la aplicaci6n 
de la resoluci6n 3148 (XXVIII) relativa a la conservaci6n y el ulterior desarrollo 
de los valores culturales. 

104. La variedad de estos proyectos es caracteristica del esfuerzo desplegado 
a fin de elaborar un nuevo enfoque del proceso de desarrollo ccnsiderado en su 
totalidad. De este modo, se ha superado el concepto limitative en virtud del cual 
se confundia el desarrollo con el simple crecimiento econ6mico. Es preciso elabo
rar un nuevo criteria no solo porque ha de permitir abarcar todas las realidades 
y situaciones nacionales sino tambien porque es mas justo desde el punto de vista 
del progreso social y mas eficaz desde un punto de vista empirico. 

105. En efecto, solo la movilizaci6n de esfuerzos sobre la base de la identidad 
cultural y los valores culturales surgidos de las comunidades directamente intere
sadas puede garantizar la movilizaci6n de los recursos humanos de iniciativa y 
trabajo y, a largo plazo, el exito del proceso del desarrollo. 

106. En el transcurso de la reunion del Comite de Expertos, sobre la conservaci6n 
y el ulterior desarrollo de los valores culturales, celebrada en Varsovia en 
octubre de 1977, los participantes apoyaron una recomendaci6n por la que se esta
blecia que los valores culturales constituian la principal ventaja de la humanidad 
y que, por consiguiente, toda forma de desarrollo debia iniciarse y desarrollarse 
en el contexto de una cultura determinada y aplicarse a dicha cultura 9/. Conven
dria que la comunidad internacional en su conjunto tomara cada vez mayor conciencia 
de este problema. 

107. Los valores culturales, por el hecho de constituir la principal raz6n de ser 
del hombre, no pueden limitarse a la prestaci6n de servicios al individuo, ni al 
grupo social o a la naci6n. Estos valores entranan tambien superaci6n y comprensi6n. 
La colaboracion cultural, que la UNESCO se empena en promover, esta encaminada a 
fomentar el acercamiento y el dialogo entre los hombres y a fortalecer la paz entre 
los Estados. Es esto lo que da a la conservaci6n y al ulterior desarrollo de los 
valores culturales una mayor significaci6n en momentos en que toda la comunidad 
internacional esta dedicada a la investigaci6n de un nuevo orden internacional mas 
justo y mas fraternal. Es en el examen a fondo y la revalorizaci6n de estos facto
res encaminados a fortalecer la armonia, que se fundan nuestras esperanzas; imbuida 
de este espiritu la UNESCO procura servir a la causa del desarrollo y de la paz. 

9/ Vease el informe final del Comite de Expertos sobre la conservaci6n y 
el ulterior desarrollo de los valores culturales, (CC~77/CONF.614/COL.9), pag. 6. 




